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I N T B O D U C C I O N  

ES- SAndicato Nacional de Trabajadores de l a  Bducacidn- 

(SNTB) es u130 d e  l o s  sindicatos m 8 ~  grandes que existen en - 
Mdxico y muy poco se aabe de su origen y su trayectoria, 

L 

E&a tesina tiene como objetivo central d s  que dar a 

conocer su origen y su consolidacibn,- demostrar l a s  relacio- 

nes  entre e l  SNTE y e l  Estado Mexicano, en e l  período 1963 - 
1970, a través de algunos rubros que SR tomaron como varia- 

bles.. 

D e i  mismo desconocimiento de este sindicato nacib el- 

interés por investigar, desde su origen, cual ha sido su pa- 

pe l  en l a  vida de Mdxico, cono representante de l o s  trabaja- 

dores de l a  educación, a partir de su formación en 1943 y - 
qué t ipo de relaciones se han dado entre e l  SNTE y e l  Estado, 

particularmente entre 1963 1970, después de un perSíodo de- 

agitacidn en una de sus secciones, l a  IX de l  D.F., periodo - . 
enmarcado en e l  modelo de desarrollo estabilizador que puso- 

# 

en p d c t i c a  e l  Gstado 

ta. 

a f ines  de l a  década de l o s  cincuen- - 

Para eontar con l o a  elementos suficientes se conside- 

rd indispensable elaborar todo un apartado de l o s  anteceden- 

t e s  que comprende e l  Capitulo I. Este capítulo tiene por - 
objetivo hacer un recuento somero de l  proceso de raindicacidn 

de l o s  trá%ajadores de l a  educación y ubicar histbricamente- 

e l  período indicado. 

Esta sindicación, se& l a s  fuentes consultadas, se - 
. i n i c i ó  en 1915 con l a  formacidn de asociaciones locales de - 
maestros que ya plantearon movimientos de huelga como medios 

de presión para obl igar  a l  gobierno a que l e s  pagara l o  jus- 

t o  o a l  menos l o s  salar ios  ya devengados. 

__ - . . . . . . . __ - . 



En l a  década de l o s  veinte estas asociaciones locales 

se unieron y empezaron a formar l i g a s  nacionales de maesbs, 

como ‘consecuencia de l a  expassidn de l o s  programas educati- 

vos que se unificaron en todo e l  pa5ia.. , 
L 

Entre 1930 3r; 1940 l a s  organizaciones magisterialea. se 

multiplicaron x- entraron en pugna, por obtener l a  hegemonía 
y l a  representacidn ante e l  gobierno. Sehicieron intentos - 
de unificacidn, s i n  éxitos. 

En 1943,) con l a  intervencibn dei  gobierno de l  general 

Manuel Awila Camacho a través de l  máximo dirigente d e l  Parti 

do de l a  RevoLucibn Mexicana, se form6 e l  Ssndicato Nacional 

de Trabajadores de l a  Educacibn (.SNTS). A d  se cumplioO uno- 

de l o s  anhelos, l a  formacibn de una sola organi~acibn magis- 

t e r i a l ,  con quien e l  gobierno se podfa entender, 

Da 1943 a 1948 se desarro116 e l  proceso de institucig , I 

nalizacibn en l a  cual se iniciaron l a s  relaciones entre e l  - 
SNTE y e l  Estado y se perdid toda esperanza de vida autdnoma 

de l a  organieacidn sindical. En su vida interna esta orga- 

nieacidn vivió un período de estabilidad que dur6 hasta 1956, 
En este año se rompib l a  estabilidad magisterial que tuvo cs 

mo espacio l a  seccidn iX d e l  D.P.., debido a aerslacuerdos en - 
la c;pula, por l a  hegemoda del  poder sindical y a l a  c r i s i s  

econdmica que origin6 una devsJ.uaci6n de l a  moneda naciona3.- 

y merm6 e l  poder de compra de los trabajadores, Esta deses- 

tabi l izacidn buscaba democratizar l a  vida de l  STJllE y d u d  - 
hasta 1959, cuando l a  Direccidn Nacional se vid obligada a - 
entregar e l  Cmnité Ejecutivo de l a  Seccibn a l  grupo democra- 

t i z a d o ~ .  Este comité funciond hasta 1960 apio en que fue des 

conocido por e l  CEN, quien obtrdecid un acuerdo de la Cod-  - 
sión de Honor y Justicia y de l  Comité Nacional de Vigilancia. 



De1960 a 1963, se puede considerar como etapa de - 
transición en l a  que l a  Dirección Nacional del SNTE reaiizó- 

una intensa actividad en todas l a s  secciones sindicales de l  

pais, para explicar l a s  razones por las que fue desconocido- 
y destituido e l  Cbmité Ejecutivo de l a  Slección IX. Lora, obje 

tivos fueron paci f icar  al magisterio y buscar legitimación. 

' 

Tomando como punto d c  partida 1963, para l a  preaente- 

tesina, se dividid e l  trabajo en tres  períodos, cada uno co- . 

rrespon.de a l a  gestión sindical de un Comité Ejecutivo Nacig 

nal y a. través de éstos se puedan ver las relaciones entre- 

e l  SNTE y e l  Estado Mexicano a s í  caw, e l  nivel que éstas tu- 

vieron., 

EL Capítulo 11 se r e f i e r e  a los, últimos a3os de l a  - 
gestión sindical  del  Camit6 Ejecutivo Nacional (Cm) , del - 
que fue secretario General e l  Profesor AJberto Larios G a y t h  

Xkra este capítulo, &ti igual que para los  dos siguien - 
tes, se estimó conveniente real izar  e l  estudio en base a l o s  

factores siguientest salarios, prestaciones sociales, rela- 

ciones-del SNTE con e l  Estado, pol ít ica educativa, vida in- 

terna y relaciones internacionales. Se eligieron por consi- 

derar que a través de e l los  se establecen las  relaciones = 
=TE É-0. No se consideraron como -cos, sino ~ 6 1 0  ai& 

nos de entre una multitud que no seria posible abarcar y que 

también conducirlan a demostrar ' los resultados que se obtu- 

8 

. 

vieron. 

Existe un rubro es-pecffico, en l a  tesina, que expresa 

l a s  relaciones entre e l  SNTE y e l  Estado. Lo que se quizo, - 
con e i i o ,  fue poner mayor énfasis en i o  que fue más constan- 

t e  y casi  sistemático enolos t res  períodos que fueron consi- 

derados en estabsi - .  



La; tarea  Rue l e  tocd r e a l i z a r  a. este  CEN fue conti- 

nuar l a  paci f icacidn en e l  smo de l  SNTE, pues e l  mgvimien- 

t o  dernocratieador de l o s  maestros de l a  S.ecci6n u[, a s í  como 

su desconocimiento causaron desconcielrto en l a s  f i l a s  magia- 

t e r i a l e s  y también deter ioro en l a  imagen de l o s  l í d e r e s  - 
nacionales, que fueron actores en estos hechos, De aquí en 

l o  sucesivo se buscd recuperar imagen y 'legitimidad. 

El modelo econdmico imperante requirid de paz socia l ,  

l o s  l í d e r es  de l o s  trabajadores tuvieron esa tarea, l a  de - 
pac i f i car  a 108 sindicatos, es te  fue e l  caso de l o s  l ideres-  

de l  SNTE. La paci f icacidn d e l  SNTE tuvo doble objet ivo,  bugu 
car ' l a  armonía interna y coadyuvar en l a  paz nacional que - A\ 
pretendid e l  E&&do, Este l ogro  se tradujo en aumentos sa lg ,  

r i a l e s  y prestaciones soc ia les  que otorgó e l  Estado y ahí eE 
# establecimiento de relaciones. I 

El Capítulo I11 explica l a s  relaciones que se dieron 

entre e l  SNTE y e l  Estado, en l a  gestidn de l  CEN donde fue - 
Secretario General e l  profesor Edgar Robledo Santiago. Este 

capítulo se expl ica con l o s  mismos factores que e l  anterior.  
. lies obje t ivos  no cambiaron, sf algunas estrategias,  04,, 

&sf e l  incremento de salarios,  e l  más e f ec t i vo  para pacif i-  

car a1 magisterio, se s o l i c i t 6  por medio de una nive iacibn - 
de Balarios entre maestros urbanos y rurales y entrg federa- 

l e s  y estatales;  aumento s a l a r i a l  eutomático por cada cinco- 

axlos d e  serv ic io .  Bn e l  caso de l a  paclf icacidn que conti- 

a d  su proceso, además demostrd que e l  con f l i c to  de l a  Sec- 

cidn iX tuvo importante penetracidn en l a s  baeea, se r e a l i z ó  
mediante la programaci6n de asambleas en las secciones sin- 

dica les  de todo e l  país en l a s  que se dieron amplias orienta 

ciones de ideo log ía  s indical ;  se buscó que todos l o s  maes- 

i 



t r os  entenaieran l o  que era e l  ShTE y los f i nes  para l o s  que 
fue creado, pero aentro d e l  marco 1nstituClOnal que d á  l a  - 
i e g i ~ i a c i d n  de l  Estado. 

El discurso sindical de esta gestidn tuvo como ob j e t i  - 
vo demostrar a los maestros y convencerlo6 de que el SNTE - 
era producto de l a  Revolucidn Xexicana y como t a l  su obliga- 

cidn era serv i r la  y esto ee hacia mediante el apoyo, s i n  con - 
dicidn, a l o s  regímenes de gobierno. De ’esto  se desprende - 
que no sdlo apoyd sino defendid con toda su fuerza moral, e s  

t e  dir igente nacional, l a  po l í t i ca  internacional, educativa, 

econbmica, etc. 

El n ive l  de  la^ relaciones continuó en e l  =ism0 pla-- 

no . 
E l  Capítulo I V  t r a ta  l a  gestidn d e l  CEN que d i r i g i d -  

e l  profesor Pd l i x  Val le  j o  Mart h e z ,  como Secretario General, 

por c i e r t o  que fue ei último Comité Kacionai que’compietó su 

período, para e l  que fue e lecto,  dentro de l  tiempo que e l  - 
Ing. J e d s  Robles Martinez control6 a l  SNTB (1949-1972), - 
pues e l  siguiente, que d i r i g id  e l  Ing. Carlos Olmos, fue in- 

terrumpido e l  22 de septiembre de 1972 por e l  surgimiento d8 

Vanguardia Revolucionaria, pie encabed Carlos Jonguitud Bat - 
r r i o s  y que queda fuera d e l  marco de esta tesina. 

Tomó posesidn, como secretario general, e l  proSesor - 
Va l l e j o  Martinez en medio de un clima de estabil icad, busca- 

da y lograda por los dos comités anteriores. Buscd mante- 

ner l o s  mismos objet ivos de los que l o  antecedieron; buenas- 

relaciones con e l  Estado, logro  de posiciones po l í t i cas  y ad - 
ministrativas dentro de l a  vida del r6giIrien y en cambio se - 
comprometía mantener en paz a l  magisterio, mediente e l  lo- 

gro de pequeños aumentos en los salarios y l a  ampliación de- 

prestaciones so c ia1 e s. 

I 



La estabi l idad que imperd en e l  magisterio permitid a 
e s t e  CEN ab r i r  un espacio de democracia en e l  SNTE y aceptar - 
l a  participacidn de l a  oposición -BBBM-- en l o s  gobiernos - 

: 

s indica les  en que tuvo influencia, 1 / 

Sdn embargo, a pesar de l a s  relaciones con e l  Estado, 

d e l  clima de paz alcan-o, de l  control e jerc ido  sobre la - 
oposición, a i  plantearle a l  gobierno l o s  acuerdos d e l  Congre 
so, en e l  aspecto econdmico, l a  respuesta fue primero una ne 
gat i va  y luego l a  autorieacibn de un aumento muy reducido y 

en dos etapas. Este hecho .Aaiinado a l a  inf luencia d e l  Movi- 

miento Estudiant i l  de 1968 dieron origen a l  surgimiento de - 
&a nueva corr iente  opositora a i a  p o i i t i c a  que venía mane- 

jando e l  CEN d e l  SNTE y con e l l o  se rompid l a  estabi l idad 

y aunque con medidas represivas se vo l v i ó  a controlar, sent6 

las ba8es’para una nueva insurgencia de maestros que, ya no ’ ’ 

tuvo por centro elD.F,, sino l a  provincia, d i ez  aflos d s  - 
tarde. 

Sin tomar en cuenta l as  formas de represi6n que ejer- 
c i ó  e l  Estado, a través de l a  Secretaria de Educación Públi- 

ca, para someter a los disidentes, entre e l  SN!i?E y e l  Bsiwio 

l a s  re laciones siguieron siendo muy buenas y l o s  canales - 
para e l l o  siguieron siendo salarios, prestaciones sociales, 

p o l í t i c o  educativa, viüa interna y relaciones ineernaciona- 

l e s ,  



CAPI!rULO I 

- ANTECEDENTES 

1. E& SINDICALISMO EN =IC0 191.2 0 1918.. 

La c l&se  trsbajadora a t ravés  de BU proceso histbr ico 

ha tenido l a  necesidad de organizarse para Üefender sus l e &  

. t imos intereses, ante l o s  patrones; l o s  dos intereses funda- 

mentales y por l o s  que primero empezd a luchar fueron sala-- 

r i o s  y jornada de trabajo. 

Las organizaciones de l o s  trabajadores t imb ih  son - 
consecuencia d e l  desarrol lo econdmico de los países, espe- - 
cialmente en l a  rama i ndus t r i d ,  por una parte, y de l  creci- 

miento demográfico p o r  otra. 

El Est ado Capita l ist  a moderno ha creado inst i tuciones 

y . l e y e s  que encaxmn o legit iman e l  control  de estas luchas, 

e-stablecen relaciones entre l o s  trabajadores y los dueños -- e 

de l  c ap i t a .  &&mismo, e l -  aspecto jur ía ico  permite que ope- 

ren l as  organizaciones llamadas sindicatos, para l a  defensa- 

de l a  clase trabajadora. 
- 

I f n I é x i c o  l a  primera organizacibn s indical  que se C-EJ 

.. t i tuyb,  a& té&no de l a  Bevolucibn, fue l a  Gbnfederacidn - 
Regional Obrera Mexicana ( CROM ) en 1918. Es importante, - 
adedrs, ac larar  que su antecedente ea, l a  Casa de l  Obrero M x  
d i a l  *( COM ) fundada ep 1912.. 

1.3 La Casa de l  Obrero Mund i a í ,  

Después de l a  renuncia de l  general P o r f i r i o  &faz a la 
presidencia &e la República en1911 y a l  ascenso de Pran-- 
c isco  I. Madero al poder, en 1912, en las f i l a a  obreras em- . 
pee6 a darse una confusián como consecuencia de la f a l t a  de- 

direccián, esto es, por la carencia de organizaciones diri-  
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gentea que definieran una l inea  a seguir en los  momentos de 

convulsiones revolucionarias, ' Estas condiciones dieron lu- * 

gar en 1912 a l a  formacidn de un grupo de trabajadores de i- 

deas anarquiatas llamado &U%; pronto se convirtid en centro 

de reunión de activisbas de l o s  c írculos obreros, Ugunoa - 
de sus dirigentes eran de origen extranjero y pronto fueron- 

, 

.a 

exguisados de l  país, debido a las actividades pol ít icas que- 

realizaban, El 22 de septiembre de 1912 esta agrupacibn de- 

cide establecer en su domicilio Be Matamoros No, i95, de la- 

ciudad de W&dco, l a  Casa del* Obrero w. 
I .  

1.l.l- t a  Casa del Obrero Mundiai. y e l  Gobierno de Madero, 

Franci&co I, Madero desde que in ic ió  l a  Bevolueidn -. 

contó con e l  apoyo de los  trabajadores, sin embargo, &X ocu- 

par l a  presidencia de l a  Bepdblica poco se preocupó por mejo - 
rar Las condiciones de vida de Bstos; su acción más destaca- 

da fue crear un departahento de trabajo,  que en jwkio de 1W 
4 

rea l izd  una conveneidn para d iscut i r  l o s  problemas que afec 

taban a la industria t ex t i l ,  aquí l o s  dirigentes obreros op&. 

naroq, por primera ves, para establecer nuevos.  sa lar ios  y f& 

jar las condicAones. de-trabajo, Los acuerdos surgidos de - 
esta convención no fueron cumplidos en su totalihad porque - 
Madero d s  que ayudar a l o s  trabajadores se dediC'bea comba- 

tir a los dirigentes de la Cosa de l  Obrero iüurdial, provocan I 

do dpidamente unát ruplt-, &a posición de Madero respecto- . ' 
a esta organizacidn se explica por la f i i i a c i bn  po l í t ica  y 0 

sus actividades que destacaban estos l fderes.  Por o t r a  par- 

- 

I 

(1) Jav ie r  Preyre Rubio, Las or- - zaciones sindicales,. - 
obreras y burocráticas contemporáneas en Pdxico, - -  
Ubaa-$zcapotzalco, 16xic0, 1983, p. - 63. 
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t e  Madero estaba interesado en crear "la ,&an l i g a  obrera a 

t ravés  de l  departamento d e l  trabajo que había organizado a - 
f i nes  ..de i g i i .  . ." ( 2) . 

El conf l i c to  entre e l  presidente Madero y l a  Casa de l  

Obrero ñúundial no i l e g a  a su f i n  par el*golpe de Bstado del- 

genera l  Victoriano Huerta en 1-3. 

1.1.2 La Casa de l  Obrero Xundi& y sus Relaciones con Don - 
. Venustiano Garranza, 
lis, @sa del  Obrero IlllUndiaJ. opursú decidida res is tenc ia  

a l a  dictadura de l  general Victoriano Huerta, pero dada'la - 
represión miiftar que se e j e rc fa  sobre esta erganieacidn su- 

acción se nul i f icb.  Entre los actos represivos destaca 1st - 
expulsibn de l  pafs de algunos l f de res  de origen extranjero y 

l a  clausura de l a  Casa en 1914, reabriéndose nuevamente e l  - 
25 dd*agosto del mismo &o con la presencia del  gobernador - 
de Nuevb Le&, Prntonio V i i l a r r e a l  quien prometió a los obre- 

ros  que su vida cambiaría con e l  t r iun fo  de l  constitucioma-- 

l i m o .  b n  esta promesa del gobernador se in ic iaba la pod- . 

bileidail- de que los trabajadores se adhirieran a l a  causa- del  

4 . 
. .  

const itucionalismo 

Taa pronto como t r iun fa  e l  constitucionalismo sobre -- 
l a  dictadura huertista, en julio de 1914, sobreviene una di- 

v i s i bn  por una parte los constitucionalistas que encaberta e l  

mismo Carranza y por o tro ' los  e j é rc i tos  de V i l l a  y Zap ta ,  - 
que se van'enfrentar militarmente. Ante estos hechos .%a Ca- 

sa de l  Obrero Munüial permanecid neutral, sin embargo, sus - 
l í d e r e s  en i o  inaimauai s e  sumaron a l o s  grupos en pugna, - 
se& sus Limpatfas o sus convicciones, como Antonio D.faz - 
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Soto y Gama y Lu is  Mdndez que ae unen a l  zap~tismo. La neu- 

t ra l idad de l a  Organización se discutid en una, asamblea muy- 

ag i tada ' e l  8 de febrero de 1918 en su sede de Santa Brfgida, 

tomando como argumento para permanecer al margen de l o s  he- 

choa m ideología; y SUB objet ivos y por tanto no apoyar a - 
ninguna faccidn (3). 

A l  regresar e l  general klvaro Obregdn a l a  ciuciad de- 

Mdxico, después de derrotar a l a s  fuerzas de Francisco Villa 

a f ines  de 1915, procurd reunirse con algunos dir igentes de - 
l a  Casa de l  Obrero Mundial y los convencid para que lucharan 

a l  lado del  constitucionalismo, siguiendo la labor d e l  gobex 

nador V i l l a r r ea l ,  objet ivo que l o g r b .  Tan pronto como acep- 

taron y firmaron e l  acuerdo las  hizo l a  invi tacidn para que- 

v i s i ta rsn  aJ. j e f e  de l o s  constitucionalistas, Don Venustiano 

Carranza que se encontraba en e l  Puerto de Veracruz, éste - 
personaje nunca había tenido interés por entender a l a  clase 

trabajadora dada su condicibn de. burgués por f i r i s ta ,  por l o c .  

que tampoco l e  preocupaba tener t r a t os  con un organismo obre - 
ro ,  pues no c re f a  en e l l o s  y as í  se los hizo - saber cuando 10. 
v i s i ta ron  en-'V.eracruz l o s  dir igentes de l a  Casa de l  Obrero - 
jbíundiai. 

'c 

- .  

Warranza oyd con fr ia ldad a l o s  comisionaaos - 
de l a  Casa de l  Obrero Mundial y l e s  d f e s t d ,  
así que hubo escuchado de p i e  y atentamente -- 
sus pretensiones, que no cre ía en l a  Casa del- 
Obrero, puesto q p b  renegaba de l a  patria, y -- 
que para nada l a  necesitaba, ya que 61 contaba 
con e l  formidable concurso de los labriegos E 
ra  destruir  a l a  Beaccidn" (4 ) .  

( 3 )  *ry Carr, 6L.movimiento- obrero y la p o l í t i c a  en X6Xic0, 
1910 1929, Era, México, 1981, p.66. 

r- (4) Arnaldo Cbrdou~, I - -  . Ideoloda de l a  Revolucidn Mexicana, -- 
4a. ed. México, Era, 1975, p. 207. 
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A pesEtr de su posición,  Carranza l o s  1 envid con Rafaea 

* Zubarán Campany, s e c r e t a r i o  de gobernacidq y al mismo tiempo 
+.a 

su  representante personal,  con quien finalmente e l  17 de fe- 

brero de 1915 firmaron un pacto  y e l  20 d e l  mismo mes, 8 tr‘ 
vés de un mani f ies to ,  informan a l o s  trabajadores de e s e  cog 

.4 

promiso. Así nace una a l i a n z a  entre  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  y 

el Estado que d s  tarde  s e  a c r e c e n t a d  y s e  hard una prácti- 

ca o b l i g a t o r i a ,  pero p o r  ahora su compromiso con Carranaa - 
los o b l i g a  a c o n s t i t u i r s e  en comba,tientes en favor  de l a  cas 

sa c o n s t i t u c i o n a l i s t a  esperanzados en que e l  t r i u n f o  d e -  & t e  

l e s  hard justicia.  Con esa  esperanza fomaron l o s  Batallo-  

nes  Rojos y se  enfrentaron a l o s  campesinos que comandaba Zg  

pata y V i l l a .  La burguesía en e l  poder había logrado enfres  

ta r  entre sg a l a  m i s m a  c l a s e ,  l a  clase pobre, en t a n t o  s e  - 
afi’anzaba definit ivxmente en e l  poder. El resul tado de e s t a  

a l i a n z a  s ó l o  s e  observaba en l a  facilidaa para ampliar  su ra - 
d i o  de acción, creando mayor h e r o  de f i l i a l e s  a n i v e l  na- 
c i o n a l  con la proteccidn que l e s  proporcionabanlos  comandan - 

4 

t e s  militeres de zona. - 

* La Casa.de1 Obrero Mundial, con todos sus e r r o r e s ,  - 
con e l  apoyo de l o s  gobiernos en algunos casos  o s o p o f i d o -  

l as  medidas repres ivas  en o t r o s ,  constituyd el- organismo que 

tuvo l a  capacidad de a g l u t i n a r  sindicatos, de o r i e n t a r  sus - 
act ividades ,  solucionar  Q ,  e v i t a r  las  huelgaa, dependiendo de 

las  c i rcunstanc ias .  

E l  año en que l o s  t rcba jxdores  h i c i e r o n  e l  mayor mh. 

r o  de emplazamientos de huelga fue en 1915, debido 8 l a  cri- 

s is  económicaqae deter iord los salarios y por la i n f l a c i d n  y 

depreciación d e l  papel moneda que emitfan l o s  constituciona- 
listas. E s t o s  movimientos fueron, en gran medica, impulsa-- 

dos p o r  l a  f r a c c i ó n  d s  progres i s ta  de l a  COM. 
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Las  huelgas más representa t ivas ,  en e s t e  periodo, fue - 
ron las de t e l e f o n i s t a s ,  e l e c t r i c i s t a s ,  f e r r o c a r r i l e r o s ,  tz- 
baca leros ,  t e x t i l e s ,  maestros d e l  D i s t r i t o  Federal ,  

Resulta in teresante  r e f e r i r s e ,  eunque s e a  m y  breve- 

mente, a l a  huelga de los maestros d e l b i s t r i t o  Federa l ,  por 
s e r  l a  primera en su gdnero y porque sobre e l  sindicato de - 
maestros v e r s a r á  e s t a  t e s i n a .  I 

L a  huelga de los maestros de primaria en e l  D i s t r i t o -  
Federal  es l a  primera que s e  r e a l i z a  en e s t e  gremio, que em- 

p ieza  a nacer  como t a l ,  y que debido a su escaso h e r o  de - 
m i l i t a n t e s  no parece s e r  s i g n i f i c a t i v a  y l o s  investigadores-  

c a s i n o  s e  ocupan de e l l a .  S i n  embargo, e s  e l  i n i c i o  de la 
u n i f i c a c i d n  de los maestros que más t a r d e  l l e g a r á n  a forma?- 

un gran s i n d i c a t o  n a c i o n a l ,  E s t a  huelga s e  i n i c i d  e l  1 0 - d e -  

mayo de 1915 teniendo como ob je t ivo  c e n t r a l  e l  reclamo, por- 

p a r t e  de l o s  maestros de l as  escuelas primarias o f i c i a l e s  - 
d e l  D i s t r i t o  Federal ,  e l  pago de sus sueldos devengados. Es 
t e  movimiento tuvo el apoyo de una- f racc idn  de l a  CON y de - 
varias agrupacbnes  obreras;  éstas agrupaciones por apoyar- 

a l o s  maestros. sufr ieron  una gran represidn por par te  d e l  go 
bierno de Carranza, l a  respuesta p o r  par te  de l o s  trabajado- 

r e s  fue w)á huelga general.  Para ganar adeptos y desprest i -  
giar 1s huelga de los maestros el gobierno s o s t e n f a  que l o s  

perjudicados e r m  las cl+ses medias y los pobres, porque sus 
h i j o s  a s i s t í a n  a e s t a s  escuelas.  La verdad e s  que Carranza- 

v e í a  con temor la wiif icaci6-n  de los t raba jadores  que esta-  

ban a l  s e r v i c i o  del Estado, Esta forma de comportarse d e l  - 
gobierno permite i n f e r i r  que e s t z  huelga m a g i s t e r i a l  no obtu - 
vo los benef ic ios  esperados y termina con l a  d e r r o t a  de la - 
r e p ~ e s i ó n .  Estos acontecimientos fueron haciendo cada vez - 
mds t e n s a s  las re lac iones  entre  i a  cou y Carranza, quien or- 

’ 

@ I 
i 

. .* 



den6 disolvdr  los Bata l lones  r o j o s  y perseguir  a l o s  dir igen  

t e s  de l a  CON. 

"... a f i n e s  de enero de 1916 Carraws orden6 - 
que fueran detenidos l os  delegados de l a  CON - 
en v a r i o s  Estados. El G r a l .  J a c i n t o  B. Trevi- 

ño ciausurb las o f i c i n a s  de l a  Casa de Monte- 

rrey y encarceló a i  l t d e r  de l a  UnibnMinera- 

11Zexicana J. Her&&ez Garcia. En Guanajuato - 
Eloy Amenta fue expulsado d e l  t e r r i t o r i o  del- 

Estado, y e l  gobernador de J a l i s c o  L ic .  A g u i -  

r r e  Berlanga. ordenó e l  a r r e s t o  de Rosendo Sala 

i. 

Por l a  represión que cada vez i b a  en aumento l a  COM - 
dec id ib ,  en 1916, cambiar sus e s t r a t e g i a s  y convocar por me- 
.dio de la Federacidnde S indica tos  d e l  D i s t r i t o  Federal a u m  
junta preparatoria de un Congreso NacTsnal Obrero que s e  reg 

n i6  e l  5 de marzo de 1916 en Veracruz. De e s t e  Congreso E 

g i b  la Confederacidn d e l  Traba jo  de la República Mexicana y 

que se propoda t e n e r  como arma de lucha l a  acción d i r e c t a  - 
(manifestacibn, * mitin, huelga) . 

La ruptura de l a  COM con e l  gobierno de Carranea, la- 
conduccibn de los movimientos hue lgufs t i cos  debido a l a  cri- 

sis econórgicz y la persecusión y encarcelaaiento de l o s  lf- 
res s in i i i cz les  l i q u i d 6  la'COX, pionera del sincical isrno mexi - 
cano . 

La COM, fue un centro  ¿?e agitacibn y de propaganda de 

los derechos de los t raba jadores ,  precursora de la formación 

de s i n d i c a t o s  y s e a i l l e r o  de l í d e r e s  s indicz les .  Su or ienta  - 

( 5 )  Barry Cam, op. c i t . ,  p. 73. 
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ción ideológica tuvo coma. base la doctrina anarcosindicalis- 
ta. 

La desaparición de la COM permitió al surgimiento de- 
una weva organización, la Conf-ederacidn Regionel Obrera Ne- 
xicana (CROM) . * 

1.2 La Confederación Regional Obrera .Mexicana. 

Aniquilada la COK en 1916 por el. régimen de Carranza, 
el mismo gobierno se encargó de buscar mecanismos que permi- 
tieran organizar y controlar el movimiento obrero; algunos - 
de los que habían sido líderes de la desaparecida COM se vie 
ron obligados a buscar nuevas estrategias para’los trabajado 
res y sus organizaciones. Se hicieron diversos intentos, - 
por ambas partes, para formar una organización de carácter- 
nacional, al fins1 hubo coincidencias y entendi.mbnto para - 
que emergiera la Confederac.ibn .Obrera Mexicana (CROM) . Entre. 
los intentos preliminares para la agrupación de sindicatos a 
nivel nacional sobresalen el Congreso de Veracruz en 1916, - 
donde el proyecto era crear la Confederacidn del Trabajo de- 
la Re~blica Mexicana. Un año d s  tarde, en octubre de 1917 
se organizd un nuevo Congreso en Tampico, buscando agrupar a 
todos los sindicatos en una sdia central, pero lo más que se 
l o g r ó  fue establecer un Comité Central con sede en Torreón,- 

\ Coahuila. El tercer intent o para organizar naciormlmente a- 
l o s  trabajzdores surgió de; gobernador del Estado de Coahui- 
la Gustavo Espinosa Mireles, cercano colaborador de Carranea 
mediante el supuesto de cumplir con un decreto de l a  legis12 

tura del Estado, procuró 1~ celebracidn del Congreso obrero- 
que inicib sus sesiones de trabajo el lo, de mayo de 1918, - 
Aquf queda manifiesta la intervención del gobierno para for- 

- 

- 

mar la orgsdieación deseada, asf como 12 colaboracidn de al- 

. ,  . -. .-_- . . . 
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gunos e x l i d e r e s  de l a  COM que buscaron una a l i a n z a  con e l  Es- 
t a d o  para hacer de l o s  s indica tos  drganos de contro l  y m a n i p u  
i a c i d n  de los t raba jadores ,  p a r a  que los d i r i g e n t e s  pudieran- 

l o g r a r  posic iones  p o l í t i c a s  en l a  administracidn pública o en 
e l  Congreso de l a  ünidn que, ~ 6 1 0  a e l í o s  benef ic ib .  La si- 

guiente c i ta  confirma cdmo e l  Estado in terv ino  para formar l a  

CRON . 
"A dicho a c t o  a s i s t i e r o n  representantes de los 

t r a b a j a d o r e s  de var ios  estados de l a  R e d b l i -  
ca, notdndose l a  ausencia de los delegados de 
l a  federacidn de sindicatias d e l  D i s t r i t o  Fed2 
rai, quienes se  niegan a participar con i a  re 
presentacidn o f i c i a l ,  por  considerar que s e  - 
trataba de aprovechar l a  reunidn con f i n e s  de 
carácter p o l í t i c o  por  parte  d e l  gobernador -- 
quien s e  había comprometido a pagar los gas- 
t o s  de los Ciebegados. Un acuerdo de consejo- 
f e d e r a l ,  s i n  embargo, d i 6  oportuniaad para - 
que qlgunos s indica tos  d e l  D i s t r i t o  Federal  - 
enviaran a i  Congreso para que algunos sindicg . 
t o s  d e l  D i s t r i t o  Federal  enviaran a l  Congeso 
a sus delegados con l a  representacidn partic2 

2 .  l a r  de los sindicatos destacmdo entre  e l l o s -  
l a  f i g u r a  de Luis  N.Morones, .quien p a r t i c i p a -  
activamente en l o s  t r a b a j o s  d e l  congreso, que 
e n t r e  sus decis iones  m& importantes acuerda- 
e l  establecimiento de una organizacidn obrera 
nacional. La Confederacidn Regional Obrera - 
Nexicana (CROK) , ae a cual  s s l e  e l e c t o  como 

- 

s e c r e t a r i o  ~ general" t 6 )  

Desde e l  nacimiento de la. CROM sus d i r i g e n t e s  tuvieron 

como o b j e t i v o s  l a  integración 2 e s t z  c e n t r a l  de t o d o s  los sin 

ciicatos d e l  p a i s  y e l  establecimiento de unsl a l iwiza  con e l  - 
Estado, e s t a  e r a  l a  nueva e s t r a t e g i a ,  a t r a v e &  de un entendi - 
miento d i r e c t o  entre  los l í d e r e s  obreros y e l  presidente de - 
l a  Repdblica. 

(6) J a v i e r  Freyre ,  op. c i t . ,  p. 81. 
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Al poco tiempo de fundada l a  CROM, uno de l o s  primeros 
sindicatos más numerososae se a f i l i a  a e l l a  es l a  Unión Min,  

r a  Mexicana en junio de 1919; l a  s igui6 l a  Federacidn de Sin- 

dicatos de Obreros de l  D i s t r i t o  Federal, a l  f i na l i z a r  1919, - 
'.-ya se habia extendido a l o s  centros t e x t i l e s  de Veracruz y ya 

i. 

fl tenía,  además e l  apoyo de ferrocarr i ieros,  e l e c t r i c i s t as  y O- 

t r o  muchos sectores de toda l a  Repiliblica. 

Uno de l o s  objet ivos de la CROE fue incrementar e l  r@ 

mero de sus miembros, aceptando en sus f i l a s  a todas l a  orga- 

nizaciones de trabajadores, s i n  importar su origen u ocupa-- 

'cibn que ya ex is t ían o se empezabas a formar. FZ l f ü e r  de la 

CROM, Luis N. Morones, no contaba con l a  simpatía de l  gobier- 

no de Carranza, s i n  embargo, l a  buscaba con Snsistencia pero- 

/ 

l o s  emplazamientos a huelga o e l  estallamiento de l a s  mismas, 

por l o s  sindicatos a f i l i ados  a l a  CROM, hacían m&s d i f f c i l e s -  

l a s  relaciones. 
4 

I 

Entre l a s  huelgas destaca l ad?  los maestros de l a  c iu - 
dad de kiéxico, parte de l  objeto de esta tesina, que en mayo - 
de 1919 l a  estallaron, para e x i g i r  e l  pago de sus salarios. 

"Ek~qayo l o s  maestros de la ciudad de México de 
clararon una buelge para protestar  por l a  fa l -  
t a  de pago de SussBlarios, y var ios  sindicatos 
a f i l i aaos  a la CRON, d i r i g i dos  por l o s  trabaja 
dores de l o s  periddicos y t ipbgrafos, l o s  apo- 
yaron. Ijurante l a s  huelgas l a  po l i c í a  iietuvo- 
a var ios  cronistas prominentes, entre e l l o s  a 
Celestino Gasca, Same1 Yddico, Eduardo Moneda 
y Ezequiel Salcedo" (7). 

Barry Carr maneja esta re ferencia solamente como re---- 

g i s t r o  de l a s  huelgas que tuvieron lugs-r en estos años, y que 
obstaculizaron l a s  relaciones entre e l  l í d e r  de l a  CRON y e l  

(7) B a r r y  Carr, Op., c i t . ,  p. 93. 
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gobierno, s i n  proporcionar mayor informacibn que permita sa-- 

b e r  quiénes fueron los d i r i g e n t e s ,  cbmo s e  desarro116 y cbmo- 

termin6 e s t a  huelga. Tampoco se puede af irmar ,  con sdlo l a  - 
referencia ,  o negar su a f i l i a c i h  de los maestros a la CRON,- 

solamente permite asegurar que ésta le brind6 todo  su apoyo. 

Constituye, e s t a  m e l g a ,  urm manifestacidn más de los- 

maestros en l o s  i n i c i o s  d e l  proceso de organizacibn s i n d i c a l .  
Cuando e s t a s  r e l a c i o n e s  fueron t e n s a s  e l  l í d e r  Morones 

buscd apoyo en e l  grupo de caudi l los  revolucionarios que ro.0- 
deaban a los generales  sonorenses Obregbn, C a l l e s  y ne l a  H;ler 

ta. Es tos  hombres ya eran exper tosm manipular grupos popU@ 

r e s ,  l o  habían hecho con bas tante  a c i e r t o  con campesinos y o- 

b r e r o s ,  atendiendo sus problemas. 

Al postularse  Obregdn como candidato a l a  presidencia- 

de l a  RepúbXica..en j u n i o  de 1919 r e c i b i b  e l  apoyo inmediato - 
de l a  CBOK, mediante un pacto en e l  cual  Obregdn s e  comprome- 

t í a  a dar surpoyo a l  movimiento obrero, r e s p e t a r  e l  derecho -0 

de huelga, c r e a r  una s e c r e t a r í a  que atendierrz los asuntos ciel 

# 

- 

t raba jo  y que é s t a  fuera  d i r i g i d a  por  una persona .. i d e n t i f i c a -  

da con las necesidades mater ia les  de los t raba jadores .  

Con e s t e  pacto entrb l a  CROM a l  espacio p o l í t i c o  y - 
pronto los d i r i g e n t e s  se propusieron c o n s t i t u i r  e l  P e r t i d o  La 
b o r i s t a ,  porque a su J u i c i o  e r a  e l  medio de expresibn de l a  - 
opinidn de los t raba jadores .  La CROM apoyd decididamente a1 

gobierno d e l  general  Alvaro Obregb y 'después a l  que encabeeb-- 

e l  general  P lutarco  E l f a s  Cal les .  

Por e s t e  camino l l e v a r o n  a i  movimiento obrero a s e r  un 
a l i a d o  d e l  gobierno a cambio de que sus l í d e r e s  tuviern  p a r t i  

c ipacidn en e l  aparato gubernamental, s i r v i e r o n  a i n t e r e s e s  - 
d e l  Estado y se  a l e j a r o n  de la defensa de las necesiúades de- ' 

los trabajadores.  Pronto no ~610 no aefendian a los trabaja- 
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dores  sino que s e  convir t ieron en sus perseguidores y verdu-.  
gos. 

"Con l a  par t i c ipac idn  de los más destacados d& 
r i g e n t e s  de l a  CROM y d e l  Par t ido  Labor is ta  - 
en e l  gobierno, en muchas ocasiqnes fueron o& 
vidadas o atenuadas las r e i  dicaciones  de - 
l a  c l a s e  d e l  proletariado" m. 

- 2. LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES LOCALES DE MAESTROS - 
1915 -1924. 

En l a  etapa p o r f i r i s t a  sdlo t e n í a n  acceso a la educa- 

c idn  l a  burguesía y l a  llamada c l a s e  media; e s t a  rszdn jus- 

t i f i c 6  que una de l a s  primeras exigencias  de l a  Revolucidn - 
de 1910, después de pedir  e l  reparto de t i e r r a s  p a r a  l o s  c e  
pesinos, se  pedía c r e a r  escueles  para e l  pueblo, l o  que o b l i  - 
g6 a Francisco Ledn de l a  Barra, presidente i n t e r i n o ,  e l  es- 

tablec imiento de escuelas  rudimentzrias, como se l e s  1 1 ~ 6  - 
en esa  época, 8 las escuelas  provisionzJes o improvisadas. - 4 

La funcidn de e s t a s  escuelas  fue d a r  dos  aEos de ins t rucc idn  

en los que iiebfan enseñar a l e e r ,  e s c r i b i r ,  y a r i t m é t i c a  a - 
los grupos CLe indígenas y campesinos. 

. En medio de l a  lucha revolucionaria los maestros cpe 
const i tufan  un grupo reCiuci&o dads l a  extensidn educativa, - 
h i c i e r o n  zlgunos fntentos pEre organizarse en l igas  o asocia - 
c lones ,  que l e s  ?enni t iera  defender sus i n t e r e s e s ,  aunque no 

lograron t e n e r  é x i t o  en e s t e  p r o p d s i t o  sí  fueron capaces de 

hzcer  emplazamientos de huelgas para reclamar e l  pago de sa- 

lar ios  como f u e  e l  CGSO cie los maestros de l a  ciu¿ind de Blléxi 

c o  en 1915. 
P o r  e l  momento p o l í t i c o  que v i v í a  e l  país, a par t i r  - 

de 1910, la s i t u a c i b n  educativa estaba en una etczpa de casi- 

(8) Vicente Lombard0 to lecano,  Teoría y p r á c t i c a  d e l  movi- - 
miento s incl ical  mexicano, Ed.Magisterio,i~íéxico,l96l,p. 61. 
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olvido,  pues durante los regirnenes d e l  general  P o r f i r i o  Dlaz 

l a  educacidn primaria sdlo elcaned l a  capital d e l  P a i s ,  las- 

c a p i t a l e s  de los estados, l a s  ciudades y v i l l a s  importantes, 

las cabeceras importantes y las de los municipios m& populo 

sos y r i c o s .  Los campesinos no alcanzaron e s t o s  benef ic ios-  

y de ahf que e l  analfabetismo l o  c o n s t i t u í a  la mayoría de la 
población. E s t a  s i tuacidn s e  r e f l e j d  a b  después de que e l  
general  Dfaz d e j ó  e l  poder. El W c o  cambio fue l a  educa- - 
cidn de las escue las  llamadas de ins t rucc idn  rudimentaria -- 
que fueron creadas en e l  gobierno de Francisco Ledn de l a  BE 

rra, para l o s  gz-upos indígenas y que tuvo como o b j e t i v o  ens2 

f iar les  a hablar, l e e r  y e s c r i b i r  la lengua espaflola. 
I 

No e x i s t e ,  en e l  lapso de 1908 a 1924,  información - 
disponible  que permita c u e n t i f i c a r  e l  n h e r o  de escue las  y - 
de maestros . ex i s tentes .  

En cuanto E! las organizaciones l o c a l e s  de maestros,  - 
s e  i n f i e r e n  en razdn de los movimientos de huelga que r e a l i -  

zaron parz reclamar e l  pago de sus sa - lar ios ,  dado que no s e  
puede plantear una huelga si no ex is ten  'grupos organizados.- 

Tampoco se puede hacer una afirmación en un sentido d e f i n i t i  - 
vo de é x i t o  o de f racaso  s i n  l a  información s u f i c i e n t e ,  sólo 
s e  hace mención en razón tie organizaciones embrionarias del- 

s indica to  de maestros. 

2.1. 

I .  .. 
Organizaciones Locales  de Xaestros  1915. 

6n 1915, a l  triunfar el movimiento c o n s t i t u c i o n a l i s t a  
que d i r i g i d  Carranza en contra d e l  general  Victor iano €hertz 

sobrevino una cri.sis económica que movilizó a todos  l o s  sec- 

t o r e s  s o c i & l e s  & e l  país y en e s p e c i a l  a l a  clase trabajado-- 

ra. Los t raba jadores  l o  h i c i e r o n  en el msyor d e  l o s  casos - 
p o r  medio de l a  Casa & e l  Obrero K m d i a l ;  surgían organizacio - 
nes que emplazaban hue1Cz.s para e x i g i r  mejores condiciones - 
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de vida. Asimismo, tambien buscaban alianza con el gobierno 
como grupos o apoyaban, en lo individual, a las facciones re 
volucionarias en p u p .  

Los maestros d e l  pals, que eran pocos en ese momento, 

no fueron ajenos a las convulsiones sociales de esta etapa,- 

ya que también la crisis econdmica los obligd a realizar los 
primeros intentos de formar organizaciones, aunque éstas sd- 

lo tuvieron cadcter local. A estas primercs organizaciones 
les llamaron ligas regionales, pero dadas las condiciones en 
que vivía el país y el grado de desarrollo alcanzado, las li 
gas y uniones no se fortalecieron entre s í .  LOS maestros - 
que constituyeron estos organismos fueron los de San Luis Po 

- 
* 

tosí, Morelos, Sinaloa, Sonora, Durango, Tlaxcala, Distrito- 
Federal (9) * 

Loa qaestros del Distrito Federal realizaron dos huel- 
gas una en1915 y otrzi en 1919, para reclamar üe maneró. uni- 
taria el pago de sus salarios; en los dos casos recibieron - 
el apoyQ de'las orgznizaciones obreras en el primer caso de 

# 

la Casa del Obrero Mundial y en el segundo de la Confedera- 
cidn Regional de Obreros Mexicanos (CROM) 

2.2 Convencidn de maestros en Veracruz 1915. 

En todas partes del pais,  los maestros, dentro del - 
contexto del movimiento obrero, se preocuparon por formar -- 
sus- agrupaciones que operaban de mstnera independiente o for- 
mndo parte activz de las organizaciones obreras. 

Los maestros de Veracdz en 1915 realizaron una con-- 
vención, que presumiblement e puede considerarse como la pri- 

(9) Vicente Péree González, "Visidn panorámica de la histo-- 
EL SNTE origen y proyección (ensayo) ,- ria del SNTE" en 

Col. Vanguardista,No.4, México, 1982, p. 48, 

'i . 



mera que se r e a l i z a  en todo  e l  país (10). Veracruz fue en E 

t e  período uno de l o s  Estados más avmzados de l a  Repdblica- 

que tuvo que r e f l e j a r s e  en e l  adelanto organizativo de l o s  - 
t raba jadores  de la i n d u s t r i a  t e k t i l  y ahora en los  de l a  edu 

cacibn,  En pocos años, en el proceso de fomacidn de las a- 

grupaciones m a g i s t e r i a l e s ,  los maestros de Veracruz brinda- 

ron su apoyo a l o s  que s e . i b a n  constituyendo, a t r a v é s  d e l  - 
tiempo s e r v i r í a  de i d e n t i f i c a c i d n  para formar l a s  organiza- 

.. 
1 

ciones  nacionales  (11) * 

Como en los casos anter iores ,  sobre l as  huelgas .de - 
. los maestros, lo recomendable e s  hacer u11 estudio completo - 

de e s t a  convencibn, pero no e s  e l  ob je to  c e n t r a l  de l a  t e s i -  

na, por una p a r t e ,  y por la o t r a ,  las fuentes  consultadas - 
no ofrecen mayores aportaciones,  s i n  que e s t o  s i r v a  para ne- 

gar l a  e x i s t e n c i a  de o t r a s  que l a  tengan, Se hace referen- 

c ia  a e l l o  en rag& de c o n s t i t u i r  un eslabdn más d e l  proceso 

c 

que ha tenido la organización cie l o s  maestros mexicanos, en- 

l a  historia a e  su s indica to  nacional. Pero queda ahí como - 
. una t a r e a  a i n v e s t i g a r ,  p o r  quien así  l o  desee y, desde lue- 

go,  dar6 muchz luz para conocer mejor y con mayor precisidn- 
l a  evolución que ha tenido e l  S indica to  Nacional de l o s  Ipm- 

bajadores de l a  Ed;ucacidn' 

2.3. Convención Feminista de Itíaestras en Mérida 1916. 

Yucatdn ba jo 'e l  gobierno d e l  general  Alva - 
redo fue  también escenario de gran activiaad- 
p o r  par te  de s indica tos  embrionarios de'maes- 

(10) David L. Raby, Educación y revoiucidn social en México- 
(1921-1940) , SEPSMIENTAS, M6xic0, 1974, p. 67. 

. (11) El SNTE, or igen  y proye-ccidn (ensayo), Col.  Vanguúrclis- 
t a  No..4, 1982, p. 46. 

.% 

c 
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t r o s  y aigunzs maestras que más t a r d e  l lega--  
ron a s e r  d i r igentes  s i n d i c a l e s  tuvieron un - 
papel prominente en un Congres feminista  que 
tuvo lugar en Mldrida en 1916" P12) . 
Los in tentos  p o r  formar agrupaciones de maestros s i e g  

pre fueron pos i t ivos  aaanque é s t z s  r e s u l t c r o n  poco significa- 

t ivas y muy d é b i l e s ,  razdn por  l a  cual  ninguna l o g r 6  es tab le  - 
ter una organizacidn permanente, pero ya luchaban por  defen- 

d e r  sus in tereses .  Los s indicatos  permanentes y de c a r 6 c t e r  

nacional  se  c o n s t i t u i r á n  años d s  t a r d e ,  ahora ~ 6 1 0  son o r e  

nizaciones  de experimentacibn de corta influencia pero serán 

base s b l i d a  para e l  futuro. 

2.4 Liga Nacional  de Maestros Racionalistas 1924. 

.a 

Las ligas que s e  establec ieron de manera loca l  en di- 

v e r s a s  partes  d e l  p a í s  poco a poco fueron avmzando hasta 3-2 
grar alcanzar dimensiones nacionales.. c 

E l  nacimiento tie l a  CROpn' en 1918 ayud6 en gran medida 

E; l a s  organizaciones magister ia les  a consolidarse y a empe- 

z a r  a c r e c e r ,  de e s t a  misma orgsmizacibn emergieron l í d e r e s  
como VAcenLLLmb ardo !hbdazw que se  preocupó por  ornanizar 

iocai y nacionalmente a l o s  maestros; eg 1920 oraanizb l a  L i  

ga de Profesores d e l  D i s t r i t o  Federal y años más tarde la - - 
L i g a  Nacional  de Maestros con s e  de en e l  D i s t r i t o  Federal.. 

"... en 1918 s e  e j e r c e  e l  derecho de asociacidn 
y surge l a  lprimera c e n t r a l  obrera ;  l a  farnosa - 
y podeross. (CROE) Confederación Regional Obre- 
ra Nexicana. A e l l a  se  suman grupos de maes-- 
t r o s  de Veracruz, Puebla, T l a x c a l a  y San Luis- 
P o t o s i  que i u c k n  p o r  sus conquistas e intere-  
ses estrechamente vinculzdoz a l a  c l a s e  obrera"(l3) . 

c 

' (12) David L. Raby, op. c i t . ,  pp. 67 y 68. - 
(13) Enrique W.Shchez, *'Apuntes H i s t d r i c o s  sobre  e l  movimi- 

t o  s i n d i c a l  de l  me-gist e r i o  mexicano", en Magisterio -- 
No. 66, México, 1965,  p. 54. 
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El aumento de maestros ex ig i6  la forinacidn de o r m n i -  
zaciones más e s t a b l e s  y de mayor representatividad.  En e l  - 
D i s t r i t o  ,Feaeral  s e  formdron uniones, federaciones ,  asocia-- 

c iones  que junto con l a s  l igas  e s t a t a l e s  constituyeron l a  -- 
Confeaeración de Uniones Magister ia les .  *El aumento de maes- 

t r o s  s e  i n i c i ó  con mayor ace lerac ión  a p a r t i r  de 1921 a l  cr' 

a r s e ,  p o r  üecreto  d e l  presidente Obregbn, l a  S e c r e t a r i a  de - 
Educacidn P ú b l i c a  que d i r i g í 6  José Vasconcelos y que se pro- 

puso l l e v a r  l a  educacídn a t o d o s  los e s t r a t o s  s o c i a l e s  de M i  
xico, creando, para e l l o ,  primero las misiones c u l t u r a l e s  y 

luego la escuela rural. E s t e  crecimiento en e l  número de- 

inaestros s i r v i d  para que s e  ace lerara  l a  forinación &e organi 

zaciones de n i v e l  n a c i o n a l ,  asf l a  l iga  de profesores ,  crea- 

da en 1920 convocó a un Congreso y de é s t e  surgid, en 1926,-  

l a  Federación Nacional de Maestros, primer orgaaisino combati - 
vo de los t raba jadores  de l a  educaaibn ( 14) - 4 

~ i 

E s t a  federación dentro de su combatividad hizo s e n t i r  

a sus'agremiados- q.asei_Esl;ado es el p-atrbn de ba . traba j@. .  

r e s  cpci.+-sip-en,- Los maestros desde esa  época lucharon o 

- t r a t a r o n  2 e - o p i n a r  sobre e l  t i p o  de e d u c a c i h  que e l  Estado 

. impar.tfa 8 la poblacidn esco lar ,  s i n  descuidar l o s  plantea-- 

mient o s  de c a r á c t e r  co lec t ivo  de sus demandas econbmicas, 

"En 1924 un-grupo de maestros r a d i c a l e s  f o m 6  la- 
Liga Nacional de Haestros R a c i o n z l i s t a s ,  organis -. 

/ mo que luchaba por nuevas a c t i t u d e s  ante  l a  e-- 
ducación y por  una interpretacidn e s t r i c t a  del -  
secularisrno establecido por e l  a r t í c u l o  t e r c e r o  
c o l i s t i t u c i o m i .  Se d e c l ~ r ó  en favor  6e  l a  re-- 
f orina de dicho  'ar t  f c ~ l o ,  siist it uyendo le. educa-- 
c i 6 n  la ica  por  rzcionalistu. ,  y aderngs i n c i t a b a  - 

(14)  Vicente Lombard0 Toledano, "31 SNYE vanguardia Gel movi 
miento sincl ical" ,  en Siempre, Eo. 519, junio 1963,~. 13 

- 



a l o s  maestros a organizqr Ligas  de 'Resisten-. 
cia para luchar por obtener acuerdos c o l e c t i -  
vos y para i d e n t i f i c s r s e  con l a  lucha de cam- 
pesinos y obreros" (15). 

3. ORGANIZACIONXS NACIONALES DE MAESTROS 1925 -19420  

Las orgznieaciones m a g i s t e r i a l e s  de car&& e r  nacional  

surgieron a p a r t i r  de 1926 como respuesta a las condiciones- 
econdmicas t a n  deprimentes que vivieron l o s  maestros, sobre- 

todo los de las escuelas r u r a l e s ;  también debido al aumento- 

constante de sus miembros, 

En e l  transcuros d e l  período 1926-  1942 s e  constitu-  
. yen diversas  organizaciones magisteriaLes con diversos  nom- 

b r e s  y d i r i g e n t e s ,  que en e l  mayor de los casos van a lu-  - 
char, entre  sf p o r  lograr  la hegemonía de 

3.1. Confederacidn Nacional de Maestros 1926 - 1927. 
l as  organizaciones 

c 

En 1926. la Confeüeración Regional Obrera Mexicana or-  

ganizb por primera vez a los maestros a n i v e l  nacional ,  con 

l a  creacidn de l a  Corifederacibn Nacional  de Maestros (ClW) y 
- con Vicente Lombard0 Toledano, miembro dist inguido de l a  - 

CROM, como s e c r e t a r i o  general.  

La CNM en 1927 di6  todo su apoyo a la huelga que Ce-- 

c re taron  l o s  maestros veracruzanos y que tuvo una duracibn - 
d e l  25 de septiembre a l l 6  de octubre;  l a s  exigencias  eran - 
e l  pago de suelaos de 3-c+ 9 meses de adeudo. Con la.  ayuciz. - 
d e l  gobierno federa l  se  l e s  pagó una parte  de sus sueldos. 

Los'maestros, en todo e l  p a í s ,  además de sus b a j o s  sg 

larios y que en muchos casos no l e s  pagaban puntualmente, - 
también p d e c f a n  l a  ines tab i l idad  profes ional ,  ya que los - 
canbizban de l u g a r  frecuentemente o l o s  obligaban a renun- 1 

ciar. Con l a  ayuda de las orgsnizaciones s inGica les  s e  empe - 
( 1 5 )  David L. Raby, Op. c i t . ,  p. 680 



e6 a r e a l i z a r  un proyecto de l e y  que d i e r a  a los maestros - 
seguridad en su t raba jo ,  a e s t e  recurso s e  l e  l l a m d  Regladen - 
t o  de estabi l idad.  En 1929 e l  gobierno d e l  L i c .  E m i l i o  Por- 

t e s  G i l  c re6  un instrumento l e g a l  conocido como Ley de i-. 

vi l idad  y esca la fón  d e l  magisterio.  S ixkid para regular  l a  

contratacidn y e l  deepido de maestros (16). 

Dentro d e l  marco de formacidn de l o s  sindicatos nacig 

n a l e s  de maestros l a  S e c r e t a r i a  de Educación P6blica no fue 

a j e n a ,  pues por conducto de sus f u n c i o n a r i o s  también buscaba 

participar, con e l  f i n  de t e n e r  un c o n t r o l  de e s t e  movimien- 

t o .  E s t a  afirmacidn permite considerar que la formacidn de 

s indica tos  no siempre fue dada por  l a  base. En 1930 los pr. 

fesores Luis '  T i  j e r i n a  Almaguer, J . Dolores "edina, E l i s e o  -- 
Bandala formaron l a  ünidn de Direc tores  e Inspectores  Fede- 

r a l e s  de Edqcacibn y en 1931 formaron aliafua con l a  Confe- 

deracldn Nacional de Orgp,niaac.iones Hagist e r i a l e s .  (CNOK) que 
c 

d i r i g i d  Daniel  Vilchis, o t r o  exdir igente  de l a  CROM. En mar- 

zo de 1932 también s e  i d e n t i f i c a r o n  en Guadalajara con la ng 
c i e n t  e Confederacibn Mexicana de Maestros (CMEII) . (17) . 

- E l  proceso de formacidn de s i n d i c a t o s  nacionales  sir- 

vib'a l o s  maestros de Mdxico para adquir i r  conciencia  de sus 

derechos y de luchar  uniaos para hacer los  v a l e r ,  pero en 1a- 

medida en que pas6 e l  tiempo y se  acabaron las movilizacio-- 
. n e s  e s t a  conciencia  se  fue haciendo menos. 

4 

(16) David L. Raby, op& c i t . ,  p. 82 

(1 7) I b i d . , - p .  70;  Enrique Vi. S h c h e z ,  Op. c i t . ,  p.55. 



3.2 La Confederacidn l e x i c a n a  de Maestros 1932 (CDX) 

3.2.1 Los Nexos de l a  CMM con l a  SEP. 

Con l a  a l i a n e a  de l a  ünidn de D i r e c t o r e s  e Inspecto- 

r e s  Federales de Educacidn, l a  Confederacidn N a c i o n a l  de O r -  

g m i z a c i o n e s  Nagist e r i a l e s ,  de V i l c h i s ,  con e l  Frente Revolu - 
c i o n a r i o  d e l  Magisterio surgid en la ciudad de Guadalajara - 
en 1932 l m e d e r a c i d n  - M e x M  ). D.esde- 

su origen estuvo e s t r e c h a m e & e & x € -  po i í t i c a  

da-laJ$ecretaría de Educzcidn . Sus d i r i g e n t e s  a s e a  

raban que agrupaba a todos l o s  maestros r u r a l e s  d e l  pa ís .  - 
Su primer d i r i g e n t e  fue e l  profesor  Ramón G. B o n f i l ,  direc-- 

* 

- 

- . .  
i-c , 

z 

t o r  Federal  de Educ&idn en J a l i s c o ;  al s iguiente  año toma - 
e l  mando de e s t a  o r g ~ n i z a c i ó n  e l  profesor  Celerino Cano Pala - 
c ios ;  e l  profesor C.ano fue cambiado de adscripcidn y de jó  en 

la s e c r e t a r f a  general  a J. Dolores Nedina, o t r o  d i r e c t o r  Fe- 
deral de Educscibn. En el.. segundo Congreso los delegados u- 

n i f i c a r o n  SUB c r i t e r i o s  y acordaron que l a  CMM l a  ueblan di-  

r i g i r  solamente maestros de b m q u i l l o ,  qQe tuvieran plaza de 

1 

* 

c 

base y s i n  funciones (Le autoride-d (18). 

/ Con e s t a  meva  pos ic ión  adquir id  l a  CMM c i e r h  inde-- 

penciencict con respecto a la SEP y pudo, de e s t a  manera, l a  - 
Confederacidn Mexiczna de Kaestros  plant e a r  a l z t  Secretar ía-  

de Educacibn, que e l  esca la fón  de los maestros exigirt a &-- 

t o s  presentar  un c e r t i f i c a d o  que amparsira s e i s  años &e prepa 

r a c i d n  para t e n e r  derecho a promoción de ascenso,  l o s  m&es-- 

t r o s  r u r a l e s  de mayor antigiledad carecían de e s t e  documento. 

La C m  s o l i c i t ó  un plazo üe 12 meses parE que los maestros - 
s e  somet ierm a edmenes e s p e c i a l e s  que l e s  h i c i e r a  l a  SEP y , 
obtener e l  docuuento (19) 

(18) Enriqce PI. Sánchez, Op. C i t . ,  p.55 
(19) John A.Britton, Educaci6n y rcdical ismo en México, T. L 4 

( 1931-1934) S E P S m A S ,  Eéxico, i97ó ? P.6b. 
< 



La CMM además de preocuparse por l o s  problemas bási- 
cos que afectaban a sus miembros, también propoda cambios - 
en la política educativa del régimen. En la segunda conven- 
cidn de esta agrupacidn sindical en 1933 propuso la federal& 
zacidn de toda la educacidn y la reform; &el artículo 30. - 
constitucional. 

3.2.2 LosNexos de la CiW con Grupos de Uaestros Izquierdis- 
tas. 
En su intento por ganúr adeptos entre l o s  maestros de 

México y llegar a ser la organizacidn hegemdnica, la CMM, lo 

mismo tenfa nexos con la SEP, que agrupaba en su interior a 
maestros izquierdistas; son ejemplos clarosr la Federacidn - 
de Sindicatos Regionales de Trabajcdores de l a  Educación - - < 

(FSI~X), la Liga Nacional de Maestros. Las &os agrupaciones 
e r a  fieles, apoyadoras de la educacidn socialista que poda- 
en prgctica ai régimen cardenista (20).. 

# 

Además de las anteriores también formaba parte de la 

W, la Liga de Trabajadores de la Ensefianza que .estaba afi- 
liada a la Tnternacional - (comunista) de Trabajadores de la - 
Educ~cidn (ITE). de Parfs; -constitufa la sección mexicana. Es 
taba dirigido. por jóvenes intelectuales: &ligue1 Arroyo de la 

A 

Parra, Rafael Ramos Pedrueza, Gaudencia P--eraza Ezquiliano. 
I En la década de 1930 a 1940 muchos maestros adoptaron 
ideas socialistas como consecuencia de su participación en - 
las luchas a l  lado de obreros y campesinos; Ue las tenUencia; 
izquierdistas de la SEP en el período de B a s s o l s  como secre- 

tario de l a  misma 1931-1934; de l a  impiantacidn de l a  educa- 
cidn socialista del cardenismo. 

I Además de las razones que se indican, los maestros no - 

( 2 0 )  John A. Britton, op. cit., p. 131. 



'i 

22 

'f 

solamente as imilaron ideas  socidistas  sino que s e  convier tk  

ron,  mucnos de e l l o s ,  en cuadros mil i tc .ntes  del  Par t ido  COE 

nista  Mexicano (PW) , 
E l  PCM que s e  constituyd en 1919 se  f i j a ,  como una de  

sus metas, penetrar  en las organizaciones s i d i c a l e s ,  l o  que 

l e  ocasionb una s e r i e  de confl ictos:  represibn,  encarcela-  - 
miento, persecucibn, d e s t i e r r o  de sus  ldderes ;  vida clandes- 

t i n a ,  S i n  embargo, en l a  aécada de l o s  t r e i n t a  fue cuando - 
alcan26 mayor l i b e r t a d  de acc ión,  particularmente en e l  p e r k  

do caraenista ,  a h  cuando en pr inc ip io  fue un definido opo-- 
nente un año más tarde  s e  convir t id  en colaborador d e l  go- - 

, bierno,  Es tas  condiciones d e l  PCE, en e s t o s  años, hic ieron-  

pos ib le  12 m i l i t a n c i a  de los maestros en sus f i las  y l a  in-  

f luenc ia  de é s t o s  en 12s organizaciones s indica les  mzgist e- 

r i a l e s  de la época, 

- 

. A 

- 3.3. Frente Unico Nacional de Trabajaaores de l a  E n s e ñ d a  

En 1934 e l  profesor Miguel Arroyo de l a  Parra  d i r i - -  

(FUNTE) 1934. 

gente de l a  Liga  de Trabajadores de l a  Enseñanza secc idn  de 

l a  I T E en México, res,iizd grandes esfuerzos para orgsni-- 

z a r  a los maesCros en un s d l o  f rente  Ini - 
c i 6  es tos  p r o p d s i t o s  con l a  fomacidn  de l a  Liga de Trabaja- 

dores de l a  Enseñanza, de l a  cual  e r a  destacaao d i r i g e n t e ,  - 
pronto aicanzd é x i t o  en l o s  centros  urbanos de l  p a í s  rl gra- 

do de poder r e a l i z a r ,  mediante una convocatoria,  una asam- - 
b l e a  n a c i o n a l  en 1935 que d i 6  origen a u m  nueva organiza- - 

a n i v e l  nacional. 

- 

. .  

cidn mcionai de maestros, e l  Frente  Unico Nacional  de Traba - 
jadores de l a  Enseeanza ( FUNTE ), que s e  convir t ib  en e l  ri - 
v a l  más poderoso de la CXb'í. 

La C W  procurd r a d i c ú l i z a r  su acc ibn  y en un congreso 



rea l izado  en Puebla en 1936 acordd l i b e r a r s e  del c o n t r o l  of& 
cia1 y reemplazó a su comité e jecut ivo  por un Consejo Nacio- 

nal, que representaba a l a s  secciones en l o s  Estados, pero - 
sus esfuerzos r e s u l t a r o n  i n ú t i l e s  porque muchos de los m-- 
pos que la c o n s t i t u í a n  s e  pasaron a l a  "nueva organización. 

E l  papel o f i c i a l i s t a  de l a  C?iM nació  con l a  p r o p i a  o r  - 
ganizacibn,  dado que sus üir igentes  y creadores eran funcio- 

n a r i o s  de la SEP, en diversos niveles:  D i r e c t o r e s  de Educa- 

cidn, Inspec tores ,  e t c . ;  a i  mismo tiempo que eran funciona- 

r i o s  también eran promotores de. la organizacidn sindioal de 

l o s  maestros. Fueron simpatizantes y a c t o r e s  de l a  p o l í t i c a  

educativa d e l  régimen cardenista.  Si ahora querían l i b e r a r -  

s e  e r a  en razdn e s t r a t é g i c a  porgqe estabzn empezando a per- 

d e r  mil i tzsítes.  

Los .maestros misioneros s e  encargaron .de dar le  una -- 
gran difusidn al FLTNTE. A e s t e  nuevo organismo s e  l e  adhi-- 

r ieron:  l a  ünidn de Direc tores  e Inspectores  Federales  de E- 
ducacidn (UDIFE), l a  Unión de Maestros d e l  D i s t r i t o  Federal 

que d i r i g í a  V i l c h i s ,  -la Federacidn-de haestros S o c i a l i s t a s  - 
(FMS) , algunos. grupos .de maestros urbmos de la CMM, muchas- 

uniones y l igas,  que funcionabafi en los Estados. 

4 

E s t a s  adhesiones d ieron  u~12 gran f o r t a l e z a  a l a  O r g a -  

n izac idn  y l a  transformaron muy pronto en l a  Confederacidn - 
Nacfonal  .de TrabájadoreS..de l a  Enseñanza (CN!l?E), a f i n e s  de 

193-5. 
Las  dos or&mizaciones que s e  convir t ieron en r i v a l e s  i n i c i a  
ron,  en todo é l  p a í s ,  una c o n t i e a a  en la que cada una expo- 

nía con diversos enfoques sus ideas ,  conceptos, propdsitos y 

Su primer d i r igente  fue Rafae l  Herrera Angeles (21) .- 

( 2 1 )  El ShTE, or igen,  op., c i t . ,  p. 52 ;  Enrique W. op. C i t . -  
p. 56 ;  David L'. Reby, op. c i t . ,  p. 72. 
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.. 
metas que s e  proponía lograr en b e n e f i c i o  Be sus reprecentr-  

d o s ;  en muchzs ocasiones a3.cazb n i v e l e s  de v i o l e n c i a  f ís ica 

e n t r e  los maestros. 
Consecuencia de las  disprepancias,  por t e n e r  mayoría- 

- de a f i l i a d o s ,  entre  las  uos grandes c e n t r a l e s  magis ter ia les ,  

algunos grupos s e  separaban para c r e a r  o t r o s  nuevos, t a l  e s  

e l  caso de Inspec tores  y Direc tores  de escuela  que en 1935 - 
l l e g a r o n  a formar la Uni6n Nacional  de Eüucaüores Técnicos - 
de l a  Educacidn (UNETE), e s t a  separacidn hizo perder algu- 
na fuerza a l a  CNTE. 

c 

La CMBd aprovechd las g i r a s  que el presidente de l a  Re 
d b l i c a  r e a l i z a b a  a l  i n t e r i o r  d e l  p a í s  para expresarle que - 
sus m i l i t a n t  e s  eran víct imas de r e p r e s a l i a s  y arbi trar ieda--  

des  p o r  parte  de la CNTE; e s t a s  eran acc iones  desesperadas - 
porque sus .fuerzas disminuían a' d i a r i o  y quería sobreviv i r  a 

t o d a  costa.  En cambio l a  CNTE encontrd mayor apoyo al nacer 
e l  29 de febrero de 1936, l a  Confederación de Trabajadores - 
de -6xico ( C W )  , d i r i g i d a  p o r  Vicente Lombard0 Toledano y - 

* 

que l a  consider6 par te  integrante ,  
% La CW desde su  nacimiento c ~ n s i d e r d ' q u e  la CNTE era 

una f i l i a l  suya, &Sta aceptó desde luego su mi l i tanc ia .  Te- 

niendo en su seno E l a  CNTE, se  consider6 con l a  capacidad- 

s u f i c i e n t e  para buscar  12 uni f i cac idn  de todo  el magisterio- 

d e l  p a í s ,  e incorporar1o.a sus f i las .  

. -  

El I11 Consejo Nacional  de l a  CTM, celebrado en Vera- 

cruz en ebr i l  de 1937, facult6,a. l  Comité Nacional en forma - 
amplia para que se encrrgaraxle r e s o l v e r  e l  problema de l a  

u n i f i c w i b n  d e l  magisterio nacional ,  con la condición de que 

en todo  CESO deber ía  observarse el e s t a t u t o  de l a  CTK. To- 

.. 
) 

/ 

@ 
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dos sus i n t e n t o s ,  que fueron muchos, resul taron  infructuo- 
sos (22) 

Quien padecía las consecuencias d e l  antsgoilimo &e - 
. las  organizaciones magis ter ia les  e r a  l a  we%iaz& -de Educa- 
c i b n  Mblica, pues ambss corr ientes  ex ig ian  a Bsta e l  recono - 
.cimiento o f i c i a l  para poder hacer sus planteamientos y dar  a 

L 

conocer sus resul tados  y s i r v i e r a n ,  a l a  vez,  para hacer  pro - 
s e l i t i s m o  y ganar adeptos. No obstante l a  s e r i a  discrepan- 

c ia  entre  e s t a s  c e n t r a l e s ,  s e  buscaba insistentemente hacer- 

una al ianza.  

3.4. Federacibn Mexicane, de Trabajadores de l a  Enseñanza -- 
3.937. 

En l a  medida en que las c e n t r a l e s  magis ter ia les  alcm 
zaban mayor f u e r z a ,  debido a l  crecimiento numj?rico de sus -- 
miembros, en p o l i t i z a c i b n  de SUS cuadros d i r i g e n t e s ,  e l  Est- 

do tambi'6n s e  preocupaba mELs por'unir a t o d o s - l o s  grupos y - 
formar una sbla c e n t r a l .  y con e l l o  e j e r c e r  un mejor control -  

Y -  

t. 

de los maestros 

El aumento de l a s  organizaciones magis ter ia les  s e  ex- 

pl ica tomando como punto cie r e f e r e n c i a  e l  'incremento en la - 
matricula de i& alumnos, y e l  aumento en el h e r o  de escue - 
las. En cuanto a maestros no e x i s t e  informacibn disponible ;  

l a  matrícula en e l  n i v e l  p r i m a r i o ,  como muestra, fue en 1934 

de 1 ' 4 1 8  689 y en 1937 de 1 810 333 alumnos; escuelas  en - 
1934 de ( 23) 16 488 y en 1937'de 20 423 

/ 

I 

(22) C T I, 1936 -19&l, T. I., P.R.I., Uéxico, 1981, p.353. 
(23 )  Fernanüo SDlam, et.  al., H i s t o r i a  de la Educacidn Pd-- 

- b l i c a  en M6xic.0, P.C.E.-SEP., México, 1982, apéndice .B, 
PP* 595 y 596. 

. . .-) .. . ' .." , . ., .. ~ ,- ..I-- . . . ...~. _.._ , 
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&a p o l i t i z a c i ó n  que alcanzaron los d i r i g e n t e s  s e  con- 

s idera  en razón de las  p r d c t i c a s  ae  negociaciones que s e  d i e  - 
ron entre l o s  mismos organismos, y de é s t o s  con l os  funcio- 

n a r i o s  gubernamentales.para lograr b e n e f i c i o s  en favor  de -- 
las  bases. 

L 

La preocupacibn o e l  i n t e r é s  delEstado por  hacer  que 
l o s  maestros se agruparan en un ~ 6 1 0  brgano n a c i o n a l  radica- 

en que por  una p a r t e ,  l o s  maestros, en l a  etapa cardeniSta,- .  

desempeñaron una funcibn social muy v x l i o s a  entre  obreros y 

campesinos; organizaron los e j i ü o s ,  las cooperativas,  peque- 

ños s indica tos ,  e t . ,  convirtiéndose en una fuerza de apoyo - 
d e l  régimen; p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  i n t e r é s  d e l  Estado raaicb, - 
además d e l  c o n t r o l  de los maestros, en l l e v a r  hasta e s t e  s e c  - 
t o r  su p o l f t i c a  de mabas que constitugd la base de sustenta-  

c ión  d e l  gobierno. Asimismo, en su p o l í t i c a  laboral ,  s e  pro 

paso r e a l i z a r  la s i n d i c a l i z a c i b n  de los t raba jadores  al ser-  

v i c i o  d e l  Estado, y encuadrarlos en e l  s e c t o r  popular d e l  - 
part i d o  gobernant e 

Las Sergas discrepancias  a que sometieron las más - 
grandes c e n t r a l e s  de maestros en 1936 y las  quejas  constan- 

t e s  de l a  CMFd, ante e l  presidente Lázaro Cgrdenas d e l  Río, - 
p o r  arbi trar iedades  de l a  CNTE dieron margen a l a  interven-- 

cidn d e l  Estado para hacer  una sbla organización de m e s -  - 
t r o s .  

"El primer i n t e n t o  en s e r i o  en unir en un sbio 
s indica to  nac ional  a l a s  facc iones  r i v a l e s ,  - 
tuvo l u g a r  b a j o  l a  presión gubernamental que- 
condujo a l  "Congreso de ünif icacidn"  Üe Querd 
t a r o  en febrero  de 1937, e l  c u a l  cred la Fede 
racidn Mexicana de Trabajadores de la Enseña; - 
za (FMTE)" (24) . 

(24) David L. Baby, Op. c i t . ,  p. 74. 



El presidente  Cárdenas d i 6  t o d o  t i p o  de f a c i l i d a a e s  - 
para l a  r e a l i z a c i d n  de e s t e  Congreso en le ciudad de Querdta- 

ro .  La intervencidn d e l  Estado en e l  movimiento magis ter ia l -  
es taba fuera  de duda, pues e l  presidente L de l a  Re$blica en-- 

v i 6  a su representante quien lLevaba l a  encomienda de i i e c i r  - 
un mensaje a los maestros,  en t a n t o  que e i  propio genera l  Cáx 
denas envió un telegrama que s e  l e y 6  en e l  congreso. 

”En l a  convencidn de maestros de febrero de - 
1937 en Querétaro, e l  presidente Cárdenas en-- 
vid a Francisco J. Nújica, S e c r e t a r i o  de Comu- 
n icac iones  y Obras Nblicas y de conocida ten-  
dencia i z q u i e r d i s t a  dentro de l a  p o l í t i c a  rev2  
l u c i o n a r i a ,  a d e c i r  e l  d i s c u r s o  de inaugura- - 
cibn. Mdjica demand6 a los maestros que de ja-  
ran 8 un lado su i n t e r é s  propio  y t r a b a j a r a n  - 
para l a  u n i f i c a c i ó n  y e l  mejoramiento de su - 
profesión” (25)  . 

La a s i s t e n c i a  a l  Congreso de Querdtaro de todos los - 
grupos, y l a  aceptacibn de e l l o s  en l a  u n i f i c a c i d n  y forma- - 
cidn de u n  ~61.0 s indica to  nacional  or ig in6  unenuevo organismo 

llamado Federacidn álexicana de Trabajaaores de l a  Enseiíanza - 
( FMTE ). - 

E s t e  Congreso se ce lebr6  3.0s d í a s  d e l  6 a l  9 de febre- 

r o  de 1937 y a -31 a s i s t i e r o n  por  primera vez para reunirse  - 
l o s  maestros r u r a l e s  con los urbanos, los misioneros con l o s  

de secundaria y e l  P o l i t é c n i c o .  En medio de una gran euforia 

con porras ,  vivas y entonando canciones revolucionarias  se - 
entregaron l a s  banderas de la Ml y l a  CNTE para ciar n a c h i e n  - 
t o  a l a  Federación Mexicana de Trabajadores de l a  Enseñ- anza . - 
Los d i r i g e n t e s  e l e c t o s  en e s t e  congreso fueron maestros con - 

(25)  John A. B r i t t o n ,  op. c i t . ,  p. 98. 
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una larga experiencia y con un pensamiento progresista; Cán- 
dido Jaramillo, Srio., general; Juan de Dios Rodriguez, Sria 
de Organización; Octaviano Campos Saias Srio. de Accidn Obre L 

ra y campesina. 
La FMTS tuvo una tendencia abiertámente izquierdista, 

pues varios de sus dirigentes eran cuadros políticos del 

Partido Comunista Mexicano. 

- 

Esta organización nacional FMTE, que s ó l o  duró un a- 
ño, no alcan26 la cohesidn deseada por sus precursores, por- 
tanto, su corta vida debido a la falta de cohesión de sua in 
tegr&tes no puede considerarse como un sindicato nacional - 
sino como un intento, como lo afirma Raby, para constituirlo 
y de ahí que se considere atinada la membrecfa de Federación 

. 

Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza. 
Como &a CTM 'no pudo hacer que la FMTE se afiliara a - 

éiia y adoptara sus estatutos busc.&, por medio de su secreta 
rio de acción educativa, David Viichis, desestabilizarla has - 
te. que logró su desintegracidn para dar lugar al nacimiento- 
del Sindicato de Trabajadores de la Ensefianza de la Redbli- - 

ca Mexicana (STRM), con la participación, ahora si ,  de la - 

c - 

. 
3.5. Sindicato de Trabajadores de l& Enseñanza de la Re$-- 

blica oifexicana (STERM) 1938. 
En momentos como los' que se vivieron en la Ddcatia de- 

1930 a 1940 de formación y conformacidn sindical que sirvie- 
ron de apoyo al Estaao, result6 difícil satlsfacer 8 todas - 
las corrientes o a todos l o s  líderes y quid al mismo Estado. 

- 
\ 

Pues 'cuando parecía que a l  fin en el campo &e los trabajado- 

\ 

res de la eüucación se había logrado la unidad nzcional der - 
l o s  maestros, con la participación directa del Estado, que - 
did lugar al nacimiento de fa Pederzcidn MexicEtna de Trabaja - 
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dores de la Enseñanza, surgid l a  inconformidad de la Confe- 

deracidn de Trabajadores de M4xico argumentando que sus con- 

t ingent  es &agist e r i a l e s  no habían p a r t i c i p a d o  en e l  congreso 
donde se form6 e s t a  organización. Desde su or igen en 1936 - 
ia cw t e n í a  gran-peso p o l i t i c o  en l o s  nicveies o f i c i a l e s .  - 
E s t a  posicidn de l a  C W  Is d i 6  autoridad para que convocara- 

a Un Congreso en febrero de 1938 en l a  ciudad de México, y - 
ahf c r e a r  o t r o  nuevo organismo s i n d i c a l ,  e l  S indica to  de T r a  - 
bajadores de l a  Enseñanza de la Repdblica Mexicana (STERM) .- 
En e l  mismo congreso se  acord6 i n t e g r a r  un Comité Nac ional  - 
de composicidn donde par t i c iparon  las  dos  c o r r i e n t e s :  l a  ra- 

dical i z q u i e r d i s t a  y la cetemista.  Encabezb e s t e  Comité e l  
L i c .  Octaviano Campos Sa las .  Los l í d e r e s  obreros que mayor- 

par t i c ipac idn  tuvieron en la formación de e s t e  6 l t i m o  sindi-  

cato fueron: ,Lombarda, V i l c h i s ,  F i d e l  Veldzquez, Salvador Lo - 
b a t o  y Rubdn Eiaagafia. En e s t e  comité quedaron representauos- 

10s dos c o r r i e n t e s ,  los i z q u i e r d i s t a s  y los cetemistas.  

"La C!i%í t e n i a  un papel v i t a l  en la org~.nizacidn 
d e l  STERN y s i n  duda s igui6  e je rc iendo una in-  
f luenciz  considerable sobre e l  s i n d i c a t o  de -- 
maestros con posterioridad a l a  convencidn. -- 
Los dxit'os de la u n i f i c a c i b n  de s i n d i c á t o s  a-- 
l l anaron  e l  camino para que l a  S e c r e t a r í a  de - 
E6ucacidn y e l  S T E W  h i c i e r a n  campaña para l a  
f e d e r e l i z a c i b n  de la educacibn" (26) .  

~ 

Las coritkoversias s iguieron a l a  orden d e l  día a l  in- 

t e r i o r  d e l  nuevo cindiCato.de maestros, t o d o s  los grupos w e  
l a  integrsban querían 12 hegemonsa de 12 organizacibn, un - 
ejemplo claro de e l l o  e s  que e l  primer congreso que se  efec-  
t u 6  en 1939 d e l  STEW, s z l i 6  e l e c t o  parz S r i o .  G r a l .  e l  pro- 

fesor Kermenegildo Peña, como no era d e l  agrado de la C"d, - 

1 

* (26) John A. Br i t ton ,  Educacidn y r a d i c z l i s m o  en Eéxico, T.iI 
(Los -años de Cárdenzs) S~~PSETZNTAS, Nidxico 1976, p.100. 



esta elección se condiciond de inmediato a :,un plebiscito na - 
cionalque gand con amplia ventaja a R a w d o  Flores Fuentes 
de la CTM. Sin embergo, la CTM haciendo gala de su poder -- 
restablecid todo el Comité con el perdedor de la eleccidn en 
el plebiscito . * 

Estas organizaciones nacionales de maestros ocuparon- 
más tiempo para resolver sus discrepancias intermas o l as  que 
t e d a n  con otras organizaciones similares que en atender y - 
resolver los más urgentes problemas de las bases, sobre todo 
de los maestros rurales que seguían padeciendo vejaciones, - 
persecusiones, violaciones, mutilaciones, etc, , por los caci - 
ques regionales y cobrando sueldos de miseria, además de la 
inseguridad en el empleo, 

3.5.1 El STBBN como representante de los maestros ante el - 
gobierno . 

L Como consecuencia del apoyo por un lado, y la manipu- 

lacidn por o t ro ,  de la CTlyI se consider6 que el STERM fue el 
verdadero y auténtico siniicstto que represent6 a todos los - 
maestros ante el gobierno. Este sindicato fue el que alcan- 
e6 mayor solidez y duración, hasta 1940 con regularidad. A 
partir de esta fetha surgid una divisidn que se agudieó en - 
el Congreso nacional que realizó. 

- 

El obietivo -central fue buscer la unificacidn de to-- 
dos 20s grupos sindicales de maestros, tanto cie los líderes, 
como de 19 Pero también el objetivo de C W  y del gob'ierno, 
é s t o s  fue buscar tener el. control y la hegemonía que l e s  die 
ra presencia de poder politico, particularmente a los lfde-- 
res de las organizaciones magisteriales. 
3.5.2 El Congreso def STEFW 1940. 

--7 
El año de 1940 fue catastrdfico para el SinCiczto del&, 4 TrEtbajaClores de l& Enseñanz de la República Nexicana, pues 

___I 

i 
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en su interior se hrcfan la guerra unos contra otros los gru - 
pos comunistas, gobiernistas (cetemistas) y derechistas. Mds 

se cmmpiicd cuando algunos maestros quisieron afiliarse a la 
CNC, otros se inclirpban por ser aliados de la C!J!M y muchos- 

unirse a la Federacidn de Sindicatos de Trabajadores al Ser- 
vicio del Estado (FSTSE) . 

.. 

Ante condiciones como las que se indican se convocd - 
un Congreso en 1940 qke se realizó en la ciudad de México -- 
donde acabd de hacer crisis esta dkvisidn. Dando lugar a la 
formacidn de dos organizaciones nuevas, el Prente Nacional - 
Revolucionario de Maestros (F") y el Sindicato Nacional As 
tdnomo de Traba jadoses de Educacidn Mblica (SNATEP) . 
3.5.3 

\ 

El STERM y la Politica de Octavio Véjar Vázquez, Srio. 

En 1940 tuvo lugar el cambio de Poderes Federaw 
. -e Educacidn Mblica 

-- 
ascendía al poder la corriente conservadora, a través del ge 
neral Manuel Avila Camcho y muchas cosas csmbiaron. Al ini - 
cia de su gobierno nombrd como Srio. de la SEP al Profesor- 
Pedro Shchez Pontdn,' - hombre de ideas avanzadas que se preo- 
cup6 por la unidad magisterial as€ como por el pro- 

' 

blema econbmico de los maestros. La iniciativa privada, el , 

clero politico, maestros derechistas del Prent e Revoluciona- 
rio de laestros lo. presionaron tanto, hasta hacerlo renun- - 
ciar de su cargo. De inmediato se nombrd a Octavio Vejar -- 
Vázquez, La influencia de la Seguniia Guerra Nundial se dejó 
sentir en el pais y se impuso la política de unidad nacionül 
por lo que resultaba una incongruencia que l o s  maestros estu - 
vieran divididos y e'n 1942, con la abierta intervencidn de - 
la SEP, se convocó s otro Congreso a realizarse en Querétaro 
ahí se form6 el Sindicato Xexicano de Enaestros y Trabajado-. 
res de la Enseñanza, (SEMTE) , No obstante la creacidn del 

\ 
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nuevo brgano sindical  l a  d iv is idn  cont.inu6 .. 
De l a  d i v i s i d n  en e l  i n t e r i o r  d e l  s indicato  se  pas6 a 

l a  dispersibn,  de sus componentes. Unos se fueron a l  SUNTE, 
o t r o s  al SüNTE "bisw al que l e  llam'aron SUNTITO; v a r i o s  s e  - 
quedaron en e l  S T m  por l e a l t a d  t r a d i c i o n a l ;  o t r o s  más s e  - 
pasaron al SMEiiTE que n a c i b  para  s e r v i r  a l  Sr io .  de Educacibn 

V 6 j a r  Vázquez, que buscd siempre l a  lucha de todos contra  t o  - 
dos. 

L 

Pronto la p o l f t i c a  de todos contra todos apuntd en e l  

sentido de todos contra  uno, V d j a r  Vázquez, hasta hacerlo r e  - 
nunciar,  Otra vez l a  búsqueda de l a  unidad de los maestros,  

pero ahora con mejor suer te ,  en 1943 Nacimiento d e l  S indica  - 
t o  Nacional de Trabajadores de l a  Educacidn (SNTE) 

Con e l  i n i c i o  de l a  industr ia l izac ibn ,  a partir  de -- 
1940, s e  daba un paso firme para e l  desarro l lo  capitalis%a - 
d e l  pa ís ,  e s t o  e s ,  hacer  real idad e l  proyecto que n a c i d  con- . 

l os  l i b e r a l e s  de 1857, puesto en práctica p o r  e l  general  I - 
1 

Dfaz, reafirmado y modernizado con e l  proyecto n r c i o n a l  que- 

constituye l a  Const i tucibn P o l í t i c a  de 1917. 
E l a g e n t e l .  exiceno para e l  s istema caai-, 

ta l is ta ,  en e s t e  caso,  _era l a  educación y s i  Bsta l a  adminis - 
t raban los comunistas, p o r  una parte y por otra d i r i g í a  los- 

s indica tos  de quienes l a  impartían, entonces, e l  proyecto s e  

encaminaba a l  fracaso.  Para  que e s t o  no sucediera l o  reco-- 
mendable e r a  y en e f e c t o  así  s e  hizo,  ordpnado ciesde las  al- 

tas  e s f e r a s  p o l í t i c a s ,  el iminar,  en toüos ios n i v e l e s ,  a i o s  

- 

- 

comunistas y a todos los q u e  tuvieran esas  tenCiencias. % 
I e l l o  s e  dieron todas  las f a c i l i d a d e s ,  por  ,parte d e l  gobierno 

para l a  formación d e l  s inüica to  6 n i c o ,  luego someterlo baja- 

contro l  d e l  Estado y quitar les ,  touz fuerza o representecidn 
politics a l o s  comunistas que t e n í a n  en los s indicatos .  
c 

1 
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. &os comunista&, ante  e s t a  s i tuacibn,  en vez de formar 

un fre'snte de defensa,  s e  dividieron y empezaron a formar gnx - 
p o s  p o l i t i c o s ,  afectando, con e l l o  al propio Partido Comunis 
t a  Mexicano, 

-Y 4. ES SINDICATO NACIONAL DE TRABMADOR~S DE LA EDUCACION 
(SNTE) 1943. 

-Sindicato Nacional de Trabajadores de l a  Educaci6n 

que nace enl.943, e s  resultado d e l  interés  y de l a  interven- 

cidn c di/- 
I 

nacimiento d e l  S W E  estuvo prec-apa 
extremadasiente c o n f l i c t i v a  en e l  seno bdsicamen - 
t e  en e l  período 1939-1943, e s t o s  c o n f l i c t o s  fueron genera- . 

d o s  por t r e s  SI la lucha intergrew*&r- 

hegemonfa s i n d i c a l ;  l a  p o l f t  ica educativa 
- 

# 

de Educacibn wblica, particularmente, en e l  p.ersodo de Oc?ta - 
vio V e j a r  V&quez:, de- erior que como c- c , 

I 

secuencia de l a  Segunda Guerra Mundial se l e  Mpone a Biéxicq 

la2d. f t ica  &-e Unidad a t o d a  costa.  
. Las p r i n c i p a l e s  agrupaciones que en e s t e  período se - 

disputaban l a  hegemonfa d e l  magisterio fueron: e l  Sindicato- 

de Trabajadores de l a  Enseñanza de l a  Repdbiiczt Mexicana, a- 

poyada por l a  CTM;  El Sindicato  Nacional ktdnomo de !&baja - 
dores de l a  Euucacibn; é s t e  s i r v i d  de apoyo a Véjar Vázquez 

al l l e g a r , a  l a  S e c r e t a r i a  de Educzcibn; ea Prente Revolucio- 

nario de Maestros, apoyado p o r  l a  CNC; E l  Sindicato Nexica- 

' no de Uaestros y Trabejzdores üe l a  Enseñanza, surgido por- 

i n i c i a t i v a  de V é j a r  Vázquez; y el Sindica to  Unico Nacional - 
de Trabzjadores de Is Enseñanza, con f i i i a c i b n  comunista. 

4.1 

- .  

La Nueva P o l í t i c a  Eiiucativsl de la SEP, con Véjar Vi%- 
quez. 

E l  nuevo Secre tar io  ae  EGucacibn Públ ica  -bahía r e m  - 
ciado Luis S b c h e z  Pontbn- tom6 posesión el 12  de septiembre 
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$e 19ay de inmediato se propuso: 1. moderar ideolbgicamen- 
t e  l o s  plenes de estudio; 2. combatir a l o s  C- en la' 

administración y en los s i n d i c a t o s ;  3. unificar e l  magiste- 

rio; y 4. incorporar de mmera más activa la in ic ia t ivadpr i -  
vada a l a  t a r e a  educativa. 

Consider6 que e l  caos e x i s t e n t e  los causaban los c o ~  

n i s t a s  y por e l l o  empesd cesando a maestros en todos los ni- 
v e l e s ,  s i n  considerar e l  Es ta tuto  J1?-rldico, con e,ctas accio-  
nes  pronto s e  d e j a  s e d i r  un ambiente de t e r r o r ,  contrar io  a 

1.0s supuestos propdsitos que llevaba de pacificar y unificar 

a l o s  maestros. Alcanzó t a l  grado l a  ag i tac idn  en e l  s e c t o r  

m a g i s t e r i a l  que fue necesar ia  la intervencidn d i r e c t a  d e l  -A 

presidente de l a  Refiblica,  general Hamuel Avila Camacho, p~ 

ra hacer un l lamado a l a u n i d a d  de l o s  grupos de maestros. - 
Octavio V é j a r  Vázquez r e n u c i d  como S e c r e t a r i o  de Educacibn- 

Mblica. 

& 

.a 

A. 

El div is ionismo que imperaba en las  filas de l o s  ma-- 
e s t r o s  de México no era  congruente con la polftica de Unidad 

Nacional, impuestz a nuestro país desde e l  e x t e r i o r  como con - .  

secuencia de l a  Segunda Guerra Mundial. El presidente de la 

.Rept(Lblica l e  encomendd al L i c .  Antonio V i l l a l o b o s ,  Presiden- 
t e  d e l  Part ido de la Revolución Mexicana para que buscara e l  

d i á l o g o  con los representantes de los d i f e r e n t e s  organismos- 

de maestros' para encontrar E6rmulas que permitieran fusio- 

n a r  las c e n t r a l e s  que parecían i r reconc i l$ab les .  De e s t e  -- 
d i á l o g o ,  y atenaiendo a l  llamado presidencial ,  s e  l l e g 6  a -- 
una s61a conciusibn, c e l e b r a r  el Congreso de Unidad en d i -  - 
ciembre de 1943. 

4.2 El Congreso ae  Unidad u a g i s t e r i a l  1943. 

Cumpliendo con e l l l a m a d o  presidencial ,  s e  r e a l i z ó  el 
Congreso de Unidad K a g i s t e r i a l  convocado por e l  Cornit6 C o l i -  

.. 
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gado de u n i f i c a c i ó n  Blagisterfal .  me inaugurado el 24 de di 
ciembre de l 9 4 3 ,  en e l  P a l a c i o  de B e l l a s  Artes.  I *  Duraron bs 
t a  e l  30 d e l  mismo mes. E l  D r .  Jaime Torres Bodet ese d í a , -  

por la m a y ,  tomó posesión como Seore tar io  de E d u c a c i 6 n . s  

b l i c a  acompañó a l  Presidente da l a  Re$nfdlica, que asistió a l  

Congreso de los Maestros. 
- El Congreso de Uni f i cac ión  M a g i s t e r i a l  i n i c i d  sus tra 

bajos con l a  s iguiente  orden d e l  día: I. Lectura de corres- 
pondencia; 11. L i s t a  de delegados; 111. ~ n s t a i a c i ó n  - d e l  Con- 

p e s o  por  los representantes d e l  Corn&é Coal igado;  IV. Elec-  

c i ó n  d e l  Presidium de,Debates;  \V, E l e c c i ó n  de l as  comisiones 
dictaminadoras de c reaenc ia les  y de ponencias; V I .  Toma de - 
p r o t e s t a  d e l  Presidium de Debates y comisiones dictaminado- 

ras e l e c t a s .  

Los t r a b a j o s  de asamblea se i n i c i a r o n  con la as is ten-  

cia  de 1023 delegados, s u f i c i e n t e s  para d e c l a r a r  que había - 
qudrum. La mesa de l o s  Debates después de grandes discusio-  
n e s ,  quedó integrada como sigue: L u i s  Alvarez Barre t  como - 
president e ;  José  Ferdndez Zamorano -com,o primer Vicepresiden - 
t e ;  Diego Huizar Martinez como segundo Vicepresidente;  J e d s  

- Robles Iüartfnez e indalec io  Sayago como primer y segundo se- 
c r e t a r i o s ;  y V i c t d r i c o  Lbpez y César Elfás Sosa como escruta - 
dores. Rufo Figuéroa, Sr io .  general  de &a PSTSE, l e s  tom6 - 

, l a  protesta .  . 
l31 profesor  Rub& S . ' P r e t e l i n  hizo la exhortacidn a - 

l o s  asambleistas para que s e  eec laren  d i s u e l t o s  los s ~ p o s  - 
e x i s t e n t e s  STERK, SUNTE y SNMTE,. P o r  orden a l f a b é t i c o  pasa- 

ron las delegaciones de l o s  EstFtüos para á e c l a r a r  disuel tos-  

t o d o s  l o s  grupos que hasta ese  día habían ex is t ido  en cada - 
entidad;  luego pasaron los representantes de l a s  gran¿ies cen - 
t r a l e s ,  José  Perdndez Zamora por e l  S'PERTL declara  "es te  or-  

I 
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ganiamo arria sus benderas de lucha p o r  las  re ivindicaciones  
d e l  magisterío y solicita viva para e l  STERN que en e s t o s  

momentos se extingue; Valente Lozano en representacidn de l  

SUNTE declara  d i s u e l t o  e s t e  o r g d s m o ,  para l o g r a r  la unidad 

d e l  magister io ;  l a  mesa de los debates anuncia que e l  sMa(LTE 

~ 6 1 0  hará la dec larac ión  de disolucidn bajo c i e r t a s  codic io  
n e s ,  l o  que provoca una s e r i e  de discusiones ,  superado es te -  

inc idente  d e l  congreso, e l  presidente de l o s  debates d e c l a r a  

d i s u e l t o  e l  Comité Coligado de Uni f i cac idn  ~ a g i s t e r i a l  y  ma^ 

n i f i e s t a  que e l  WCO repre:tentwte d e l  magisterio naci-onal- 

es  el Congreso que s e  e s t á  realizando y con posterioridad e l  

nURVO O ? ? g a l I i S m O  que surja di: és te .  

L 

, 

El 30 de diciembre do 1943 quedó constituido e l  nuevo 
organismo con e l  nombre de SINDICATO NACIONAL DE TUBAJADO- 

RES DE LA EDUCACU~N (SNTE) ;y e l e c t o  como s e c r e t a r i o  general- 

e l  profesor Luis  ChrZvez Orosco. *- 

-. . 

Al frente '  d e l  -evo Bindicato -S.NTE--, quedó e l  pro- 

fesor  Luis  Chdvez Orozco, m i l i t a n t e  d e l  PCM,'lo que indica  - 
que -fue l a  c o r r i e n t e  de 10s comunistas- quienes alcanzaron la 
hegemonía, trazisitoriament e ,  de l a  nueva organizacibn. 

- .  

En cuarto a poiftj.ca edumtiva d e l  Estado se  d i 6  - 
un cambio s u s t a n c i a l ,  al d e j a r  atr& l a  educacidn socialista 

-y s u s t i t u i r l a  p o r  u~la, de c o r t e  democrático, reformando para- 

e l l o  e l  Art fculo  30. ConqtituCioml que COnStltUye e l  marco- 

l e g a l  de l a  educacidn en &i&ico. 

4.2.1 

9 

Proceso de I n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  d e l  SNTE 1943 -1948. 
E l  SNTE emergid tenj.en&o coino contexto e l  i n i c i o  del -  

proyecto de i n a u s t r f a l i z a c i b n  ae  Uéxico, y e l  momento en que 

e1 país padecid las  irrf luencias de l a  Seguntia Guerrsi Kundiai. 

En 1943 s e  c ~ n s t i t u y 6  e l  SIWE y en ese mismo año s e  - 
i n i c i ó  su i n s t i t u c i o ~ l i ~ a c j . d n ,  es to  es, se empezd a consol& 

, 
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4 6  IUS acechanzas &e 

6 en Eéxico p o r  pre- 

'ensa de las  Gemocra- 

'6 la Guerra F r í a ;  t o  - 
cncial d e l  general  Ma - 

dgden d e l  L i c .  Hi-- 
1 la garant ía  de -- 

I a amenaza p a r s  - 
endustr ia l ización.  - 
Qn en evidencia e s a  - 

l e s  impuso l í d e r e s  - 

L 

. *< 

d a r  su es t ruc tura  o r g d z a c i o n a l .  Sopor 

i a  p o l í t i c a  anticomunista que s e  impian6 

s i 6 n  norteamericana, argumentando 1.a dek 

cias occidentales  y con l o  c u a l  pr ínclpB 

do e s t o  tuvo l u g a r  en e l  período pres ide  

nuel  Avila Camacho en t a n t o  que con e l  -f 
guel  Alemán destacd en su pdítica labopk 

que e i  sindicalismo, en general ,  no.fuef" 

el desarro l lo  capitalista basado en l a  - 
Cuando s e  dieron movimientos que pusierc 

p o l í t i c a  sometió a las organizaciones y 

-petroleros ,  f e r rocarr i le ros -  
g i m a  que de las co-- 

la que a m i 6  l a  direc -  
Por l o  que a l  SNTE respec ta  s e  a 

r r i e n t e s  diversas  que l o  integraron,  

c i ó n  fue l a ' m 6 . s  progres i s ta  encabezada - 
Chávez Orozco, como Secre tar io  general  P 
t r e s  años 1943 - 1945. .Fue un m i l i t a n t @  

t a  Mexicano, un i n t e l e c t u a l  de ampl ia  cq 

sempeñado e l  puesto de Subsecretario de 
pero t e n i a  un inconveniente,  no t e n í a  i 

de l os  grupos que habían sido fusionsdo 

que c a r e c i e r a  de apoyo parE garant izar  
t er io .  

3 o r  el profesor Luis 

ara un período de - 
d e l  P a r t i d o  Comunis - 

l t u r a , -  ya había de-- 
xducecidn X b l i c a ,  - 

pentidad con ningwlo- 

s y e s t o  d i 6  p i e  a -- 
la midad d e l  magis-- 

-. 

,acibn se  considera co  

m t u r z l e s  d e s a j u s t e s ,  mo. is' más cr i t ica ,  consecuencia de los 
, , , tre 10s gmpos ;  hubo- --.-. pues las pugnas i n t e r m s  continuaron 

auc afectarun d i r e c  - i n t r i g a s ,  t r z i c i o n e s ,  acusaciones, etc.  t - 
tanente al p r o f e s o r  Chévez Orozco, S i l 1  darle importancia a 

\ ran  i n t e r é s  para re- t o d o  l o  que suceaía  en su contra ,  puso g 
afectaban a l o s  -es- solver los  problemas más urgentes,  que 

L2 primera etapa de. e s t a  o r g d L  





\ 

39 

&léxico se  puso en práctica, como se d i j o  antes ,  e l  proyecto- 

&e desarro l lo  capitElista mediante la industr ia l izac idn ;  pa- 

ra que a lcanzara  éxito requir id  de una fuerza de t r a b a j o  d s  
preparada y d s  productivi. qor l o  que hubo necesidad de empe 
z a r  con la preparacidn de $os maestros,*entonces,  para e l l o  

s e  ere6  en 1944 e l  I n s t i t u t o  Federal  de Capacitación d e l  @a- 

g i s t e r í o ,  la Escuela Normal Superior de México, e l  Nuseo Pe- 
dagdgico Naaional, que se  consideraron conquista magist e-- 

( 28) r i a l e s  

Por gest iones  s i n d i c a l e s  s e  lograron incrementos. sala 
r i a l e s ;  s e  promulgd la Ley de Pensiones que d i 6  paso l e g a l  a 

l a  jub i lac íbn  a l o s  30 años de s e r v i c i o s  con sueldo ín tegro ,  

é s t a  fue modificada aiios más t a r d e ;  s e  es tab lec ieron  cl%ni-- 

cas en las  secciones  s indica les .  Se obtuvieronlogros  s o c i a  

l e s  pero t a p b i f h  s e  empezó a perder de manera paulatina l a  - 
I - 
I 

autonomía- s i n d i c a l ;  de aquf en a d e l a t e  apoyó s i n  reservas  - 
e l  SNTE l a  p o l í t i c a  'educativa del régimeni Cuando el gobier  - 
no s e  decidid a reformar e l  A r t i c u l o  t e r c e r o  Const i tucional  

c I 

en 1944, tom6 como base l a  P o l í t i c a  de Unidad Nacional para- 

. e l l o  planeó una . .  educación para la paz, la democracia y 16 -- 
j u s t i c i a ,  la lucha contra la ignorancia,  y a favor & e l  nac io  - 
nal ismo y l a  sol idar idad in ternac iopal ,  e l  SNTE estuvo siem- 

pre p r e s t o  a dar  todo su apoyo. A s í  l o  t iemestran las i n t e r  

venciohes de destacacios d i r i g e n t e s  d e l  sinciicato. 

"Para j u s t i f i c a r  t o d a  lz problemática que en- 
volvía esa  reforma, e l  SNTE organizd l a s  con - 
f erenc ias  Económicas, Pedagdgicas y P o l f t  icas, 
d e l  23 de noviembre a l  3 &e diciembre de 1945' 
en e i l á  s e  presentaron, entre o t r o s ,  los pun- 
t o s  de v i s t a  de Gaudencio Peraza que e r a  e l  - 

. s e c r e t a r i o  general  d e l  sindicato, y de Vicen-,  
t e  Lombardo Toleaano, coincidentes  en que de- 

Biagist e r i o ,  No. 22. 
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berfan r e a l i z a r s e  la reforma al A r t í c u l o  30,. 
en virtud de que é s t e  en nada contr ibuía  a - 

,la unidad Nacional y, en cambio, cons t i tu ía -  
una bandera de l a  reaccidn que pretendfa que 
la Revolución Mexicana diera  una def inic ión-  
a l a  educacidn p6blican (29) * - 
En marzo de 1949 e l  ingeniero Jesús Robles Martinez,- 

fue e l e c t o  s e c r e t c r i o  general d e l  S indicato  Nacional de los? 

Trabajadores de la educstcidn en e l  Segundo Congreso Nacional 

Ordinario celebrado en Acapulco,  Gro.; d i r i g e n t e  con quien - 
e l  s inüicato  alcanza su plenitud de ins t i tuc ional idad;  con - 
rapidez s e  convir t id  en e f i c a z  colaborador d e l  régimen, al-- 

canzdmmo premio una diputación f e d e r a l ,  más tarde  fue Sena- 

dor de la Repdblica; d i r i g e n t e  n a c i o n a l  de la Federacidn Na- 
c i o n a l  de Trabajadores al S e r v i c i o  d e l  Estado en 1961 y &as 

' 

cargos en l a  admirxistracidn pdblica, todo e l l o  l o  obtuvo te-  

niendo comb base de-sus tentac ibn  al s indica to  magis ter ia l ,  - 
que controló hasta e l  22 de se&anbre de 1972. 

Robles Martinez se convir t id  en e l  t i p o  de dir igente-  

que e l  régimen alemanista requirió para d e s a r r o l l a r  su pro-- 

.c 

yecto  capitalista, colaborador, obedient e,  d i s c i p l i n a d o  y -- '. 5. 

con carisma para detener el movimiento de los maestros, en - 
f i n  un hombre d e l  sistema y al s e r v i c i o  del sistema. Con es - 
t e  comportamiento ayudó a c r e a r  un ambiente de es tab i l idad  - -. ._ -7  

p o l i t i c a  en e l  país.  AS^ se convir t ió  en un f i e l  in térpre te -  

de la p o l í t i c a  laboral d e l  gobierno. 
0 

Tuvo Robles Hartfnez e l  "privilegio" de s e r  fundador- 

de v a r i a s  co lonias  en e l  D i s t r i t o  Federal  --Justo S i e r r a ,  E- 

ducscidn, R o s e a d ,  Atlántida, e tc .  - con el a r m e n t o  de re- 

(29) Jesús Sote lo  Incldn, "La educzción S o c i a l i s t a " ,  en - His- 
F C E, ld&ico t o r i a  de la educscidn pública en Héxico, 

1982, P* 323. 
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s o l v e r  e l  problema mbitacional de l o s  maestros d e l  D i s t r i t o  

. .  

Federal.  A e s t e  t i p o  de act ividades  y o t r a s  como: pequeños - 
aumentos de sueldos, s e r v i c i o s  mddicos,: escalafón,  e s t a b i l i -  

üad en el t r a b a j o  l e s  d i 6  siempre un carie p o l í t i c o  y sindi- 

cal  que encamind a e s t a b l e c e r  la unidad y, p o r  t a n t o ,  e l  con - 
t r o l  que permitid v iv i r  un período de es tab i l idad  d e l  SNTE - 
hasta 1956. 
4.3 Período de Es tab i l idad  d e l  SNTE 1948 - 1956. 

La estabi l idad d e l  SNTE en e s t e  período obedecid a -- 
dos  factores:  l a  p o l í t i c a  in tervenc ionis ta  d e l  gobierno .en - 
los asuntos s i n d i c a l e s ,  mediante l a  imposicibn o e l  control-  

de los l í d e r e s ,  y la solucibn,  de acuerdo a la voluntad del-  

gobierno, de las  demandas de los maestros -sueldos, servi--  

c i o s  médicos, vivienda, et.-- pero que fueron usados como me - 
d i d a s  de coqitencidn., 

En l a  ddcada de los cuarenta en que nace e l  SNTE y -- 
que no solamente i n i c i d  su proceso i n s t i t u c i o n a l  y l o  iogrb, 

s i n o  que logrd  también mantenerse a l  margen de l a  fragmenta- 

c i ó n  o divis idn que v i v i ó  en sus f i las  e l  movimiento obrero- 

n8cional.  Esta.unidrrd i n s t i t u c i o n a l  s i r v i d  a l  SNTE para vi- 

v i r  un largo período de es tab i l idad ,  fue a jeno a las p u p s -  

de l a s  dos c e n t r a l e s  obreras --C!c" y CROC-- más representa t i  - 

- .. 

vas de la época; e s t o  hace v e r  que ya en e s t s  etapa estaban- 

b i e n  delimitados l os  campos de acc ión d e l  movimiento obrero- 

y de los t raba jadores  al s e r v i e i o  d e l  Estado. 
En noviembre de 1952, en lz ciudsd de Durango, s e  ce- 

l e b r ó  e l  Tercer  Congreso Nacional d e l  SMTE y en 61 s e  e i i g i d  
al profesor Manuel Sánchez V i t e  como s e c r e t a r i o  general  d e l  
sindicato, Desde que se  cred estz  o r g ~ n i z a c i b n ,  el profesor 

Sdnchez V i t e ,  empezó a ocupar ccrgos en e l  Comité Ejecutivo- 

Nacional y en la Seccidn IX. E s t e  Congreso acordó encomen- 



- 1  dar  a la mev& direc t iva :  

"mejorsar las condiciones ecohbmicas d e l  -gisl 
t e r i o ;  apoyar todos los movimientos sindica- 

-- l e s  que tendieran a e s e  f i n ;  pu-r por  la u- 
nidad absoluta  del ,  gremio para alcanzar  e s t a s  
metas; impulsar l a  democracia sTndicaX y l a  - 
lucha contra  e l  oportunismo" (30).. 

E s t e  C.omit6 i n i c i ó  sus activibades sindicales con l a  

presentacidn de un pliego de p e t i c i o n e s ,  en cwnp1imient.o a - 
l o  acordado en e l  Congreso, sobre todo en e l  aspecto e e o n ó e  
C O .  - 
a l  mismo tiempo que propuso mecanismos p a r a  estudiar las pe- 

t i c i o n e s  hechas por los maestros;  esta táctica 1 -  tuvo, según - 
s e  puede deducir,  como f i n  d e j a r  que e l  tiempo t r a n s c u r r i e r a  

s i n  aumentar s a l a r i o s  a l o s  maestros. E s t a  p o l í t i c a  d i l a t o -  

r i a  d e l  régimen y la pasividad d e l  Comité Nacional d ieron  o- 

r i g e n ,  dentro d e l  marco de es tab i l idad ,  a l  surgimiento de -- 
descontento m a g i s t e r i a l  en las Secciones de Tamaulipas que - 
l h g a r o n  hasta e l  movimiento de huelga. El CEN apoyd este-  

movimiento, aunque por e s t e  hecho recibió.una s e r i e  de  c r f t l  

La SET t a r d ó  mucho tiempo en dzr  respuesta al pl iego ,  

4 

cas a l  grado de l l e g a r  EL considerar lo  como rganismo que rec& 

bfa consignas extrañas para c r e a r  problemas al Estado; e l  - 
propósito fue c r e a r  un clima de despres t ig io  a l  s i n d i c a t o  an 
t e  l a  

c i o n a d  

opinión nacional .  S i n  embargo, e l  c o n f l i c t o  fue 

.o sa4iisfactoriainente para los maestros üe Tamaulipas 

En o t r o s  Estaaos a e l  pafsxtambi6n protestaron por  l as  condi- 
c iones  de vida que l levaban y s o l i c i t a b a n  aumentos en sus -- 
sueldos;  J a l i s c o ,  Nayarit, Baja Cal i forn ia .  Ante e s t e  pano - 
rama de inconfomidaú que s e  i n i c i a b a ,  e l  Presiuente-&e l a  - 
República d i c t d  un acuerdo e l  23 de febrero Ue 1953 para - \ 

(30)  Bevis ta ,  U a g i s t e r i o ,  No, 51, 1963, p. 29. 
(31 ) I b i d . ,  p. 30. 
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c ree r  una Comisidn T r i p z r t i t a  que en un p l a z o  Ge 60 6 k s  eEtu - 
diara  las soluciones que l o s  maestro5 reclamaban. 

La Comisidn d i c t~~minb  que las aemandas econdmicas se - 
resolv ieran de &cuerdo a lss condiciones econdmicas d e l  país- 

y recomendd, entre otrús muchas, nivelación (;Le sobresuelcos,- 

ascenso a maestros; partiOzs pars, creación de nuevcs plazas - 
en l o s  aiversos departamentos Cle 1 s 4  SZP, y canciuyd e l  ciicta- 

men oicienao que e l  esiuerzo ciel Estaao por sat is facer  l a s  de 

mandas planteadas res-ondfa a l a  l imi tac ión d e l  erar io  nacio- 

nz l  y que e l  patriotismo d e l  magisterio así l o  debería enten- 
der  (32). E l  magisterio, se& sus dir igentes, zceptd de - 
buen agrado es t zs  soluciones. 

i E l  Comité Nacional par2 af iznzar,  aún más, l a  e s t ab i l i  - 
dad del sindicclto convocd 2 un,Consejo Nacional, quien acordó 

r e a l i z a r  una s e r i e  de acciones, que llamd Jornadas Cív icas -- 
d e l  magistmio, consist ían en conferencias .de orientacidn pa- .. 

I l 
ra l o s  maestros.. 

Con todos l o s  esfuerzos que aesplazb l a  P)irección Na-- 
cional ,  para que hubiera estabi l idad no cesaron los ataques y 

las  calumnias ( a  l o  mejor fueron verdades) a través de l a  pnxi - 
sa que l l egaron a crear una situacidn tensa entre l a  SEP y e l  

SNTE hasta ob l i gar  a este  último a hacer un replanteamiento - 
de  l a  situacidn econbmica, con más poder ae presidn por medio 

de mítines y declaraciones públicas para descr ibir  e l  por qué 

de las exigencias mg i s t e r i a l e s ,  pero a l  mismo tiempo 'servían 

* 

para e x i g i r  una just i f i cac idn a i  régimen, 10 que result6 con- 

t r aa i c t o r i o  porque o se ex ig ía  a l  Estado o se estaba conforme 

con e l  estado de cosas qi;e se había venido apoyando. Coino - 
- nunca se di6 una ruptura entre ir cúpula sintiicai y i a  clase- 

(32) Ibid.,  p. 32. 
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politics entonces e l  juego ~ 6 1 0  fue sparente pues p o r  un lado 

, se  e x i g í a  para demostrar a l a  base que s e  atendían sus i n t e r e  - 
s e s  y por  o t r o  en l a s  altas esferas,  ae donde nacen las  deci- 

s iones ,  las r e l a c i o n e s  eran buenas, pues quien seguía determi - 
nando l a  p o l í t i c a  d e l  SNTE e r a  e l  Ing. Jesús Robles Eilzrtínez. 

Se  e x i g i 6 , a  la vez se jus t i f i cd  a l  gobierno. 
)'. . .la i n s u f i c i e n c i a  de sclarios que perc ibian.  

nuestros  compañeros, acentuaaa p o r  e l  cos to  - 
c r e c i e n t e  de l a  vida en las d i s t i n t a s  regiones  
d e l  phis, hasta e l  punto de determinar una si- 
tusccidn econbmica deseperada e insos t  W b l e  pa - 
ra l o s  maestros.' Hecho que o b l i g a ,  irremisi-- ' 

blemente, una mejor ía  en l o s  sueldos, s i n  que- 
p o r  e l l o  desconogcamos, de ningua manera, los 
esfuerzos rea l izados  kizista hoy, p o r  e l  régimen 
de don A d o l f o  Ruiz Cortines para a l i v i a r  l a  - 
presidn de ese  estado Ue necesidades; como t a m  - 
poco desconoceinos que e l  gobierno de l a  Repú- 
bl jca no t i e n e  capacidad presupuesta1 p- dra re- 
s o l v e r  t o d a s  las  demandzs presentadas" ( 3 3 ) .  

B a j o  e s t e  ambiente cle exigencias ,  tensiones  y a l a  vez 

alianzas con e l  régimen e l  CEN d e l  SNTE l o g r d  mantener l a  e s  - 
t a b i l i d a d  en e l  s indica to  y d i 6  paso a una m e v a  aáministra- 
c i b n ,  en l a  organizacibn. 

En noviembre de 1955 e l  c u ~ r t o  Congreso Nacional Ordi- 

n a r i o  d e l  SNTE celebrado en Acapulco, Gro. nombró s e c r e t a r i o -  

general  a l  profesor  Bnrique W. S b c h e z ,  hombre que s e  había- 

dist inguido como m i l i t a n t  e d e l  Part ido Revolucionario I n s t i t s  

c i o n a l .  

"Tom6 pzr t i c ipac idn  a c t i v a  como d i r i g e n t e  a e l  - 
presidencia  a e  la Fiefiblica d e l  g e n e r a l x a n u e l  
Avila Camacho, Miguel A l e d n  y don Adolfo Rufz 
Cortinés" (34)  

- magis ter io  en las campc?as p o l í t i c s i s  para 12 - 

( 3 3 )  I b i d . ,  PP. 32 y 33. 
(34 )  Ib id. ,  p. 38. 
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E s t a s  c i rcunstanc ias  l e  permitieron un acercamiento con 
e l  Pres idente  Ruiz Cortines pues en abr i l  de 1952, cuando & t e  

r e a l i z a b a  su campaña p o l í t i c a ,  fue precisamente Enrique W. S&n 

chez quien l e  d i 6  la bienvenida en Durango en representación w 

de l a  poblacidn de esa  entiaad. Entonces, no r e s u l t a  d i f í c i l -  

i n f e r i r  que su e l e c c i ó n  como s e c r e t a r i o  general  d e l  SNTE contd 

con l a  simpatía y ,  desde luego, e l  v i s t o  bueno d e l  señor p r e s i  - 
dente y por  e l l o  represent6 una a l t e r n a t i v a  al grupo alemanis- 

t a  que d i r i g í a n ,  Robles Martinez y S h c h e z  V i t e  a l a  organiza- 
c i ó n  magist e r i a l .  

E s t o s  hechos constituyeron f a c t o r e s  coyunturales para - 
que en la cúpula de la organizacidn s i n d i c a l ,  s e  i n i c i a r a  unta- 

lucha p o r  l a  hegemonía con repercusiones en l a  base ,  dando lu- 
gzr a movimientos de inconformidad en d iversas  secc iones  d e l  - 
p a i s ,  pero particularmente en l a  Seccidn IX d e l  D i s t r i t o  Fede- 
ral.  Adem&, con e.stos acontecimientos s e  puso f i n  a una f a s e  

j 

de estabi l idad,  i n i c i a d a  en 1948. 
e La colaboracibn de los d i r i g e n t e s  con el gobierno, en - 

ni* momento h is tdr ico  han servido, en un p a i s  capitalista o 
con t e w e n c i a s  a e l l o ,  a l os  i n t e r e s e s  de los trabajaiiores', - 
mds'bien l os  h~ perjudicado en raz6n de que son meaidas de con - 
t r o l .  Solamente que cuando las necesidaues, no atendidas por- 

ia d i r e c c i ó n  s i n d i c a l ,  son superiores a l as  medidas de control, 
entonces la c l a s e  traba jedora  se orguniza al margen de sus di -  

r i g e n t e s  y empieza a . luchar hasta -rebasar a éstos; e s t o  sute-- 

.. d i 6  en 16 Seccidn IX d e l  SNTE, a p a r t i r  oe 1956 

4.4 Proceso de Democratizacibn de l a  Secc ión  IX 1956 - 1959. 
E s t e  fenómeno emerge como una consecuencia de l a  dispu- 

ta p o r  la hegemonía d e l  poder en l a  cúpula ü e l  SNTE' y por los 
e f e c t o s  de l a  devaluacidn d e l  peso en 1954 ( de $ 8.65 a - - 
$ 12.50 ). 
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4.4.1 Movimientos magis ter ia les  en e l  i n t e r i o r  d e l  País 

En abril  de 1954 el gobierno d e l  Ser.  Adolfo Ruiz Cor- 
1955 - 1956. 

t i n e s  decidió  devaluar l a  moneda nacional ,  para r e a c t i v a r  la 
economíg, con e s t a  medida promovid un rmevo período de susti- 

t u c i ó n  de importaciones pues e i  que s e  puso en práctica en - 
1940 parecía agotarse  además de que con e s t e  procedimiento se 

e s t  imuiaron las exportaciones ( 35) 

E s t a  devaluacidn, como todas las  que s e  han dado, d id-  

lugar a una disminución d e l  valor de compras de las percepcio 
n e s  económicas a la ,  que ya de por s í ,  raquítica economía de- 

los'aiaestros. Estas condiciones de vida l o s  obligd a exigir -  

una me$orfa económica que no fue privativa d e l  D i s t r i t o  Fede- 

ral sino que 3banzó a entidades de J a l i s c o  y Tamaulipas en - 
1955 ;  Yucatdn, S ina loa ,  Oaxaca; Hidalgo, Chihuahua, Durang0,- 

San Luis Potosí  en 1956. 

4.4.2 Cambio de Dir igentes  en e l  CEN d e l  SNTPE 1955. 

* 

I 

Como ya se apuntó en l í n e a s  a n t e r i o r e s ,  en noviembre - 
de 1955 hubo cambio en la direcc idn  nacional d e l  SNTE. El e- 

l e g i d o  fue e l  profesor  Enrique HI. S h c h e z ,  hombre de confian- 

za d e l  pres idente  de l a  R e ~ b l i c a  que opuso a. l a  c o r r i e n t e  -- 
d e l  expresidente de l a  República Miguel Alemán. E s t e  hecho - 
provocd una 'd iv is idn  en l a  cúpula de poder d e l  s i n d i c a t o  con 

serizs repercusiones en las  s e c c i o n e s - d e l  país, porque los - 
aiemanistas buscaron pone'r en contra de i  Comité X a c i o n a i  c p  

d i r i g í a  e l  profesor Enrique W. S b c h e z .  

El grupo alemanista en su afán de c r e a r l e  problemas al 

(35 )  José Luis Reyna y Raúl T e j o  Delabre,  D e  Adolfo Ruiz Cor- 
tines a Ldpez %ateos, Col. La Clase  Obrera en la Histo--  
r i a  de Ivídxico, S i g l o  XXI-üNAN, Nidxico, 1981.,  p.54. 
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.Comité Vacional, aientd al Comité E j e c u t i v o  de la Seccidn IX, 
que d i r i g f a  e l  profesor Abel Ramfrea Acosta incondicional de l  

grupo de Robles Martinez, para que p o r  su cuenta gest ionara , -  

8nte  las autoridades educativas, un aumento en l o s  sueldos de 

' 3O$, mediante un ambicioso pliego de pet i c iones .  Para l o p =  
lo h i c i e r o n  diversos t i p o s  de presiones inc luso  l l egaron  a - 
amenazar con un estal lamiento de huelga. El CEN d e l  SPITE apg 

y6 e l  pl iego pero no los  métodos empleacos y fue precisamente 

dste  e l  punto de divergencia entre l a  d i r e c c i ó n  nacional  y -- 
I 

los d i r i g e n t e s  de l a  Seccidn i X  ( 3 6 )  

Pronto e s t a  seccidn r e c i b i d  e l  apoyo de otros grupos - 
de trabajadores:  Bloque Revolucionario de Obreros S i n d i c a l i z a  - 
d o s ;  Bloque Unido de Maestros. 

4..4.3 Bormacidn d e l  Comitd Pro-Pliego P e t i t o r i o  de la Secci6n 

Ante el descubrimiento de la corrupción de l o s  dir igen - 
t e s  de l a  seccidn =.la base magis ter ia l  decidid luchar  por- 

su cuenta para  lograr aumentos en sus salarios. 

El c o n f l i c t o  entre l a  direccidn n a c i o n a l  y l a  de la - 
-Secc ibn  IX, pronto d i6  lugar  a l  esta l lamiento de l a  inconfor- 

midad de la base debido a l a  paupdrrima s i tuac idn  econbmica.- 

Asimismo, conocid de l a  corrupcidn e x i s t e n t e  entre  l o s  l íde-- 

r e s  y de inmediato se apropid de l a  p e t i c i d n  d e l  30 $ que se  

pedía en e l  pl iego presentado a la SEP. 

- 

Este comportamiento de las bases  ob l ig6  a los dirigen- 

t e s  nacional y s-eccional ha c o n c i l i a r  su antagonismo y buscar 

conjuntamente una solucibn. Esta r e c o n c i l i a c i d n  los l l e v 6  a 

(36) Aurora Loyo Brmbi la ,  E l  movimiento magisterial de 1958 
en México, 2a. ed., Era, Xdxico 1980, pp. 36-37. 
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concer tar ,  en j u l i o  de 1956 un acuerdo con l a  SEP, s i n  que la 
(37) base  s e  enterara  

Los d i r i g e n t e s  de la Sección IX in fomaron a la asa-  

\ b l e a  de s e c r e t a r i o s  generales d'e las üelegaciones respec t ivas  

quienes en su mayoría rechazaron e l  acuerdo tomado p o r  l a  di- 

r e c c i ó n  del  s i n d i c a t o ,  entonces los mismos d i r i g e n t e s  organi- 
zaron un mit in  en l a  S e c r e t a r i a  de Educación para informar a 

la base quien los recbazd porque no setisfacfan l o s  acuercos- 
indicados. 

L 
I 

- 

"La base magist e r i a l  exigid pdblicament e, r e c t i -  
tud en la lucha i n i c i a d a  y al presentarse  -el 
5 de j u l i o -  f r e n t e  a su e d i f i c i o  s i n d i c a l  a 
f i n  de pedir  cuentas a sus d i r i g e n t e s ,  fueron- 
r e c i b i d o s  p o r  un grupo de choque que atacó a - 
los maestros, quedando v a r i o s  lesionados"( 38) . 

E s t a s  acc iones  encaminaron a los maestros de l a  Sec- 

c i ó n  iX a formar un Comité 'de Lucha Pro-Pl iego P e t i t o r i o  y de .. 
mocratizacidn de l a  Secci6n. Dicho comité lo integraron los 

profesores: Amelia Ol iver  Ríos, Antolfn  Rodrfguez Vela,  Da- 

n i e l  Vi l la&n y Salas, J. Encarnacidn P6rez Rivero,  Xnrique 
Pigueroa B r i t o ,  Fernin CastaiXeda S e r r a l d e ,  Othdn S a l a z a r  Rami - 
res, Venancio Zamudio Cruz, PiCtoriano Pozos Arciniega 

4.4.4 Las Luchas en l a  Sección IX. 

( 39) . 

En l o s  últimos meses de 1956 s e  i n i c i a r o n  las movili-  

zaciorzes de los maestros ,del  D.P., a n t e  e l  e d i f i c i o  de l a  Se- 
c r e t a r í a  de Educación Ptlblica para e x i g i r  e l  cumplimiento d e l  

p l i e g o  de p e t i c i o n e s ,  con e s t e  acto s e  i n i c i d  prácticamente - 
e l  movimiento; o t r o  acto fue en e l  Tr ibunal  de A r b i t r a j e  para 

( 3 7 )  Ibid. ,  p. 37. 
(38) Aurora Loyo Brambila, Op., c i t  , pp. 37-38. 
(39)  C i t a  de Aurora Loyo Brambila, op. c i t . ,  p. 38 

. 
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exigir el reconocimiento del Comité Pue se eiigid en el Ban- 
cho del Charro, ademds de pedir la entregs, de las oficinas - 
sindicales que las tenia en su poder el Comité Ejecutivo Na- 

cional; otro mitln muy concurrido se efectud en la Plaza de- 
Santo Domingo. A estas gigantescas movelizaciones les si- - 
guieron otras de modo escalonado hasta que se llegó a las - 
suspensiones de labores. 

En abril, -del mismo año, se entregd a la Secretaría - 
de Educacidn Mbliea un nuevo pliego de peticiones en el que 
solicitaba el 40 5 de aumenta a los salarios; dos meses de - 

Y 

. a  

salarios como aguinaldo $60.00 y $90.00 para pago de trans-- 

porte a maestros que trabajaban en el centro y zonas intern. 
dias,, respectivamente, Asimismo, pedían la construccidn de- 
sanatorios, guarderías, r (40) . 

La negativa de las autoridades de educacidn se di6 in - 
mediatanente, por e l l o  los  maestros decidieron instalarse en 

los  patios del edificio de la Secretaria de Educación P6bli- 
ca con la consigna de no abandonarlo hasta que el Secretario 

- 

- de la misma l o s  recibiera y les resolviera satisfactoriamen- 
te sus peticiones. Casi de inmediato recibieron el apoyo de 
diversas organizaciones tanto del Distrito Federal como del 
interior de l a  República, 

4.4.4.1 Pormacidn del Movimiento Revolucionario del Magis- 
t erio .- 

El movimiento de l o s  maestros de la Sección Ix reque- 
ría de una dirección que encauzara las acciones, ante la ne- 
gativa de las autoridades de Educación, del Tribunal de Arbi - 
traje y de la Dirección Nacional d e l  SNTE para reconocer el 
Comité que los maestros nombraron er; el Rancho ael Charroi - 

(40) Aurora Loyo Brambila, Op., cit., p. 50, 
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Los mismos d i r i g e n t e s  de e s t e  movimiento entendieron que no 

los reconocerían por e s t a r  actuando a l  margen d e l  Reglamen- 
t o  de l a  organizacidn s indica l .  Para  t e n e r  un drgano repre - 
senta t ivo  y con personalidad constituyeron,  e l  3 de jul io - 

* .  de 1956, e l  Movimiento Revolucionario d e l  Magister io  (-7)- 

' _  ' b a j o  cuya responsabilidad y guía s e  condujo e l  movimiento. 

El MRBí cambid las  tácticas y buscd un entendimiento- 

con l a  d i r e c c i ó n  neciónal ,  tratd de apegarse a los estatu-  

t o s  d e l  s indica to  y entregd el pliego de p e t i c i o n e s  e l  CEN 

d e l  SNTE, reconociendo con ello l a  autoridad s i n d i c a l ,  o el 
'menos tratar de c u b r i r  las formalidades exigidas por  l o s  d i  - 
r i g e n t e s  nacionales .  Pero ahora e s t o  quedaba s i n  respuestg 

en t a n t o  e l  C o m i t é  Nacional  definía su posicibn. 

I 

1 . 

1 

I 4.4.5 Posic idn del  Comité Nacional  E jecut ivo  Nacional  del i 

SNTE . 1 
L a  Seccidn I X  hasta a b r i l  de 1958 continuaba s i n  di- .. I 

r i g e n t  e s  

e l  CEN. 

' t r a j e  s e  

I 

I propios,  t o d o s  los aswrtos de l a  misma los manej6 
I 

Por un f a l l o  d e l  Trib-1 de Conci l iac idn y A r b i -  

pospusieron las elecci 'ones en un &o y medio, espe - 
- 

r q d o  condiciones e s t a b l e s ,  se& la direcc idn  nacional .  - 
Durante e s t e  tiempo e l  NuaM i n t e n s i f i c d  l a  lucha a t r a v é s  de 

. .  

manifestaciones que presionaban para lograr su demanda de - 
, 40 % de aumento en los sueldos, las respuestas obtenídas - 

' p o r  parte  'del gobierno fueron las constantes y d i v e r s a s  fox 
m a s  de represidn. .Estae'medidas no lograron in t imidar  a - 
los maestros y avanzaron en su lucha basta l a  suspensión de 

l abores  que i n i c i a r o n  e l  16 de abri l .  

En e s t a s  acciones se pueden v e r  aos o b j e t i v o s  ganar 
el mayor h e r o  de s impat izmtes  pars e l e c c i 6 n  de dirigen-- 
t e s  de la secc idn  que se acercaba y obtener al margen de - 
los l í d e r e s  nac ionales ,  el aumento s o l i c i t a ú o  y de e s t e  mo- 



do exhibirlos como ajenos a las luchas por los intereses de 
sus agremiados. 

Ante estos hechos el CEN fijd su posición de manera- 
pública, en declaraciones de prensar dijeron que un grupo - 
de maestros que dirigía el profesor Othdk Salazar tenfan la 
ambición de ocupar puestos directivos en la organizacidn de 
la seccidn UC, que se habfan inconformado sin tener razón - 
paru. ello; que su lucha estaba fuera de lo que marcan l o s  - 
estatutos y habían originado una situación andmala; que - 
Othdn Salazar y PBrez Rivero actuaban sin ninguna personal1 - 
dad jurxdica y obedeciendo consignas de fuerzas enemigas - 
del'rdghen, sin precisar cuáles eran, que buscaban la de-- 

sestabilizaci6n del pais; que los othonistas eran l o s  hi-- 
cos responsables de l o s  actos represivos que se habían dado 
días antes, ,por conducir acciones que ~6l0 eran competencia 
del Comité Nacional; que el MRM usaba tácticas anarquistas- 
que iban en contra de la propia institucidn. 

* . .  

Con esta posicidn el Comitd ajecutivo Nacional se - 
exhibí6 ante la opinión pública rlacionsl como incapaz de en - 
cauzar los movimientos de su propio gremio y combatir a los 
mismos maestros, que representaba, con una argumentación -- 
falsa, entreguista y calumniosa. Lo importante para estos- 

movimientos era no perder el control y la confianza de @- 

los llevd algoder sindicgl en 1955, el propio Estado. 

4.4.6- 

t 

\ 

El Presidente de la Repdblica acordó incrementar los 
salarios 1958 
La mejor manera de lograr l o s  objetivos propuestos - 

es l a  firmeza, l a  Üeterminación y hacer valer la razón. Es - 
to hicieron los maestros tie la sección iX que fueron capa- 
ces de s o p o r t a r  todos l o s  tipos de presiones a que fueron - 
sometidos; campañas de desprestigio, a través de todos l o s  
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canales ,  actas de abandono de empleo, c e s e s ,  e tc .  Las  accio 

mo d e l  própio CEN. Sin embargo, e s t a  posicibn hizo que e l  - 
propio presidente de l a  Repdblica iniciara negociaciones con- 

los maestros d is identes ,  siendo e l  i n t  er6ediario e l  Lic.Beni- 

t o  Coquet, s e c r e t a r i o  d e l  Pres idente ,  dejando de lado  las de- 

c larac iones  d e l  Sr io .  de Educaci6n que ne'pban rotundamente - 
el s o l i c i t a d o  aumento. 

- 1  
nes represivas fueron t a n t o  de la SEP, l a  parte p a t r o n a l ,  co- I '  

I 

E l i 5  de mayo de 1958, día  d e l  maestro, e l  presidente- 
de l a  RepilZblica anunció que en base a un estudio que es taba  a 

punto de s e r  concluido s e  aumentarian los sueldos de todos  - 
los maestros de la Begdblica 8 p a r t i r  d e l  primero de j u l i o  de 

ese  año.. La medida tomada p o r  e l  Pres idente  de l a  R e d b l i c a -  

fue muy p o l í t i c a  ya que p o r  un lado solucionaba e l  Conflicto- 

A 

I 

I 

de l a  seccibp u[ y por o t r o ,  a l  extender este.-aumento a todos 

los maestros d e l  paia ,  argumento manejado p o r  l o s  l í d e r e s  na- 
I . c ionales  para llamar s e c t a r i o s  a l o s  a e l  D.P., daba legitimi; 

que d i a s  a n t e s  habfa declarado que se  luchaba por 

I1 
! I  
/ I  

.. 
I 

dad al CEN 
t o d o s  l o s  maestros de l a  Repdblica y no ~ 6 1 0  de una secc idn  

4.4.7 L a s  E lecc iones  en la Seccidn IX. 

( 41) . 
I 

Transcurrido e l . t i empo de espera,  e l  GEN del SNTE con- 1 

vocd a e lecc iones  en la seccidn IX. 

t e s  se prepar6 para e l  cozlgreso seccional .  

Cada una de las corr ien-  

Esta s i tuac idn  -- 
impidid encontrar puntos CDnvergentes para una c o n c i l i a c i d n  y 

coal ic ibn.  Finalmente s e  r e a l i z a r o n  dos congresos, uno por - 
cada grupo, queclando ambos fuera de l o  que marcan l os  estatu-  

t o s ;  un congreso s e  r e a l i z d  en el audi tor io  del SNTE y o t r o  - 
-1 de l o s  dis identes-  en el e d i f i c i o  d e l  Sindicato de el - 

(a) Ib id .  pp.61-62; Raúl Cardiel  Reyes, "El período de conc i  - 
- 

l i a c i d n  y c o n s o l i d ~ c i d n ~ ~  en H i s t o r i a  de l a  Educscidn - 
Mblica en MIéxico, FCE, Kdxico 1981, p-. 358. 
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BNFORA. R6sultaron electos en ambos congresos l o a  maestros - 
siguient e4: 

POP e l  SNTE "Rita SQnchez de Valle,  S- ' a  
G W ;  Fabiola Espinosa, Secre t a r i a  de T- 

Roberto Uribe, F e m , s ;  J - 
Trinidad Pérez Zaragoza, Accidn Socu l ;  P a f e w  
P. Rosado, prensa;idn, 

.; - 
Por elMR?ú: Othdn Salazar R d r e z ,  Secretario- 
General; ü.llhzcargaci6n Pdrez Bivero, Secreta-- 
r i o  de Trabajo y C.onflictos; Máximo Campoy Var 
gas, Organización y Propaganda; E l ia  So r t i b rG  
M v i l a ,  Finanzas; Manuel Ontiveroa, Prensa; E- 
pifanio Moreno Perrera, C~onstruccidn y Pensio- 
nes; Carlos Rosado Bosques, Accidn Social; Da- 
n i e l  V i l l a g d n  Salas, Erevisidn Social; Nice- 

La d iv i s ión  l leg6,  con estos hechos, a un punto de 

I s idro  Santiago, Belscin - . .  

* lás Garcia Abad, Escalafón" (42) . 
tagoniamo taJ que imposibi l i t6 todo arreglo, ya que cada una 
de , l a s  partes buscó, usando diversos métodos, su reconocá- - - 
miento o f i c i a l .  

, 
Los recursos de l  MBM para presionar a l  T r i m 1  de A= 

b j t r a j e  fueron las manifestaciones, l o s  paros de labrnres. - 
I3.i CEN también us6 como método de presidn l a  amenaza de hue& 

ga nacional. E l  6 de septiembre el MRM rea i i z6  Sna manifea- 

tacidn en l a  que fueron detenidos sus dirigentes por l a  p o l i  - 
c i a  y la manifestacidn masacrada brutalmente por 'los cuerpos 

I 

I 

I represivos d e l  Departamento d e l  D i s t r i t o  Federal. 1 
I . 

I 

A esta altura de l  movimiento, que ya no era ~ 6 1 0  de - 
. los maestros sino que ten ía  mayores dimensiones, democratiza - 

dor de l a  sección IX intervenían otros fendmenos de l a  poll- 

tics nacional como el cambio de poderes federales; de p o l f t i  - 
ca sindical, celebracidn de l  Congreso Nacional para cambio - 

- 

(42)  Cita de Aurora Loyo Brambila, op., cit . ,  p. 80. 
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de d i r i g e n t e s ;  y l o s  movirrientos s i n d i c a l e s  de f e r r o c a r r i l e -  

r o s ,  e l e c t r i c i s t a s ,  t e l e f o n i s t a s ,  pe t ro leros ,  e t c .  E1 movi- 
miento m a g i s t e r i a l  ahora dentro de e s t a  nuevo contexto d i o  - 
origen a que e l  Presidente e l e c t o  L i c .  Adolfo López Mateos - 
r e c i b i e r a  para una e n t r e v i s t a  a los d i r i g e n t e s  d e l  MRM y pu- 

dieran  exponer l as  razones d e l  movimiento, 

L 

El 8 de octubre de 1958 e l  L ic .  Angel Cafiajai am--  

c i ó  que en base al respeto de l a s  mayorías el problema de la  

secc ibn  novena d e l  SNTE s e  r e s o l v e r í a ,  Se acordd entonces A 

- e n t r e  e l  MRoIZ y SNTE, con l a  mediacibn d e l  L ic .  Carvajal, un 
.@acuentro entre  l o s  maestros de l a  seccibn. Después de una- 
s e r i e  de acontecimientos en y por  ambos grupos, e l  30 de oc- 

tubre  s e  r e a l i z a r o n  las e lecc iones  de la Seccidn UC. B1 tri - 
unfo  fue i n o b j e t a b l e  9 805 votos para l a  p l a n i l l a  democrdti 

ca que encabezó Perez R i w o  contra 37 de la planilla d e l  - 
CBN c 4%; 

4.4.8 Deses tab i l izac idn  d e l  Comité E jecut ivo de la Seccidn 

En noviembre de 1958 el ingeniero Alfonso LoSano Ber- 
IX, 1960, 

. nal e s  e l e c t o  s .ecretario general  en el Congreso Nacional d e l  

/ SNTE, celebrado en Monterrey, N. L. Con e s t a  administracibn 

sindical s e  originaron l o s  quinquenios (pago o aumento indi- 

. . r e c t o  en los  s a l a r i o s  de l o s  maes$ros por cada cinco años de 

s e r v i c i o ,  e s  autom&ico Rero de muy b a j o  porcenta je) .  

Los maestros que d i r i g í a n  l a  sección multicitada no - 
supieron consol idar  l a  pos ic ión  que, con luchas y sacrifi- - 
cios de l a  base ,  s e  había logrado; muy pronto entraron en c a  - 
t r a d i c c i ó n  con la nueva direccrdn n a c i o n a l  porque empezaron- 

(43) Aurora Loyo Brambila, op. ci t . ,  p. 95. 
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a tomar decisiones unilaterales y autbnomas, actuar de esta- 
manera era violar los  estatutos de la organiacibn; el pri- 
mer acto de mayor notoriedad, a este respecto, fue negarse a 

participar en el desfile del lo, de mayo de 1959, su argumez 
to fue decir que el presidente de la Repdblica era enemigo - 
de l o s  trabajadores y por tanto no meredria que lo apoyaran, 
Esta opinibn tenia como base de sustentaci6n la intervención 
del Estado, mediante la represidn, en el movimiento de los - 
ferrocarrileros que recién habla sucedido; declararon que se 

solidarizaban con este movimiento de l o s  trabajadores. ' 

a 

i 

- \  

Otro de los hechos que agudizaron las divergencias - 
fue el pliego de demandas que el Comité de la novena presen- 
t6 a la direccidn nacional donde destacaba la peticidn de un 

que Lozano Berna1 se negd a dar cag 
ce y además pidid a esta seccidn no hacer gestiones por - 
cuenta porque ello entorpecía las que ya realizaba el Sindi- 
cato Nacional. de 

' "salario de emergencia" 

.. .. 

Este llamado no fue atendido y el Comité 
esta seccidn buscd entrevistarse con el Srio. de Educacibn,- 
cuaho éste  l os  recibid les hizo ver que sus inquietudes las 

d e b í a n  canalizar a través del CBN y que además le era Mpos& 

ble satisfacer sus demandas. Resulta muy largo indicar to- 
das las acciones en que discreparon y que permitieron dar to 
dos los elementos a la dirección nacional para'que finalmen- 
te los desconocieran en 1960, .cuando había transcurrido l a  - 

' ,  

mitad de su mandato. 

+ 4.4.9 Desconocimiento del Comité Ejecutivo de la Seccidn - 
w IX 1960. 

Era muy difícil que una burocracia. sincical aceptara- 
en su seno un comité de disidentes. Buscó pretextos, y Loa- 

mismos disidentes se l os  dieron, para suspenderlos de sus -- 
funciones y luego expulsaElos del propio sindicato. Desde - 
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que tomaron posesidn de sus cr'irgos en la seccidn l o s  nuevos- 
dirigentes, democdticos, fueron obligados a firmar un conve 
nio mediante el cual se les trat6 de limitar y condicionar - 
sus actos y evitar así que actuaran al margen de la lhea - 
sindical burocrática que imperaba desde la etapa de bstitu- 
cionalizacidn &el organismo de los maestros mexicanos, 

El convenio firmado se resume en cuatro puntos que - 
son: 

"lo. E l  comité de la Secci6n IX atendería indi - .  
vidualmente o en forma colectiva l o s  proble-- 
mas de todos y cada uno de los maestros del - 
Distrito Federal pertenecientes a dicha sec-- 
cidn,- 20 Todas las act ividEdes desarrolla- 
das por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educacidn a través del Camit4 Ejecutivo 
Racional, tendrían amplio y decidido apoyo en 
t o w s  sus partes-, por los integrantes de la - 
referida seccidn 1X.- 30, Se reconocía a es- 
te Comitd Eje&tivo Nacional como autoridad - 
co órgano facultado para determinar y condu- 
cir la política nacional del propio organismo 
en términos de l os  estatutos internos vigentes. 
40. La seccián IX ajustarla desde ese'momento, 
su acci6n sindical estrictament'e al estatuto 
que rige la vida de nuestra organizacibn"(44) , 

_. 

. máxima ejecutiva del sindicato, y como el lln. 

, 

Desde -la. perspectiva de la c+la sindical esto no se 
cumpli6, se violaron los  estatutos, no hubo nmgh beneficio 
para l o s  maestros de la seccidn IX y sí constantes obstruc- 
ciones en las  tácticas de la direccidn nacional, entonces se 
decidid, después de 16 meses de tolerancia, consignarlos an- 
te la comisidn Nacional de Vigilancia. El 9 4e abril de - 
1960 la Comisián indicada enitid el siguiente dictamen: 

"1. Existen elementos suficientes para proce-- 
y der a la consignacidn del Comité Ejecutivo 

i 

(44) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, -- 
Por qué se consign6 al Comitd Ejecutivo de la Seccidn Iá., 
Ed, Magisterio, Mdxico 1960, po 8 ,  
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d e d s  comisiones de Xa seccidn IX del SNTE,- 
2. Procede, asimismo, enjuiciar a los directi 
vos de la seccidn iX &te una Comisidn Nacioz 
nal de Honor y Justicia formada por secreta- 
rios generales ae secci6n.-- 3.. En consecuen- 
cia deben ser suspendidos provisjonalmente en 
sus funciones sindicales los directivos de la 
mencionada seccidn IX, y entre tanto la Hono- 
rable Comisidn Nacional de Honor y Justicia - 
resuelve en definitiva los asuntos de dicha - 
seccibn, s e d n  atendidos por l os  distintos sz 
cretarios y auxiliares del Comité Ejecutivo - 
Nacional" (45) .  

57 

Las Comisiones Nacional de Honor y Justicia y de Vi& 
lancia de inmediato ratificaron el aictzmen y acuerda la de= 
titucidn del'Comité Ejecutivo de la Seccidn IX del SNTE, ads 

más son expulsados de la organización sindical, 
Así concluyb el intento por democratizar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, a traves de la S e e  

cidn UI., 
A estos acontecimien-tos les did demasiada relevancia- 

.--. Lozano Berza1 porque pudo vencer a la disidencia, así al ren - 
&ir -sa último informe ai terminar su gestibn como secretario 

general del sindicato expresd: 
"Se mantuvo y-defendid nuestra organizacidn de 
frente único; dando cabidz. a todos los modos- 
de pensar y de sentir. Se respetaron las opi 
niones filo&ficas e ideológicas de los compz 

. ñeros y ninguna creencia pudo ser factor de - 
división; se respetaron las diferentes corrien - 
tes de opinión y se tuvo como denominador co- 
& la bandera de unidad del SNTE; se comba- 
ti6 el sectarismo, el deseo egoista de autori - 
daii, la falta de lealtad a nuestro sindicato- 
y a nuestras instituciones, la obediencia a - 
coasignas partidistas, la falta de conciencia 
y ae educacidn sindical y principalmente la - 
demgogia que hz. sido y es el principal fac-- 
tor de división en las  organizaciones gremia- 

(45) Ibid, 0.25. 
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l e s n  (46).  

El movimiento democdtico que v i v i d  l a  seccidn iX d e l  

SNTE de 1958 a 1960 no se  c i r c u n s c r i b i ó  ~ 6 1 0  al i n t e r i o r  d e l  

SNTE, sino que fue  parte a c t i v a  de una inélurgencia nacional- 
-de los  trabe jad.ores de industria-ferroc&rilero, petro leros ,  

etc.-- que como consecuencia d e l  d e t e r i o r o  de sus s a l a r i o s  - 
decidiéron luchar  al margen de las d i r i g e n c i a s  s i n d i c a l e s  y 

. *  

l i égaron  a cuest ionar  ai sist lema p o l i t i c o  mexicano . 
En e s t e  movimiento insurgente fueron l os  t raba jadores  

‘ 

de f e r r o c a r i l e s  quienes constituyeron la  hegemonía; en 1959 

e s t o s  mismos t raba jadores  fueron reprimidos por e l  ejdrcitcq- 

e s t a  derrota,  p o r  Ya fuerza,  tuvo repercusión en e l  movimien - 
to democrático de la  sección iX ya que l i m i t 6  t o d a  p o s i b i l i -  

Sus l í d e r e s  s e  vieron- ~ dad de acc ión,  que venia realizando. 
f 

en la neceeidad de v i v i r  en l a  clandestinidad para e v i t a r  el . 
’ encarcelamiento . . 

Desafortunadaente los d i r i g e n t e s  de la Seccidn IX y 
los d e l  Movimiento Revolucionario d e l  Nagisterio’, instancia-  

. p o l í t i c a  de ésta,  no alcanzaron a entenaer plenamente e s t a  - 
s i tuac idn  y en.poco tiempo continuaron sus actos de proself- 

t i s m o ,  que los dir igentes  d e l  CEEJ d e l  SNTE consideraron como 

provocaciones, conformando con e l l o  su derrota d e f i n i t i v a  y- 

I t  cerrando t o d a  p o s i b i l i d a d  de avances democráticos en e l  - - 
SNTE. \ 

4.5 La Nueva Proyeccidn de SNTE 1960 - 1963. 
Eliminado e l  enemigo que denuncid l a  deshonestickd, - 

la corrupcidn y tuvo e l  valor de hacer  una critics, abierta , .  

aún sabiendo que violaba, loé :  e s t a t u t o s  de la organizacidn y 
los pactos  f i rmados,  l e  que66 al CEI? d e l  SNTE la tarea de - 
demostrar a l  magisterio n a c i o n a l  aue t e n í a  la razón para po- 

(46) Revista ñúagisterio, no. 5 1 ,  p.- 47, 
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der  desconocer la direccidn de u128 de sus Secciones tan sig- 
nificativa como lo es la Iñ. Esta tarea no fue nada fácil - 
ni  s e  pudo hacer a través de la reunión de un Consejo. Esto 

se inicid recorriendo e l  pais realizando asambleas de orien- 
taci6n ideológica; se buscd a toda costalel apoyo del rdgi-- 
men y para logrrrlo se brind6 todo el apoyo del magisterio - 
a la política educativa. 

. 
- 

Esta pacificación del SNTE, a nivel nacional, se pudo 
enmarcar dentro de la política de pacificacidn y de control- 
de l  Estado que se inicid en la década de l o s  -os sesenta, - 

.teniendo como base la represidn en todas sus manifestaciones 
y conciliaciones. El nuevo proyecto econbmico, del desarro- 
llo estabilizador, requería de una situaci6n estable en la - 
fuerza de treba jo . 
4.5.1 E1 SNTE se solidariza con el'Gobierno del Lic. Adolfo 

Lbpez Mateos. 
No me extra30 que después de suspender y expulsar a 

los maestros democráticos de la seccidn iX en 1960 se haya - 

- 

-- acrecentado la alianza del SNIPE con el Estado, al fin el que 

continuaba decidiendo sobre las situaciones magist eriales, - 
selvo algunos intentos por marginarlo, era el Ing. Jesús Bo- 
bles Martinez que ya había slcanzado mejor, posicibn dentro - 
de la burocracia MCiOnal; es más, en 1961 io eligieron se- 
cretario general de la misma. 

En noviembre de 1961 termin6 su gestidn Loeano Bernal 
el Profesor Alberto Larios 

G a ' y t h ,  'viejo militante priista y- cercano colaborador del - 
Ing. Robles Martinez, desde 1949, primero como auxiliar y - 
luego como secretario particular; también secretario particu - 

. lar de Lozano Bernal,  secretario general saliente. Este di- 
rigente se encarga de realizar una reafirmación de la instib - 

! . y lo heredd a un nuevo dirigente, 

< 



.c . ionalidad d e l  SNTE. 
Desde que s e  i n i c i d  e l  Plan de Once Años p o  hubo nin- 

guna objecidn mhbien  s e  d i d  todo  e l  apoyo de los' maestros - .  
para r e a l i z & r  con e l  mayor é x i t o  los o b j e t i v o s  de e s t e  ambi- 

c i o s o  programa educacional. 'Pasados l o s  "hfíos y con o t r o s  d i  - 
r i g e n t e s  magis ter ia les  de d s  hechura burocrática y de mayo- 

r e s  compromisos con e l  s istema p o l i t i c o ,  no solamente s e  apo - 
.y6 l a  p o l í t i c a  educativa sino ahora la p o l í t i c E  en general  - 
d.el gobierno. Se  buscd una j u s t i f i c a c i d n  para hacerlo. 
\ 

n N ~ ~  hemos s o l i d a r i z a d o  con l a  p o l í t i c a  nacio-  
nal d e l  régimen, porque sus r e l a c i o n e s  en ma- 
t e r i a  agraria constituyen un postulado por  e l  
cua l  han sucumbido muclzos maestros ;  por  l a  r e  
forma que ha promovido a l  a r t í c u l o  123 constx 
t u c i o n a l  asegurando m e j o r  d is t r ibuc idn  d e l  - 
producto de l a  fuerza de t r a b a j o ;  porque la - 
lucha contra la insalubridad y l a  miseria han 
s i d % * p a r t e - d e l  programa s o c i d .  de l o s  maes- - 

- t r o s  de Mdxico; porque su p o l í t i c a  in ternac io  - 
nal no e s t á  inspirada más que en l a s  tradicio 
nes de nuestra P a t r i a  y en la c e r t e r a  senten- 
c ia  del inmortal  Benito Judrez,. porque su po- 
l f t i c a  pacifista v i w e n  la  paz de la escuela- 
y porque cada maestro e s  un sembrador de - 
-buena voluntad, . ." (47) ., 

C m  e s t a  v i s idn  no sblo  buscaba reafirmar l a  alianza- 
con e l  Egtado sino también j u s t i f i c a r s e  ante  e l  magisterio zm - 
c i o n a l  y o b l i g a r l o  a apoyar la p o l í t i c a  gubernamental, hacia .- 

do a &- ' lado : los  interese..de c l a s e ,  que todo s indicato  debe- 

defender en primera instancia .  I 

4*5.2 Alberto Larios .  , G a y t d n  Recorre el País en su Plan -' 

P a c i f i c a d o r  . 
Recorrer e l  pais fue l a  tmea d e l  Comité Nac ional  que 

encabeza % a r i o s  Ga- -a continusr con la  p o l í t i c a  de pa- 

(47)  Alberto  L a r i o s  G a y t h ,  "Pr inc ip ios  s o c i a l e s  claros y - 

i 

precisos d e l  SNTE" en Magister io ,  No. 45, l 6 x i c o ,  1963, 
P. 10. 
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cificacidn en las filas magisteriales. Desde su tomz de PO- 
sesión este comité se empezd a dirigir a los maestros median - , 

, te cartas perswales y después atrzvds de asambleas regio- 
Se repitid insistentemente que lo que nales &e orientación. 

se buscaba era 
nes mcional y 
los maestros y 

un acercrnlento entre la base y las dir'eccio- 
seccionales para conocer las inquietudes de - 
canalizarlas adecuadamente. 
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CAPIlcuLO 11 

LA GESTION DH1 PROFESOR ALBERTO LAR.IOS GAYTAN ( d e l  24 da 
noviembre de 1961 a l  25 de noviembre de 1964). 

-- I 
-1 .c  % . 

.--e 

1 )  

El, período de estudio & e l  S iM ica to  Nacional de T r a e  

jadores de l a  Educación, objeto de' esta tesina, coxuprerb de 

1963 a 1970. Se  i n i c i a  con el. &timo año de gestidn de l  prs 

L 

I 

: I  

f esor  Alberto Lar ios  Gaytdn, como secretario general de este 

sindicato. En principio, se considera oportuno re f e r i r se  -- 
sucintamente a l a  po l í t i ca  económica, laboral  y ecucativa - 
del  gobierno d e l  Lic.  Adolfo Ldpee Mateos, solamente comb - 
marco de referencia. 

I 

Los movimiento de descontento de l a  clase trabajadora 

de f ines  de l a  década de los años cincuenta demostraron que 

e l  proyecto de indust'rialización, iniciado en 1940, empezaba I 

- a desgastarse. El Lic. Adolfo López Mateos que in i c id  su go 
bierno en esos años se 'v iá  obligado a hacer una revisidn de l  

mism-e y darle nuevo impulso a través de una ser i e  de refor- 
mas que s i rv ieran para crear estabil idad social. 

Las primeras medgdas de t i p o  econdmico que pone e i  

I 

- ' 

prác tka  son: cuidar e l  va l o r  de la moneda y para ello: l i m &  

t6 las importaciones, foment6 la producción de aliment-os, - 
cre6 estructuras jurídicas para controlar l o s  -$recios y mode 

r" 

. .  
I .  

r6 e l  gasto pdblico. - -  (U 
La po l í t i c a  laborab fue otro aspecto que destacó por- 

que de é l l a  iba a depender, en gran medida, l a  estabilidad - 
que se había propuesto; consist id en: organizar, reglamentar 

inst i tucional izar  l a s  relaciones dentro del movimiento obre- 

- (1) Olga P e l l i c e r  de B r  d Es t  ban Manqj. l a  
t o  con los Estados 8n.&gs y fa gestocdn & 
estabi l izador,  Col. Histor ia  de l a  BevolucidnMexicana,- 
No. 23, $1 Colegio de México, 3.980, pp. 260 y 261. . 
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ro  y de los trabajadores a l  servid0 d e l  Estado. En 1959 ex- 

p id ió  la Ley que di6 origen a l  Ins t i tu to  de-eguridad y Ser- 
v i c i o s  Sociales de los Trabajadores d e l  Eatado (ESSTE); creó 

el apartado W B W  de l  a r t i cu lo  123 constitucional que estable- 

ce l a s  nonmas para regular los asuntos laborales de l o s  tra- 

bajadores a l  se rv i c io  d e l  Estado. Con es te  apartado se condi - 
cion6 a los trabajadores e l  dereoho de huelga; se reform6 e l  

apartado "An de l  mismo ar t ícu lo  para reglamentar los sala- - 
r i o s  mínimos, e l  reparto de ukilidades y l a  permanencia en - 
e l  empleo .* 

( 2) 

Con el mismo fin, de lograr  un crecimiento econbmico- 

con estabil idad socia l ,  este  gobierno d i6  gran atencidn a -- 
l a s  obras 68 carácter soc ia l ,  entre las cuales está la amplg 

cidn de l a  educacidn para cuyo ob je t i vo  establece e l  P lan pa 

ra e1Mejora;miento y l a  Expansidn de la Educacidn Primaria - .  

9 

- 
. .  

en Iibéxico, ks conocido como 'e l  Plan de 'nce &os (3) 

Con l a  expansidn de l a  educacibn, que se prapuso rea- 
l i z a r  e l  régimen de gobierqo itel L i c .  Adol fo  Ldpez Matws, - 
awnent6. e l  h e r o  de maestros y con e l l o ,  e l  ndmero de 'a f i -  

l i a d o s - a l  SNTE, convirkiendose éste  en un gran sindicato. 
6 

Con e l  P lan de Once Años se propuso l a  expansidn de - 
l a  educacidn primaria, l o  que ex i g i ó  un aumento de maestros 

t i tulados;  eliminando l a  improvisación; para e l l o  se e levó  - 
e i  nivel de las  escuelaspormaies y se crearon otros centras; 
se foment6 la educación técnica en todos sus niveles;  se ed i  - , 

José Luis R e m  y Rafi Trejo Delabre, De Adolfo Ruiz Cor 
t ines  a Ldpez Mateos 1952-1964, Co. La Clase Obrera en - 
la Histor ia de Mdxico, S i g l o  XXI-üNAM, 1981, pp.94 y 95. 
Fernando Solana, et.  al., Histor ia  de l a  Educación Pdbli- - 
ea en MYldxíco, FCE - SEP, México, 1981, Apéndice pp. 598 
599 
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t6 por primera vez ei'texto gratuito para la educacidn prima. - 
ria. ta expansidn de la educacidn di6 lugar a l  crecimiento- 

acelerado del SNTE. . .  
. En el periodo comprendido entre 1961 y 1964, el cre- 

cimiento en nbero de maestros+. que se afiliaron al SNTE, - 
fue de 49 0'79 (la afiiiacibn es automática de firmar en la 
SEP su nombramiento), solamente en el campo de la docencia - 
sin tomar en consideracidn a los trabajadores manuales o cZe- 
intendencia y los oficiales administrativos, que también foz . 

man parte del SNTE, y que idgicamente aumentaron. 

*. 

-- 

L 

El crecimiento fue en los siguientes niveles: 
- 

Nivel 
Preescolar 

1961 1964 
7 201 8 642 

Erimaria 117 766 L45 372 
Secundaria 

.. Media Superior 12 748 17 168 .: 
. Superior 10 749 14 373 (4) 

22l.i 083 

- 3.72 002 
049 089 . 

Siguiendo este mismo procedimiento en el período que 
comprende esta tesi-&., 1963 a 1970, el aumento de afiliados- 
que alcan26 el SNTE fue'de 114 391; también sin tomar en - 
cuenta a trabajadores de hendencia y administrativos, que - 
en el D. F.., constituyen txna la Seccidn 11; 

(4) Ibid., apéndice C., pp. 598 Y 599. 



I Las siguientes c i f r a s  comprueban l o  que se afirma en - 
e l  aumento de maestros. 

I 
1 Nive l  1963 1970 

1. 

, 
~ .Preescolar 8 130 ' 10 524 I 

I l g i !  867 Primaria 135 798 

S.ecundaria 29 565 66. 519, 
\ 

Media Superior :L5 650 

Superior 13 200 25 056, ( 5 )  
202 343 316 734 I 

316 734 

114 391 

1 
I 

- 202 343 I 

I 
" Los.maestros que constituyen e l  SNTE son l o a  que lab- 

ran * en preescolar, primaria, media, media superior (normales, ' 
vocacionales) y superior (Pol i técnico,  normal superior) 

I 

- .. 

E l  SNTE constituyd un f a c t m  importante para que se pu 
aiera  en acción e l  Plan de Once Afíos y para l ograr  e l  objet i-  

vo  fundamental d e l  Régimen, l a  estabilidad. El l í d e r  &O&- 

era un mi l i tante  d e l  partido en e l  poder, por tanto, fue un - 
buen colaborador para e l  proyecto, .sus peticiones fueron mode - 
radas, 

1. $A1LARIOS. .a 

El l og ro  en e l  incremento de l o s  sa lar ios  había servi- 

do 'a' 10s l i d e r e s  d e l  Sindicato para calmar l a s  inquietudes de 

los maestros; esta gest ión s indica l  cred modalidad, l a  n i  - 
. veiacidn sa l a r i a l ,  y ambas fueron usadas como medio de pac i f i  - 

cacidn, iegit imaci6n y control  sindical,  y a l  mismo tiempo - 

(5 )  Ib id .  
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$ i r v i d  para a i s l a r  de la p o l í t i c a  de l a  organización a l u m , -  

principal grupo de oposicidn.. 

Uno de l o s  ob je t ivos  fundamentales de toda organizar- . 
cidn sindical es  luchar por e levar constantemente el: n i v e l  de 

Po r  e l l o  e l  CEN de l  SN'PE in ic ib ,  desde e l  rn? 
mento que se h izo  cargo de esta gest ibn-24 de noviembre de - 

' vida econbmica. 
\ 

i 

,1961-, su lucha por incrementar l o s  sueldos de l o s  maestros,- 

esta labor l a  empezó buscando una niveiacidn de salarios en- 

t r e  maestros f o r b e o s  con l o s  d e l  D i s t r i t o  Federal; de los fe 
derales con l o s  de l o s  Estados y municipios. Pero no debe 01 - 
vidarse que este Comitd Nacienal tuvo como primera tarea paCi - 
f i c a r  a l  magisterio nacional, dada l a  inf luencia de l  movimien - 
t o  de los maestros de l a  Seceidn M de l  D. F., y para e l l o  en 

todos l o s  Estados de l a  República r ea i i zd  asambleas de orien- 
a 

* -  tacidn e informacibn; a e l l a s  as is t ieron maestros estatales y 

municlpales. $stas fueron apro'vechadas para organizar unsi - 
asamblea nacional con e l  objeto de d i scut i r  l a  nive lación de- 

salarios,  indicada. Corns se puede deducir 'e l  ob je t ivo  fue do 

- 
I & - 
blef p o r  w3. lado despertar l a  esperanza de un incremento de - 
sueldos y por otro,  aprovechando e l  incremento en 1~ fESa la -  - 
rios, l ograr  l a  pacif icación. Asimismo, se colaboró con e l  - 
gobierno en la p o l í t i c a  d e l  crecimiénto econbmico con estabi- 

.. 

-. 

t 

l idad. 

Antes de ponerse en marcha l a  nivelación- sol ic i tada '  e l  

SNTB, ya anunciaba l a  stma global  que inve r t i r f a  e l  gobierno 
en esta tarea, 415 millones de pesos anuales ( 6) 

Una prueba d s  de su colaboracidn con e l  regimen es e l  

discurso que pro&ció ante los maestros de Nayarit . 
\ 

(6) El Día, 14 de febrero de 1963. 
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"Nosotros no tenemos un patrón a quien reclamar 
parte de sus ganancias, sino un régimen jurídi 
co que está obligado 6. hacer la m&s justa diaz 
tribucidn de sus ingresos para resolver las ne 
cesidades de educacibn,.,, conscientes de nueg 
tras demandas económicas ante e V  Estado. , ,*( 7 ) .  

- 

A pesar de la forma como se manejaron l o s  aumentos de- 

sueldos, por los líderes, lo mbs relevante en el c m p o  de me- 
jorar las condiciones econdmicas de los trabajadores de la e- 
ducacibn, fue la nivelacibn de salarios que acordó el presi- 
dente de la R e ~ b l i c a  y que puso en vigencia el primero de q 
yo de 1963, en forma escalonada y bajo las condiciones que se 
indicant 

:- 

i "1,Conceder a partir del primero 'de mayo de 19619 
a l o s  maestros forheos de categorías equipara- 
bles a las a e l  magisterio del Distrito Federal, I (personal para jardines de niños, para enseñan- I 

ea primaria, para segunda enseñanea, para ense- - 
ñanza superior, para educacidn física, para en- 
señanza normal, para enseñanza tecnológica, VQ- 
cacionai e o técnica superior, pasa enseñqeas - 
artísticas y musicales y personal titulado, pa- 
ra educación indígena) como parte de la iguala- 
ción solicitsda, el 3O$*de diferencia entre los 

<. . sueldos Pe unos y otros y adicionar desde el - 
lo, de mayo de 1964 a las asignaciones de aque- 
l losv 'un aumento igual, ;o sea el 30% de la ac- 
tual di'Ierencia.,. ,- 2.Aumentar l o s  sueldos co - 
rrespondiemtes a las categorías que no tienen - 
equivalencia con las del I>hf;r5t.o J?efiera& (per- 
sonal de enseñanza,prbarii ruahi, enseñanza a-- 
grícola, prof esores 'de preparatoria, directores 
de educacidn fisica, profesores aé materias - 
agropecuarias en la enseñatnza normal, direct o-- 
res federales de educación feaeral, personal pa 
ra misiones culturales, para educación indígena 

% y. personal para la campaña de alfabetizacidn) - 
en 6% de sxmsnto actual y añadir otro 6s del - 

I 

( 7) Excelsior, 15 de febrero de 1963. . 
\ 
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misno sueldo E prt ir  uel l o .  ue icayo de 1964.- 
3.Asign:ir en el U i r t r i t o  Federal ,  por concepto- 
de p a s a j e s ,  durante los 1 2  meses a e l  an., 8 to -  
dc-s l a s  p lazas  del magister io  pre-eccolar  y edu 
czcidn primaria,  una cuota h i c a  de $150.00 ai 
mes, pagadera meaiante clieques de la t e s o r e r í a -  
en la forma. que se sigue prra e l  pc?eo ae los - 
sueldos. dste cuota dnicc. r u s t i t u i r á  8 lsis ue 
aiverso a lcsnce  que percibe en 12 actualidad e l  
c i tzdo magisterio t iel  U.F. De ello s e  cubrirdn 
$100.00 mensuales a p s r t i r  u e l  primero de  mayo 
de 1963 y $50.\30 más, para completzr l a  suma de 
$150.00 desde e l  lo. de mayo de 1964.- 4.Igua-- 
lar  los sueldos presupuestarios de los inspecto  
r e s  foráneos de educación p r e e s c o l a r  y primaria 
con los que perciben los inspec tores  s i m i l a r e s  
d e l  D.F. ... Otorgar una compensación u e  $530.00 
mensmles a todos los inspec tores  de l o s  s i s t e -  
mas preesco lar  y primarir t a n t o  foráneos como - 
d e l  D i s t r i t o  Federal.  Les medidas señaladas s e  
l l e v a r á n  a czbo desde e l  primero de mayo &e - 
1963.- 5.A p a r t i r  de le. misma f e c h a ,  otorgár  a- 
los j e f e s ,  mhestros ayudantes de t e l l e r ,  un au- 
mento mensual de $50,00 en cada una ae las pla- 
zas  aue desempeñan tientro d e  e s a s  chtegorías.-  
6,Esclusivamente para f i n e s  de cor-patibi l idad - 
con el desemoeño de s e r v i c i o s  docentes en e l  - 
mismo p l a n t e l  en que oc:uppn cúrgos d i r e c t i v o s , -  
f i j a n  en 32 horas e l  riorzrio Ge los c i r e c t o r e s  
y subdirectores-secretar ios  he l a s  escue las  de 
enseñanza postprimwia" (8) .  

Estos acuerdos fueron daaos a conocer p o r  e l  CEIi a -- 
través de desplegzdos uúblicos en l o s  p r i n c i p z l e s  a i a r i o s  d e l  

país aue aprovechd a l  mismo tiempo para agradecer a l  presiden 

t e  ce  lo Replb l i ca  y a l  ingeniero Robles llizrrtfnez aue ayuC.a-- 

ron 2 h c e r  p o s i b l e  e s t e  moaelo G)e increnentar  s a l a r i o s .  Asf- 

se  expresa: 

(8) Alberto LErios G a y t h ,  "Informe" en Kúpis ter io  No, 47, Jtt 
n i o d u l i o  tie 1963, 3 - 3 3 ;  E l  Ufa, 35 a e  febrero d e  1963;  - 
Exce ls ior ,  26 de febrero Cle 1963. 



" e l  ec fuer io  oue r e a l i P z  e l  régimen pr,ra dar  un 
gran paso hticia. 1z resolución ae  l a s  demandas- 
económicas de los t raba jadores  de la e d u c c c i h  
por e l l o  l e  aseguran su s o l i d a r i d a d  en su p o l i  - 
t ica eaucat i v a ,  agrarzia,-obrera e i n t  ernacio-- 
nal... somos l e a l e s  s e w i a o r e s  ue un régimen re - 
volucionario.  . ." (9)  . 

Estos  aumentos solsimente responuieron ~1 a l z a  d e l  cos- 

t o  de l a  viua,  p o r  t a n t o ,  no constituyeron aumentos r e a l e s  en 

l o s  salarios. Por o t r a  par te ,  e s t a s  perce-ciones fueron e l  - 
i n i c i o  de l o  que s e  proyectd r e a l i z a r  en u n  período de t r e s  a. 

ñas y que, por c i e r t o ,  algunos gobernadores a e  las entiaades- 
federat ivas  s e  negaron conceder, s i n  tomar en cuents aue fue- 
un acuerdo d e l  gobierno f e d e r a l  y los l í d e r e s  d e l  CEN d e l  - 
SNTE. E l  argumento de e s t o s  gobernzntes fue la def ic ienc ih  - 
de recursos f inancieros .  En cambio r e s u l t ó  s e r  una medida a- 

t i n a d a  para l a  pac i f i czc idn  magis ter ia l ,  para c o n t r i b u i r  al - 
l o g r o  de l a  es tab i l idad  social  y para impulsar la preparacidn 

de l a  fuerza de t r a b a j o ,  a l  proyecto económico puesto en ac-- 

cidn,  y con e l l o  p a r t i c i p a r  en l a  acumuiacidn de canitai. 

- 

2. PRESTACIONES SOCIALES. 
Las preetrc iones  d e l  ISSSTE (medicina, s e r v i c i o s  mddi- 

cos, hospi ta les  y vivienda),  n ivelacidn y aumento de s a l a r i o s  

descanso y recreacidn (casas d e l  maestro, h o t e l e s ,  centros r e  

c rea t ivos ) ,  estancists i n f a n t i l e s ,  t i endzs  y almacenes, admi- 

n i s t  rados p o l i t  icament e ,  operaron aurant e 12 < e s t  ión a e l  pro- 

f e s o r  Alberto L a r i o s  Gay-tán como un mecanismo de paci f icacidn 

iegit imzcidn y contro l  s i n ü i c a l .  
2.1 

- 

Los S e r v i c i o s  d e l  I n s t i t u t o  de Seguridzd y S e r v i c i o s  So- 
c i a l e s  de l o s  T r a b a j a d o r e s  d e l  Estzdo (ISSSTE) . 

Los maestros,  antes  de 1960, s e  etendían méaicGmente - 

( 9 )  Exce ls ior ,  26 ae febrero de 19ó3. 
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en samtorios y clínicas exclusivas para ellos, y p a x  otros 
tipos de PrerLzciones contabrn con la Direccibn he Pensiones 
Civiles, creado el 12 da agosto de 1925. 

- 

Los servicios-médicos-a los maestros, antes Le 1960, - 
fueron proporcionados por el propio vinuiceto y por la Secre - 
tarfa de Eaucación Pdblicz. Las dos instituciones sostuvie- 
ron un danatorio en el D.F., c+*E. di6 servicio tanto e los -- 
trabajzdorer como a sus familiares. En 1948 el g,obierilo ¿el 
Lic. Bliguel A l d n  aport6 un nillbn de pesos para mejorar y 
ampliar los servicios mdcicos. En ese mismo aiío sz  inicib - 
ii 
el 

se 

instalsción de clinicas en diversas secciones del SNYE en 
país . 

Diez Años más tarde, por gestiones del CEN del SNTE,-. 
pusieron en servicio clínicas para l o s  maestros en: Tux- i 

tla Gutiérrez, Durawo, Irapuato, Pachuca, San Luis Potosi,- 
Campeche, Sinaloa y en el D.F., se pusieron en servicio nue- 
vos hospitales . 

La Direccidn Nacional de Pensiones Civiles, concedió- 
préstamos de dinero a los maestros, jubilaciones y pensio- - 
nesL - 

Cuando enipezd a funcionar -10. de enera fie 1960-el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de l o s  Trgbajads 
res al Servicio del Bstado reemplazd a l a s  instituciones ue 
servicios sociales existentes y agrupb a todos'los trabajaao - 
res de la Federacidn del Departamento del Distrito Federel y 
de los Territorios Federales, 

El ISSSTE en el artículo 30. de la Ley que le di6 ori 
gen se oDl iga  a establecer las siguientes ~restaciones: - - 
I. Seguro de enfermedades no profesionales y oe maternidaU;- 
11. Seguro de acciaentes del trabajo y de enfermenaaes Frofe 
sionales; 111, Servicios de reeducación y reaazptscibn de - 

- 

- 
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invdliüos; IV. Servicios ciue Lleven l o s  niveles 6e viua del- 

servidor público y ¿.e su familia; V. Promociones que mejoren 
la preparación técnica y cultural y que activen las formas - 
de solidariaad Gel trabajador y de su familia; VI. Créditos- 
para la adquisicibn en Fropiedcd de casas o terrenos para la 
construccibn de las mismas, destinadas a 12 lmbitacibn fami- 

liar del trübajador; ViI. Arrendamiento de habitaciones eco- 
ndmicas pertenecientes al Instituto ; VIII. Préstamos hipot e- 
carios; M. Préstamos a corto plazo; x. Jubifacibn; XI. Se& 
ro de vejez; XII. Seguro de invalidez; XIII. Seguro por cau- 
sa de muerte; y XIV. indemnizacidn Global (10) 

Estos servicios son solventados econdmicamente confor - 
me lo determina la propia ley en sus artículos 15 y 20; l o s  

trabajadores aportan el 8% sobre su sueldo base; l o s  organis - 
mos pdblicos cubren el 12.75 $I sobre el equivalente d e l  sue& 
do base por cadz trabajador. 

El artículo 15 determinz que todo trabajador debe -- 
aportar ai Instituto una cuota obligatoria del 8 $ del suel- 
do básico y que se aplicará de l a  siguiente menera: el 2 95 - 
cubrirá el seguro de enfermedades no profesionales y de ma-- 
ternidad; el 6 $ es aportacidn para tener derecho a las apog 
taciones indicaaas en el artículo tercero, del IV al XIV. 

El articulo 20 establece que l as  entidaties y organis- 
mos dbiicos cubrir& al Instituto como aporkciones por ca- 

da trabajaaor el equivalente al 6 s para cubrir el seguro de 
enfermedades no profesionales y de maternidad; el 0.75 $ pa- 

ra cubrir el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades- 

profesionzles y el 6 $ para cubrir l a s  prestaciones que seña - 
(10) Ley del Instituto de Semriciad  servicios Sociales 

los Trabajadores eel Estado, iuíéxico, 1960, 3.7 
de 
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(11) * la e l  a r t i c u l o  30. en l a c  f racc iones  d e l  I V  a l  XIV 
Los maestros,  con e s t e  I n s t i t u t o ,  empezaron a contar- 

con s e r v i c i o s  important es. y mejor organizados como clínicas- 
y hospita les  modernos y b ien  e q u 4 w r e - e s t o s  serv ic ios -  

solamente en las  capitales de los Estados y en e l  D.F. Pron - 
t o  aumentd e l  n h e r o  de derechohabientes y los s e r v i c i o s  se- 

proporcionaron de manera d e f i c i e n t e  dando origen a p r o t e s t s s  

e inconfomidades y pet i c iones  de l o s  maestros,  para mejorar 

l o s  y haceraos más extensivos. 

Los maestros,  por coneucto de sus d i r i g e n t e s  sindica- 

l e s ,  siempre estuvieron pendientes de .que e s t o s  s e r v i c i o s  se  

proporcionaran con e f i c i e n c i a ,  y acusaron dblicamente a l  - 
I n s t i t u t o  de su inoperancia,  cuando así fue requerido. 

E l  S r i o .  general de l a  Seccidn iX d e l  SNTE, profesor- 

Manuel Contreras C a r r i l l o ,  i n f o m ó  a l  Ing. Jesús Robles M a r -  

t h e e ,  Sr io .  general de l a  FSX'SE y a l  Sr. Nicolás P i z a r r o  - 
Sudrez de l a  gran deficiencia que se venía observando d e l  - 
personal médico y administrativo,  al d a r  un t r a t o  aespbt ico ,  

ine f i c iente  e inoportuno, y en ocasiones hasta la  negacidn - 
d e l  s e r v i c i o  a maestros derechohabientes. Como muestra de - 
l a  afirmaci6n proporcionada por e l  profeEor Contreras Carri- 

l l o  c i ta  dos casos:  

Primer Casos e l  profesor  Valdemar C a n t d n  acudió a l  d e p a r t a -  

mento de urgencias ,  d e l  Centro Hospi$alario 20 de Noviembre, ' 

con su hija que padecía apendicit is  aguaa y l e  negaron e l  - 
servic io .  Itas condiciones graves de su enferma l e  obligaron 

a aceptar  un s e r v i c i o  p a r t i c u l a r  que a l i i  mismo l e  fue ofre- 

c ido por médicos d e l  propio i n s t i t u t o ,  a un elevaao c o s t o  e- 

conbmico. 

(11) Ibid.. pp. i3 y 15. 
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Segundo Caso: &a profesora Francisca Morales MErtínez fue - 
programada para una intervencidn qu id rg i ca ,  en e l  mismo Cen - 
t r o  Hospitalario, una vez preparada en e l  quirdfano, ya m e s  - 
tesiadp, se susDeruli6 norque no hubo médico, en ese momento, 

que atendiera e l  caso. 

Estos casos fueron de graves consecuencies, porque PO - 
ner en pe l igro  de muerte a l a s  persongs constituye un deli-- 

to .  Pero estos hechos no se corr ig ieron y dieron lugar a - 
otros más graves como es el caso de l a  desaparicidn de l  nMo 

recién nacido de l a  profesora E lv i ra  Aldava Corrales en e l  - 
mimo hospita.1 20 de noviembre. Ante estos nuevos hechos - 
los dir igentes de l a  Seccidn I X  hic ieron públicas sus protes - 
t a s  y pidieron a l  Dr, Luis G u d ,  subdirector general d e l  - 
ISSSTE, se rea l i zara  una profunda investigacidn para aclarar 

e l  caso; se procediera penalmente contra quienes resulten - 
responsables; correg i r  todas l a s  de f ic ienc ias  que imperan en 

los centros médicos de l  Inst i tuto;  que se depurara e l  perso- 

na l  médico y administrativo; se s impl i f icara l a  tramitacibn- 

burocrática de los-centros hospit,alarios y c l ín icas ;  que e l  

Hospital 20 de Noviembre dejara de operar como Hospital-es- 
cuela (12). 

E l  secretar io  general de l a  Sección XI,  profesor Per- 

nand0 Zárate Jiménez, se sol idar iza con las  protestas de l a  

Seccidn I X ' y  afirma que l a s  def ic iencias y ano-malías indica- 

das no son exclusivas de l  Centro Hospitalario 20 de Noviembm 

sino que es corn& de todas las c l ín i cas  y centros médicos - 
( 13) que administra e l  ISSSTE 

a 

(12) Excelsior, 29 de j u n i o  de 1963. 
(13) El Día, 10 de ju l i o  de 1963- 



74 

En el Congreso Ordinario de la Sección 10 los maes- - 
tros se pronuncimon en contra de las acciones del ISSSTE, - 
en lo que se refiere a préstamos a corto plazo donde se afir - 
ma que descuen€añi el-%- $Tie intereses no sobre saldos insolu - 
tos como previene la ley, sino sobre el saldo total üel adeu - 
do; procedimiento ilegal y a la vez perjudicial pars: l o s  -- 
maestros. Asimismo, CensurEron l o s  servicios mdclicos tiel -- 
ISSSTE y pidiero-n la eliminación del cuadro básico de medica - 
ment os (14) , 

l3n tres años de vida de esta institucidn ue servicios 

sociales cay6 en la burocratizacibn, en 12 deficiencia y co- 
mo generadora de descontento en los sectores a los que pres- 
ta =os servicios. 

El Comité Ejecutivo Nacional con el fin de vigilar el 
proceso de mejoramiento de l o s  servicios dei ISSSTX form6 -- 
una comisión de maestros llamada Comisión Nacional Lixta de 
Vigilancia y Justicia de l os  Servicios méciicos del ISSSTE; - 
tuvo como objetivo revisar, orientar y tramitar licencias de 
l o s  maestros que se encuentran en hospitales internsdos. 

Con todas las aeficiencias y l as  anomalías observadas 
el servicios era muy superior al que recibían los maestros - 
antes de la creacidn del ISSSTE. Hubo protestas, pero la ma - 
yoria estuvo conforme con los servicios que antes no había - 
tenido , 

2.2 La Vivienda, 
La vivienda, con todas sus limitaciones, administrada 

con fines políticos result6 ser un instrumento de pacifica-- 
cibn, legitimación y control sindical, factores necesarios - 
en sus años de estabilización nacional, 

(14) El Día, 15 ae septiembre de 1963. 



En l o  individual, un a l t o  índice de los maestros t i e -  

nen origen campesino, obrero y üe estratos medios de l a  SO-- 

ciedad. En l o  social: 

"El maestro forma parte de l o  que se ha denomi - 
nado "sectores meüios", que en una caracteri- 
zacidn de clases en l a  ortodoxia marxista no- 
son miergbros de ninguna de las dos clases fun 
damentales de l a  socieáad cap i t e l i s t a  '8 (15) .  

Partiendo de esta premisa, de l a  condición de c lase - 
de los maestros y de los sueldos que perciben, que sismpre - 
han sido de sobrevivencia, claramente se i n f i e r e  que l a  mayo - 
r i a  de los maestros no contaban con vivienda en propiedad y 

se vieron obligados a hacer uso de l o s  préstamos hipotecarim 

que ofrece e l  Inst i tuto  dentro de su programa de serv i c ios  - 
sociales. E l  ar t ícu lo  44 de l a  l e y  que r i g e  las acciones de 

es te  institución d ice  que e l  Ins t i tu to  adquirirá o construi- 
r á  habitaciones para ser  vendidas a precios módicos a los - 
trabajadores. El art icu lo  47 de l a  misma l e y  determina que 

los trabajadores que hayan contribuido por más de s e i s  meses 

a l  Inst i tuto podrán obtener préstamos con garantía hipoteca- 

r i a ,  en primer lugar sobre inmuebles urbanos. 

Este se rv i c io  que o f rece  e l  ISSSTE no deja de ser  una 
br i l l ante  oportunidad para tener casa en propiedad o un de- 

partamento con e l  pago de una renta barata, solamente que e s  - 
t a  institucidn no es exclusiva de l  magisterio, además que e s  

t e  sector crece rápidamente; l a  burocratizacibn en los trdmi - 
t e s  se hizo mas compleja a l  grado que una so l ic i tud l l e g ó  a 
tardar d s  de un alio, cuando hubo suerte de conseguirla, l o  

que pronto se convirt ib en una casi  utopía, solamente para - 

(15) Samuel Salinas Alvaree y Carlos Imaz Gispert, lúaestros 
y Estado, t. I., Ed. Línea, MIdxico, 1984, p. 69. 

c 
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los maestroc que trabajan en el medio urbsno porque los que- 

trabajan en el medio rural menos posibilidades tuvieron. 
El ISSSTE, como lo indica su propia ley, se trazd un 

programa de construccidn de viviendas, Unas-p- rstarlas y 

otras para cederlss en propiedad; en amboz casos fue insufi- 

cinte ya que el nilimero de solicitudes fue excesivamente supe 
rior al ndmero d e  casas o departamentos que se ofrecieron,-- 
entonces se opt6 por entregar un determinado nhero de ixImu2 
bles a los  sindicatos. El SNTE las que le fueron asignadas, 

las distribuyd entre m s  secciones y éstas las sortearon en- 
tre sus delegaciones las que a. su vez, con el mismo procedi- 
miento, las entregaron a los maestros. Se quedaron cientos- 

de delegaciones sin casa y miles de maestros solamente con - 
la esperanza de obtener un préstamo hipotecario. 

En agosto de 1963 la seccidn iX acord6, en una asam-- 

blea plemria constituida con 198 secretarios generales, soy 
tear l o s  departamentos que les fueron asignados en l a  unidad 
Nonoalco Tlatelolco, en el D. F. Para poder concursar se - 
tom6 en cuenta antigüedad en 'el servicio, condicidn econónai- 
ca y la jerarquía de las solicitudes, de los maestros (16) 

Las necesidades de los maestros por adquirir una vi- 
vienda, fue aprovechada por algunos dirigentes sindicales - 
corruptas que se confabularon con fraccionadores y con enga- 
ños (promesas no cumplidas) comprometieron a muchos maestros 

para comprar lotes que después result6 un fraude, con la - 
muestra que se menciona: Un grupo de maestros de la seccidn 

10 del SNTB compraron lotes en 1961 en S a n  Miguel de la Vic- 

toria, un lupr cercano 2 la autopista a Querdtaro, a 110 - 
Km. de la Ciudad de Mdxico, donde se construiría la colonia- 

(16) El Nacional, 15 de agosto de 1963; El Dia, 18 ae agosto 
de 1963; El Nacional, 8 de octublce de 1963. 

@ 



magisterial, se& la publicidEd y l a  promocidn hecha por la 

seccidn indicada. Se dijo que contarfan con a&& suficien- 
te, pasos ti desnivel, lfneas de autobuses, guarderías infan- 

tiles, alumbrauo gercurial, parque de recreo, mercsdos, es- 

cuelas, etc. Cuando se sintieron defrauaaaos, porque no les 
cumplieron tantrs promesas, acudieron a hacer sus dsnuncip.s- 

ante el profesor Alber to  Larios Gayth, secretario general - 
del SNrPE. Todos estos hechos contribuyeron a realizar la - 
historia de l o s  maestros de México. 

2.3 .Las Casas del Maestro, Hoteles y Centros recreativos. 

Así como la vivienda, los servicios médicos y d e d e  - 
prestaciones, también el descanso y la recreacidn que fueron 

administrados políticamente, en esta gestidn, constituyen un 
mecanismo más para lograr la pacificacidn, iegitimacidn y el 
control sindical. 

E1 magisterio nacional, a traS6s de la Direccidn Nacb - 
rial del SNTE, en la medida de su proceso como organizacidn - 
se ha proporcionado algunos servicios de tipo social como -- 
eon las casas del maestro, hoteles, centros de recreación - 
que funcionan en la ciudad de México, Acapulco, Manzanillo y 
otras ciudades de la República Mexicana, donde l os  maestros- 
pueden hospedarse con u11 bajo costo, cuando lo requieran; - 
también sirven de alojamiento a las misiones extranjeras que 
visitan al SN!i!E o para los Congresos y Consejos de la Orgar& 
zacidn. 

Otros servicios de tipo social con que cuentan los - 
maestros son las guarderfas, estancias infantiles, tiendas,. 
almacenes, e k  Solamente que dado el nbero de elementos - 
que integran el SNTE, resulta imposible que todos puetian con 
tar con estos servicios. 

- 



Estos centros, patrimonio de l a  orgznizacidn magiste- 

r i a l ,  algunos l o s  compro e l  SNTE, otros los otorgd e l  Estado 

cabe aclarar que no son propios de esta gestibn, sino que se 

vienen dando desde 1948 o quizá antes; -enl3aaaré@nen de 

bierno o en cada periodo de l os  comités Ejecutivos Naciona- 

l e s  se han venido incrementando y este es e l  caso en l o  ges- 

t i ón  de l  profesor Alberto Larios Gaytán. 

Finalmente, a i  se observa los fundamentos materiales 

de l a  dominación charra, son pi lares sdlidos, ya que abarcan 

todo e l  conjunto de l a  vida y l a  muerte d e l  trabajador y su 
familiar salud, vivienda, descanso, recreacibn, salarios,  - 
consumo y cuidado de los niños. 

d. RELACIONES DEL SNTE CON rn ESTADO. 

2*1 Origen y Bvolucidn de esta reiacián. 

Esta relacibn se i n i c i a  desde e l  nacimiento d e l  Esta- 

do -producto de l a  Revolucibn Mexicana- y de. larprimeras - 
organizaciones magisteriales; se ha incrementado paulatina- 

ment e. 
* De inmediato e l  nuevo Estado se preocupó por d i fundir  

su ideolpgfa y e l  medio d s  efJcaz para e l l o  fueron los m e s  <I 

%ros. Cuando éstos constituyeron organizaciones sindicale8- 

fue e l  mismo Estado e l  encargado de formar una sdla con al-- 

cance nacional, además al iad& a 61. Para e jercer  control, - 
no ~ 6 1 0  de los maestros sino de todos los servidores d e l  Es- 
tado, e l  gobierno buscd mecanismos e f ic ientes .  En 1938 cre6 

e l  Estatuto Jurídico con e l  que prohibid a sus trabajadores- 

former sindicatos junto a obreros y campeaiws; formaron, en 

tomes, l a  Federacidn de Sindicatos de los Trabajadores a l  - 
Servicio del Estado (FSTSE); otro mecanismo es e l  Partido, - 
pues a 61 se adhirieron todas las centrales de trobajadores, 
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primero fue el PRL. Años más tzrde se form6 Is. Confedera- - 
ción Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) , entre to- 
üas l a s  orgcnizaciones que la integraron la PSTSE fue la - 
queaptmtó el mayor nhero de sus integrantes, y el SNTE, el 
sindicato más representativo de esta última. La CiuOF, 6esL.e 

entonces, se constituye en u n o  de l o s  tres sectores que com- 
ponen el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) . 
3.2 Los Estatutos del SNTE, Marco de Relación con el Estado. 

El SNTE se di6 una 'case legal para establecer y just& 
ficar sus relaciones con el Estado y ésta la constituyen los 
estatutos que rigen la vida interna de l a  organizacibn. La- 
declaración de principios es bien explícita en este aspecto- 
y adeds abunda an ejemplos de los  cuales sdlo se transcribe 
una muestra, que confirma lo que s e h  afirmado. 

. "El Sindicato Nacional de Trabajadores de la - 
Bducacibn, acepta y sostiene l o s  postulados - 
que estructuran el movimiento social mexicano- 
consignados en la Constitucidn Política de l o s  
Estados Unidos Mexicanos, porque representan - 
la síntesis más avanzada del pensamiento revo- 
lucionario y porque encarnan la expresión d a -  
definida de los  anhelos y esfuerzos del pueblo 
de México. . .-Acepta la responsabilidad hist6- 
rica que solidariamente le corresponde en l a  - 
tarea de mantener inextinguibles 108 altos i-- 
deales de la Revolucidn Mexicana y manifiesta- 
su determinacidn de luchar, permanentemente, e 
incansablemente por la completa reaiieación de 
l os  mismos. . ." (17) . 

I 

(17) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacidn, - 
Declaración de Principios, Bstatutos y Reglamentos de - 
Asambleas. 3a. ed., Ed. Magisterio, México, 1979, p.7. 

i 
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3.3 Apoyo Incondicionaj a l o s  Gobiernos de López Mateos y 
Diaz Ordaz. 

E l  SNTE, por medio de su secretario general profesor- 

Alberto Larios Gaytdn, apoyó s in ninguna condicidn la p o l i t i  

ca internacional de l  presidente de l a  RepJ;blica Adol fo  Lbpez 

Mateos, A l  enterarse que e l  Conpeso de l a  Unidn hizo un -- 
llamado a todos los  Parlamentos del  Mundo para que se unan a 

l a  campaña por l a  paz que rea l iza  e l  presidente de Pdxico, - 
Larioa Gaytdn envid una comunicación a éste para destacar la 
labor - de paz que real iza e invit6.a las  organizaciones magis 

ter ia les  del  mundo para que se unan a esta causa (18) 

Este dirigente no deja escapar n m g h  acontecimiento, 

por mfnimo que sea, para que pdblicamente apoye o f e l i c i t e  - 
a l  presidente de l a  Refiblica o a l o s  gobernadores de los Es  

tados de l a  federación. Fel ic ita ,  esta vez,al Presidente - 
por haber autorizado 

- 
Q *  Roo e l  XI11 Consejo Nacional Ordinario, fue inaugurado - 
por e l  gobemador Aarón Merino Ferdndez, y entre sus acuer- 

dos destaca l a  postulación de l  presidente de l a  República co I 

mo candidato e l  Premio Nobel de l a  Paz, En respuesta a este 

hecho e l  presidente l e s  d i j o  que "cada maestro mexicano debe 

convertirse en un soldado y apdstoi de l a  paz" 

(19) l a  niveiacidn de salarios 

Del 11 a l  13 de mayo de 1963 se reunid en Cozumel 

(20) 

E l  15'de mayo se ha delcarado Día  de l  Maestro, e l  p r i  - 
mer presidente que lo establecid fue Don Venustiano Carranza 

por medio de un Decreto en 1917. ha venido sir- - Este &€a 

(18) E l  Día, 3 de enero de 1963 
(19) El Dia, 26 de feorero de 1963, Excelsior, 26 de febrero 

(20 ) E l  Día, 1 4  de mayo de 1963; Bxcelsior, 12de mayo de - de 1963. 

1963; Excelsior, 14 de mayo de 1963; Revista Magisterio 
NO* 47, 1963.9 p. 7.- 
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vikndo para: rendir homenaje a l o s  maestros; fort l e c e r  l a s  

relaciones entre e l  gobierno y los l í de res ;  e l  pre idente de 

l a  Rep.$blica se presenta, junto con e l  secretario e Educa- 

,clbn, y d ice mensajes de a l iento  a los maestros de la bas- 

que sirva para leg i t imar l a s  acciones ae los d i r i g  t ntes, y a 

l a  vez pida mayor colaboracidn para su pol ít ica edu a t i va  o - 
anuncia "mejoras" salar ia les.  E l  15  de mayo de 19 3, d i j o  a 

l o s  maestros que su presencia en l a  ceremonia, que se rea l i -  

zaba ese día, no constituía un acto de consideraciln o f i c i a l  

sino un testimonio personal y a fecto  sincero. As' ismo, re- 

conoce que desde que l l e g6  a l a  presidencia ha conkado con - 
l a  colaboracidn generosa de los maestros 

Las relaciones entre los dir igentes  d e l  Snt . y  e l  Es- 
tad0 han dado resultados benéficos a l a s  dos part+; a los - 
dirigentes se l e s  ha compensado con gubematuras, Fenadurfas 

f esor  Enrique Olivares Santana, que se desempeñab como se- 

crebrio de Organizacidn d e l  CEN d e l  SNTE, fue d ignado - 
gmr e l  PRL candidato a l a  gubernatura de Aguas Ca 'entes. - 

- -  

~ 

i \ 

i. 
( 21) , 

63 e l  Pro m 7  . u otros nuestos dentro de l a  administracibn. 

' Sobre esto %arios Gaytán d i j o t  T , 

"La eleccibn como gobernador d e l  Estado de 
Calientes de un miembro de nuestro sindic 

. ostentaba merecidamente una representació 
nal, l l ena  de satisfaccidn a l  magisterio, 
l o  porque en e l  -caso se t ra ta  de un act ivo  
connotado miembro d e l  Partido Revoluciona 
t i tuc ional ,  sino porque impulsa e l  reco 
t o  a l a  importancia d e l  papel que jue 
cato Nacional de Trabajado-res de l a  B 
l a  vida democdtica e inst i tucional  d 

i 
(U) E1 Día, 1 5  de mayo de 1963. 
(22) Magisterio, No. 47, junio-julio, 1963, p.23. 

1 
i 
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16n 1963 e l  Partido Revoluciorrario Inst i tucianal  postu - 
16 candidato a l a  Presidencia de l a  República a l  L ic .  Gusta- 

vo Diaz Ordaz; inmediatamente l o s  d i r igentes  de l  SNTE junto- 

con los sewe%-er+es-ge-nerales de todas l a s  secciones de l  pa- 

is, se d i r ig ieron a l  C. Alfonso Martinez Domfnguez, secreta- 

r i o  general de l a  CNOP, con e l  f i n  de otorgar le  amplias fa-- 

cultades para que incluya a l  SNTE como postulante d e  l a  can- 

didatura indicada. El comunicado está en los siguientes - 
t énninoet 

“Con nuestro c a d c t e r  de miembros act ivos  de - 
l a  Federacidn de Sindicatos de Trabajadores a l  
Serv ic io  de l  Estado y de mi l i tantes de l a  Con- 
federacidn Nacional de Organizaciones Popuia- 
res, en u s o  de l a s  facultades representativas- 
que nos ha conferido e l  magisterio nacional te 
nemos e l  agrado de otrogarle amplias faculta-- 
des para que en e l  momento que l o  considere o- 
portuno, incluya a nuestra organización como - 
postulante de l a  candidatura d e l  C,Lic.Gustavo 
Diae Ordag para r e g i r  l o s  destinos de nuestra- 
patria, en e l  prdximo sexenion (23)., 

Tomando como base l o s  estatutos d e l  SNTE, l a  instanca 

suprema con soberanía absoluta para tomar decisiones es e l  - 1 

Congreso Naciontrl; l a  siguiente en jerarquía ia constituye - 
e l  Consejo Nacional ( reunión de todos los secretari-os gene- 

ra l e s  de l a s  secciones que integran e l  SNTE, con e l  CEN). 

Es en estas dos instancias doncle se acuerdan l a s  if-- 
neas po l f t i cas  del sindicato, que se encarga de poner en ac- 

c ión e l  Cm, 
E l  SNTE, dada l a  labor que rea l i zan  sus militantes, - 

se ha venido convirtiendo paulatinamente en e l  instrumento - 
d s  e f icaz  para e l  desarrol la de l a  v ida  po l í t i c a  del Estada 

E1 SNTB, como órgano sindical,  est& afiliado a l a  - 
PSTSE y ésta pertenece a l  PRI, por t m t o  e l  SNTE está a f i l i a  - 
(23) E lD f a ,  4 de noviembre de 1963, 
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do a l  PHI,quien, como ya se ha afirmado, l e  otorga puestos - 
de poder a los maestros, estos puestos de poder van desde - 
Síndicos municipales, president es municipales, diputados lo- 
cales, diputados. federales, senadurías y gubernaturas. 

Bste reparto de poder compromete a l a  burocracia sin- 

d i c a l a  propagar l a  plataforma de pr inciFios d e l  PRI, a tra- 

vés de l o s  maestros que son l o s  que t ienen relaciones direc- 

t a s  con e l  pueblo y de quien han sido conductores de muchos- 

afios. Para que cumplan estas tareas los maestros se l e s  ha 
. nombrado delegados de l  partido, con representacidn de l a  Con - 

f ederacidn Nacional de Urganieaciones Populares (CNOP) o de- 

l a  Confederacidn Nacional Campesina (CNC) , especialmente en 
el medio rural y en el semiurbano; durante e l  tiempo de las- 

campaflas po l í t i cas ,  en todos l o s  n ive les ,  son maestros lo6  - 
encargaqos de organizar a l a s  masas populares para que asis- 

tan a l o s  mítines, para dec i r  o, en su caso, escr ib i r  los - 
discursos de los candidatos; en e l  momento de l a s  elecciones 

los maestros son nombrados, por l a  comisidn e lectoral ,  presi - 
dentes u secretar ios de l a s  casi l las.  Esta participacidn - 
del magisterio, a hive1 nacional, es  l a  que ha dado fuerza - 
po l í t i c a  a l o s  dir igentea nacionaLes d e l  SNTB, hasta 'conver- 

tirlos en dir igentes  v i t a l i c i o s  (Robles Martbee  en este - 
tiempo) y de ahi  l a  obtencidn de l a s  posiciones ya apuntada6 

independientemente de otros muchos en otras  tarrtas áreas de- 

l a  administración pdblica 

1( 

s. 

S i  las decisiones de l  PRi se tomaron en un ambiente - 
democrático, e l  SNTE ser fa la primera fuerza, pero como son- 

decisiones tomadas en l a  cdpula d e l  partido, entonces, la - 
fuerza de l  sindicato ~ 6 1 0  rzdiea en l a s  beses, pero las bases 
que no son tomadas en cuenta para opinar y ciecidir. 

. 



4. EL SNTE Y LA  POLITSCA EDUCATIVA DEL ESTADO. 

Después de 1917 e l  nuevo Estado Mexicano, dentro de I 

l a s  refomk.s sociales,  tuvo como tarea dar educacidn a l  pue- 

blo;  para e l l o  retom6 iXs ideas de l  l iberalismo, l a s  ordenó, 

l a s  estructuró y l e s  d i 6  base juridica en l a  Constitucidn de 

1917; en su ar t í cu lo  30. sent6 l a s  bases para l a  educacidn y 

a partir  de entonces, ha servido de guía A las po l í t i c a s  edu - 
cat ivas de los regímenes postrevolucionarios. Para adecuar- 

l a  d t i c a  educativa de l  régimen, a l  destirrollo econdmico o 

a l a s  meras circunstancias de po l í t i c a  interna d e l  país, ha 

sido reformado este art ículo.  La base jurídica de l a  educa- 

cibn, en e l  período a que se r e f i e r e  esta tes ina -1963-1970- 

J l a  constituyen l o s  art ículos 30., 31, 73, .y 123 Constitu- 
cionales (24) 

Se entiende por p o l í t i c a  educativa de l  Estado Mexica- 

no l a  suma de pdft icas educativas de l o s  diversos gobiernos, 

esto es, de las modificaciones a l  ar t ícu lo  30. constitucio-- 

nal  y sus reformas, las estrategias educativas que pone en - 
práctica cada régimen, que esf l o  considere. Es, por t8Iito, 

l a  po l í t i ca  educativa continuidad y ruptura. 

LOS principios rectores de l a  educación estan tietern.& 

nados en e l  primer párrafo d e l  ar t ícu lo  30. constitucional - 
que dice; 

"La educación que imparta e l  Estado 4'edera- 
cibn, Estados, Municipios-- t e n d e d  a desarro- 
l l a r  armónicaente todas l a s  facultades de l  - 
ser humano y fomented en 61, a l a  vez, e l  a-- 
mor a l a  Patr ia  y l a  conciencia de l a  so l i aa r i  
dad internacional, en la independencia y en la 
justicia" (25). 

, Kéxico - (24) Docwwntos sobre l a  Ley Federal de Educacidg 

(25) Ibid, p. L5. 
1974, pp. 15-17, 



El SNTE ha venido apoyando, sin reservas, la ditica- 
educativa de los diversos regímenes de gobierno, las modifi- 

caciones al articulo 30. ,  sus reformes educativas, según el 
caso . 

Este apoyo no es circunstmciel porque eat& considera - 
do en la declaracidn de principios de la organizacidn que di - 
ce: 

"El Sindicato Nacional de Trabajadores de la - 
Educación ratifica su invariable determinación 
de velar por la vigencia inalterable del artk 
lo tercero Constitucional, a fin de garantizar 
plenamente la implantación de una educacidn de 
mocrática, acorde en su integridad con todas y 
cada una de las prescripciones avangadaa que - 
contiene dicho precepto fundamental. . . amor a 
la Patria y a la conciencia de solidaridad in- 
ternacional, para garaxtizar l a  libertad, la - 
justicia y la pazn 
ita direccidn nacional del SNTE que encabezd Larios - 

Gagth prestd absoluta colaboracidn y apoyo incondicional a 

la Reforma Eductztiva que implant6 el régimen del Lic. Adolfo 

Iidpez Mateos, consistente en el Plan de Once Años, libro de 
texto gratuito, 1 para la educación y el programa de educa - 
ción para el trabajo. 

4.1 

( 26). 

0 

Apoyo Incondicional del SNTB al Plan de Once MOS: 

Desde el inicio de su período gubernamental 'el Lic. - 
Adolfo López Mateos, a través del Srio. de Educacidn Pdblica 

Dr. Jaime Torres Bodet, se propuso remzar una reforma educa - 
tiva a la que se llamd Plan de Once Afíos y con el cual se - 
buscd proporcionar una educacidn más eficaz. Sobre estos - 
propdsitos Torres Bodet declard: 

I 

(26) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacibn, - 
Declaracidn de Principios, Op., cit., p. 9. 

4 



n...urge coorainzr de mmera más edecua&a y - 
más r e a l i s t &  l o s  planes de estudio y programas 
esco lares ,  muchzs veces p le tdr icos  e inconexos 
Un f a l s o  enciclopedismo e s  menos formativo que 
una acer tads  se iecc idn  de materias bien expues - 
tas y entrelazadcs. A f in  de que los efec tos -  
de t a l  rev is ión  puedan apoyarse sobre buenos - li 
b r o s  de t e x t o ,  fomentaremos l a  redaccidn y l a  
publicación de nuevos manuúles" ( 2 ' 7 ) .  

Respecto a e s t a  r e f o r m  a l  SNTE señcib que siempre lir - 
bfa estado pendiente y había inaicado las carenc izs  ecíucati- 

vas que iiejaba a muchos hiños y jbvenes s i n  es tos  s e r v i c i o s ,  
asimismo o f r e c i d  su concurso para buscar los recursos  que s e  

pudieran u t i l i z a r  para s a t i s f a c e r  e s t a  necesidad, s i n  embar- 

go, apoyd los planes y programas con enorme entusiarsmo y sin 
l imitaciones ,  a d e d s ,  aclaró y confirm6 que entre  las aspirg 

ciones d e l  magisterio nacional  y los propósitos d e l  rdgimen- 
e x i s t í a  absoluta  identidad (28) 

5 

4.2 E l  SNTE kprob6 l os  l i b r o s  de t e x t o  gratui to .  

La reforma educztiva, para que fuera  completa, e r a  ne - 
cesar io  cumplir con e l  mandato d e l  artículo 30. Constitucio- 

nal que es tab lece  l a  gratuidad de l a  educacidn que imparte - 
e l  Estado, a s í  como su obligatoriedad. 

E s t a  educacidn se d i j o ,  no guede s e r  gratuita, y me-- 
nos o b l i g a t o r i a ,  s i  e l  Estado no proporciona a l o s  educandos 
los materiales d idác t i cos  que requieran, sobre todo los que 

carecen de recursos econ6micos. E s t a s  fueron las razones -- 
que explicaron la 'expedic ibn de los l i b r o s  de t e x t o  a nivel-  

primario. Con e s t o s  l i b r o s  s e  garantiz6 l a  calidad de la - 
educacidn, el respeto para t o a a s  l a s  creenc ias ,  costumbres,- 

(27)  Arquhedes Caballero y Salvador Eedrano, "El segundo pe 
ríodo de Torres Bodet, 1958-1964bQ, en I-iistoria de la e: 
ducacidn -6blice en Uiidxico i?.C.E.-SEP, M6xico,1981,p.363. 

( 28) Magisterio No. 43, febrero, 1963. p. 10. 



e ideologías pero con un esp í r i tu  la ico.  

”los l i b r o s  ensefían nuestra lengua n a c i o w l  y 
l a  c iencia matemática, y ex?iican con ob j e t i v i  
dad y ex t r i c t o  apego a l a  verdsld c i en t í f i c a  - 
los fenómenos f í s i c o s  y sociales, a s í  como l a  
h is to r ia  y l a  geograffa de Mdxico” 

Aunque l a  explicación de ob je t ivos  fue clara; e l  fun- 

damento jur ídico vál ido;  e l  respeto absoluto a creencias e - 
ideo log ías  se garantizaba, a l  grupo conservador manejado por 

e l  c l e ro  y l a  burguesía a t ravés  d e l  Part ido Acción Nacional 

no aceptaron e l  l i b r o  ue t ex to  gratuito. A través de su 6r- 
gano de di fusidn se expresaban de l a  siguiente format 

“El Estado se ha abrogado por sf y ante sf el- 
derecho absoluto de troquelar un **t ipo espe- 
c i a l  cie mexicano” s i n  importarle para nada e l  
derecho que t i ene  todo hombre a determinar li- 
bremente su destino; todo padre de famil ia a - 
perdurar f ísicament e y espiritualmente a sus - 
hi jos ;  +..)) (30). 

En cuanto a l  l i b r o  de t ex to  gratuito independientemen 

( 2 9 ) .  

- 
c 

t e  de su contenido: 

t $31 

“...lo que se ha querido es ob l igar  a todos - 
l o s  maestros a sujetarse a l a  ideología o i i c ia l  
a todos l o s  niños a meterse en l a  cabeza l a  - 
versidn o f i c i a l  sobre l a  vida y l a  historia.  - 
Lo que se ha cperido es remachar l a s  cadenas - 
de l a  esclavitud o f i c i a l ,  l o s  g r i l l e t e s  de l  -- 
pensamiento; pero para que nadie se queje esas 
cadenas son gratuitas; atentan contra e l  dere- 
cho de l o s  maestros a e l e g i r ,  a formar, a cre- 
a r  l o s  buenos textos; pero a los padres de fa- 
mi l i a  no les costará nada l a  adquisición de - 
ese l i b r o  antipedagdgico a sus h i j os ,  porque - 
esa imposicidn es  gratuita” (31). 

Arqufmedes Caballero, op., c i t .  n. 373. 
Francisco Quiroga Fernández, 8 a E i  problema euucativo ac- 
t ua l  de IA4xico y su posible soiucidn”,en l a  Nación, -- 
No, 1105, enero de 1963. (Suiplemento) 
I b i d  , ( suFlement o) . 
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Ante e s t o s  hechos en que e l  s e c t o r  social  d s  conser- 

vador agita en e l  p a í s  dada su inconformidad por  l a  p o l í t i -  

ca educativa d e l  Estado. El SNTE respondid y se  puso a l a  - 
vanguardia de e s t a  política, especialmente d e l  l i b r o  de t e x t o  

gra tu i to .  Entre  sus e s t r a t e g i a s  -ara contrarres tar  l a  camps 

ñ a  de l a  reaccidn conservadora estuvo l a  de i n v i t a r  a todos-  

l o s  maestros d e l  p a í s ,  a una s e r i e  de act ividades  como: ex- 
p l i c a r  ampliamente's los padres de familia que l o s  l i b r o s  - 
cumplen con l a  gratuidad del  articulo: 30.- Constitucional ;  o- 

r i e n t a r l o s  para que no sea víct imas de las campañas contra- 

México, e s t a s  reuniones s e  debían hacer con pequeños gn;i- - 
pos;  d e c i r l e s  cómo s e  d e s a r r o l l a n  las facul tades 'del  s e r  hu- 

mano; en qué c o n s i s t e  y cdmo se d e s a r r o l l a  e l  amor a l a  Pa- 
tria;  qué e s  l a  solidaridad in ternac ional ,  e t c . ,  y que denun - 
c i e n  toda actividad provocativa (32) 

Otra forma de manifestar su apoyo a l a  p o l í t i c a  educa - 
t iva ,  fue a t r a v é s  de enviar mensajes de apoyo y ae  f e l i c i t a  - 
cidn a l  presiuente de l a  República, p o r  su d í t i c a  nacional- 

e in ternac ional  o por las respuestas que d i 6  a sus oposito- 

r e s .  E1 s iguiente  fragmenta e s  ejemplo. 

"El magisterio mexicano condena l a  acti tud de 
las  fuerzas  oscurant is tas  y r a t i f i c a r l e  su fig 
me y dic id ido  apoyo 8 l a  p o l í t i c a  educativa?. ."( 33) 
E l  l i b r o  de textohascó cumplir ,  además de la gratuiaai 

de l a  educacibn, u n i f i c a r  los programas de enseñanza a n i v e l  

nac ional ,  consolidar un nacionelismo basado en l a  ideología- 

l i b e r a l ;  también fue una medida social que illevd i m p l f c i t a  - 
un f i n  p o l í t i c o ,  ganarse a las  mayorías y a i  mismo tiempo i o  
grar l a  legit imidad del Estado y con ello alcanzar l a  es tab i  

l i d a d  social. 

- 
- .. 

(32) El Día, 4 de enero de 1963. 
(33)  El Día, 14 de enero de 1963. 
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4.3 El Impuesto para l a  Educacidn. 

La reforma educativa tropezd con dificultades econ6mi - 
cas y para poder continuarla el presidente decretó un impues - 
to del 1 5 ,  a todos los  sectores sociales, para la educación. 
La oposicidn conservadora consider6 que t a l  impuesto no era- 
ni proporcional ni equitativo para nadie, ni para trabajado- 
res, ni para empleados y que unos con otros se encontrarfan- 
juntos para defenderse de un gravamen plagado de inconstitu- 
cionalidad (34). 

La direccidn nacional del SNTE, como en l o s  casos an- 

teriores, üe inmediato contest6 a las expresiones de la co- 

rriente opositora diciendo que resultaba penoso comprobar -- 
que ~ O S  que realizan las  campañas contra e l  h p u e s t o  para ei 
fomento educativo eran l o s  que mayores ingresos tenfan y l o s  

que d s  se beneficiaban con el trabajo de los aeds. No en- 
tienden que l a  educacidn popular necesita de la cooperacibn- 
de todos los mexicanos. 

Sobre estos conceptos vertiaos por el SNTE cabe hacer 
la aclaración que l o s  maestros a pesar de sus bajos salarios 
y de ser trabajadores de la educación no estuvieron excentos 
de este impuesto, sin embargo, de acuerdo con la política - 
sinüical, primero ser patriota y apoyar la polftica del Esta - 
do, y después lo que el gobierno otorgue de sueldos. 

El XI11 consejo Nacional Ordinario, realizado en mayo 
en la isla ae Conunel, acordb, entre otrcs cosas otorgar 
t o d o s  los meaios disponibles: 

(34) La Nación, No. 1109, marzo lo. 1963, p. 12. 
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" e l  más amplio apoyo a i a  apl icación de l  impues - 
t o  para incrementar l a  educación media, técnica 
y superior, planeando y desarrollando en forma 
sistem&tica, campañ'as con l a  doble tendencia de 

-- - j us t i f i ca r  l a  medida adoptada, por una parte, y 
por l a  otra, a desvirutar l a  antipatridtica ac- 
t i tud  de res istencia de l o s  elementos que se o- 
ponen a t a l  ordenamiento. Ddse F conacer pro-- 
fundamente y hasta en sus más mínimos aetal les ,  
l a  Reforma Educativa a efecto de que e1 magist2 
r i o  l a  conozca, interprete y aplique @on e l  má- 
ximo iie ef ic iencia"  (35). 

4.4 Programa Nacional de Capacitación para el Trabajo, 1963. 

El desarrol lo estabi l izador estzbleció nuevos recperi  - 
mientos E l a  fuerza de trabajo, por eso fue necesario refor- 

mar l a  educacibn, de t a l  manera que e l  proceso educativo se 

correspondió con e l  proceso productivo; l a s  mevas div is io-  

nes de l  trabajo que se crearon demandaron nupvas divisiones- 

en el conocimiento, Posiblemente l a  exigencda de l  momelhto - 
fue l a  de formar tdcnicos medios. 

Bn 1963 empeed a surgir un nuevo problema en e l  campo 

educativo a l  egresar d e l  n i v e l  primario un elevado ndmero de 
L jdvenes que terminaban l a  educación primaria, eran l o s  r e d  - 

tados d e l  Plan de bnce Años y de l  crecimiento demográfico -- 
d e l  país, tos sistemas de eciucación media no tenían l a  capa - F I 

I I 

cidad para aceptar a todos, entonces, se cr66 una nueva es- 

trategia,  estructurar un sistema üe centros de capacitación- 

para e l  trabajo, (rurales y urbanos) para f a c i l i t a r  a los - 
jdvenes e l  aprendizaje de diversos adiestrmientos y ofrecer 

preparacida complementaria a trabajadores a h  no cal i f icados. 
inicialmente se crearon 30 centros; 20 8r.z e l  trabajo a g r h  - 
l a  y 10 para el trabajo inuustrial ( 36P 

(35) Magisterio, No. ,50, octubre de 1963, p. 35. 
(36) Secretaría áe Educación Mb l i ca ,  E&ucac$bn en e l  Trabajo 
Consejo Nacional Técnico de l a  Educación, 1963, p. 3. 

0 
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El propdsito del Estccio eru preparar fuerza üe treba- 

jo parr la industria, Dor una parte, y por l a  otra, ofrecer- 
una alternativa a l o s  jdvenes que egresaban del nivel prima- 
rio, que eran bastantes como EesultsLdo del P%n--&e-beeJfbs, 
asf sse evit6 la saturación en las escuelas de nivel medio y 
posteriormente a l  medio superior que podia originar un con- 
flicto. El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE aeclaró que - 
el Sindicato estaba tiispussto a colaborstr con el gobierno y 
la iniciativa privada para formar las escuelas donde se espe 
cializara el personal que necesitaba el desarrollo industri- 

al, asimismo, propuso crear escuelas a e  empresa para el a- - 
diestramiento tedrico y práctico de l o s  obreros mexicanos. - 

- 

El profesor Larios Gayth respecto de este programa hizo una 
amplia ueclaracidn ante los medios de comunicación, publica- 
da el 19 de abril de ese mismo año. 

Entre una inmensa serie de conceptos y halagos al se- 

ñor presidente destacó: 
nDesde que fue anunciado dicho Flan, el magis- 
terio de Mdxico a través ael Comité Ejecutivo- 
Nacional que me honrd en presidir, le brindd - 
su más amplio apoyo porque estimamos que cons- 
tituye un paso firme y necesario para colocar- 
al país en posibilidades de incrementar su de- 
sarrollo econbmico, elevando l a s  condiciones - 
ae vida del pueblo de M36xico" 
Larios Gayth habld como un convencido de que con es- 

ta nueva estrategia el país estaría en mejores condiciones - 
ae aprovechar sus recursos tanto humanos como naturales y -- 
que realmente se elevarían los niveles de viaa no sdlo del - 
magisterio, primera responsabilidad que t enfa como dirigenbe, 
sino de todo el pueblo, sin entender o sin querer aecirlo - 
que l o s  hicos beneficiados realmente e r a  l o s  dueños de las 

(37). 

(37) E1 Día, 19 de abril de 1963. 
b 
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industrias que rccibirian la fueibza üe trabajo calificada 
gratis. Finalmente dijo: 

- 

'1 , el magisterio nacional le expresa, su más 
sincera felicitación y le reiterz. las seguridad 
des de que nin& esfuerzo será escatimado pa'-- 
ra colaborar entusiastamente a fin de lograr - 
el mayor éxito en estas actividades, , (38) , 

- 

La capacitacidn para el trabajo fue de trascendencia- 
debido a que cubría l a s  necesidades del desarrollo estabili- 

zador, esto es, empezd a preparar fÚerza de trabajo califica - 
da, que aseguraba u~ls l  mayor produccibn, sin carga económica- 
para el capital, fueron bondades y concesiones que otorgd el 

Estado. Con esta estrategia educativa se captd a todos l os  

jbvenes, que por cualquier circunstancia no pudieron conti- 

nuar estudios superiores, y se les prepard y encaminó hacia- 
las fábricas a producir para l a  acumulacidn de capital. EE 
te orograma lo mismo did atencidn escolarizada que cursos a 
Üistancia, Se planed para cubrir los campos industrial, a- 
grícola y comercial. Se dijo: 

"Es evidente que estos cursos, tanto en lo que 
toca al trabajo agrícola como al industrial, - 
responderán al reclamo de la actual etapa del- 
proceso de desarrollo socio-econdmico y cultu- 
ral del país, y ayudarán, en proporcibn muy es - 
timable, a resolver el notorio desequilibrio - 
entre la creciente demanda de %rabajadores a- 
gricoias expertos y obreros y agentes califica 
doer y la insuficiente oferta,  determinada por= 
la limitada produccibn de las agencias de nu- 
tro sistema educativo nacional. Por otra pzr- 
te permitirán en un impostergable acto de jus- 
ticia, dar a decenas de millares de adolescen- 
t e s  la oportunidad de capacitarse e incorporar 
se a la actividad productiva, , 

- 
( 39) , 

( 3 8 )  
(39) 

Ibid. 
Secretarfa de Educacidn Pdblica, Educacibn para el tra- 
bajo,Consejo Nacional Técnico de 1z i6duczcibn, Ndxico, 
1963, 9. 22. 

+ c  

1 
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5. LA V D A  iNTUiWA DEL SNTE. 

E l  movimiento democratizador in ic iado  en l a  Sección - 
IX, p o r  e l  MRM, creó una inquie-bud nac ional ;  e l  desconoci- - 
miento en 1960, d e l  comité democrático y l a  c h a r r i f i c a c i ó n  - 

_- - 

nuevamente de esta sección,  independientemente d e l  b a j o  sal2 

r i o  o los problemas de l a  nivelación,  constituyeron los ele-  

mentos de descontento d e l  magisterio nac ional ,  e s t a  e s  l a  ra - 
zón p o r  l a  que una de las t a r e a s  fundamentales de l a  gest ión 

d e l  profesor Alberto L a r i o s  G a y t b  fue c r e a r  un clima de paz 

y armonfa en e l  seno d e l  magisterio y que además, fuera  con- 

gruenta con el proyecto económico-poiít i c o  d e l  régimen. Por 
eso afirmaba constantemente: 

@%a unidad interna d e l  SNTE ha s ido ob je to  de 
l a  mayor atención de la direcc ión  nacional ,  - 
no ~ 6 1 0  por considerarla f a c t o r  p r i m o r d i a l  pa 
ra e l  é x i t o  de l a  luchas libradas por e l  ma- 
g i s t e r i o ,  sino porque en e l  cuadro general  - 
que o f r e c e  e l  movimiento social de nuestro - 
p a i s ,  e s  indispensable que las orgznizaciones 
que en él m i l i t a n ,  s e  encuentren plenamente - 
f o r t a l e c i d a s  en su estructura  orgánica inte-  
r i o r ,  para e l  f i n  de que puedan rendir una e- 
f i c a z  contribución a l a  causa r e i v i n d i c a t o r i a  
d e l  pueblo mexicana" (40) 

Bn t a n t o  que l a  d i recc ión  nac ional  buscaba afanosamen - 
t e  e s t a b i l i z a r  l a  base magis ter ia l ,  por o t r o  l a d o ,  s e  perse- 
guía a los l í d e r e s  de l "& para  privarlos de su l i b e r t a d ,  - 
adn violando los preceptos const i tuc ionales ,  e s  e l  caso del- 
p r o f e s o r  Oth6n Sa lazar  Ramfrez, máximo d i r i g e n t e  d e l  movi- - 
miento, que con el uso de la. fuerza fue detenido. (41). 

(40)  Alberto L a r i o s  Gaytdn, 

(41)  E1 Dia, 19 de febrero de 1963. 

"Informett en Nagis ter io ,  No. 47 
1963, f?. 19. 

4 
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5.1 Actividad para la Pacificacibn. 

Ps.ra l a  vioa interna del Sindicczto Nacional de Traba- 
jaaores _ _ _  de I la Bducacidn, como la de cualquier otra orgwiiza - 
ción, resulta básica la unidad y para lograrla fue necesa- 
r i o  el convencimiento, la pacificacidn de l a s  bases y el -- 
desFliegue de actividaaes de l a  direccidn nacional. Por e- 
so la Primera actividad a desempeñar de este Comité lvacio- 
nal -e1 que encabeza Larios Gayth- fue llevar a las ba- 
ses del magisterio nacional una amplia explicación de las - 
razones que l o s  llevaron a desconocer el Comité Democrdtico 
de la sección iX, para el caso manej-aron como argumento que 
fue una decisión de las bases de la propia seccidn pues así 
se comprobb, se& los dirigentes nacionales, en una encues 
ta que realizaron. 

Otra actividad que realizaron fueron las conferen- - 
cias de orientacidn odeológica y sindical; para esta tarea 
invitaron a los cuadros más destacados y sabedores del asun 
to uno de ellos fue el Lic. Vicente hornbardo Toledano. Es- 
t a  actividad se& declaración del profesor Larios Gayth - 
fue muy costosa: 

@Tampaña que demand6 como nunca antes se haya 
visto, el mayor despliegue de recursos y de - 
contingent es destinaüos a romper las barreras 
que la intransigencia y el reiterado desatino 
levantaron en t o r n o  a los compañeros" del bis 
t rit'o fed eral'. ('M'a3 ;? te r ;  o rl 9 7 , j  o ri i o - ~ * d  f I 9 b 3) 

Aseguran haber gastalo d s  dinero del que se tuvo p m  - 
supuestado pero que lo consideraron bien em@leado en razón- 
de que ayudó a reencauzar a la normalidad la Seccidn IX. 

Las conferencias dzdes se mimeografiaron ;y se entree 
ron a todos l o s  compaYíeros que asistieron a las asambleas - 
regionales, quienes a.la vez las l levaban a sus compañeros- 
que representaban. 



En 1zs asambleas nacionales y regionales se repitib de 
manera constznte que éstas, tenfan como objetivo poner en con - 
tacto a l a  dirección nacional con l a s  masas de maestros para- 

conocer SUS inquietudes y a i s  reacciones ante el mom-- - 

vivfa el país y cuál era su participacibn. 

< 

Varios fueron l o s  maestros -dirigentes más destaca- - 
dos- que perdieron su empleo, como parte de la represibn con - 
tra el movimiento democratizador de l a  seccidn IX y que en el 
momento en que la direccidn nacional emprendid la política de 
reconciliación y tratd de reinstalar a l o s  maestros cesados,- 
esta reinstalación la us6 como parte de su propaganda, al to- 

mar como bandera el cumplimiento de l o s  acuerdos del Congreso 
I 

de Chihuahua que destacó como prioritario la defensa y la - 
~ 

I reinstalación de l o s  maestros que habían sido cesados en sus- 
trabajos. Asimismo, destóaa la participacidn, que en el caso 
tuvo, el ingeniero J e d s  Robles Martfne?, viejo líder del - 
SNTE, ahora secretario general de la FSTSE. En esto ae la -- 

vuelta al trabajo de los maestros que fueron cesados, algunos 
casos l os  trataron las secciones, otros la direccidn nacional 
pero en todos estuvo la participación del ing. Robles Aartí-- 

nee 

I 

( 42) 

Cabe hacer notar que con la reinstalacibn de los maes- 
tros cesados se quitaba una bandera de luche a la oposicidn - 
(MRX) , y aunque no era la hica,. con e l l o  se le sometia a una 
disyuntiva o aceptaba l o s  lineamientos del CEN del SNTE y - 
participaba inst itucionalment e o se aislaba y seguía padecies 
do la represidn de toaa clase. El HRU opt6 por la primera y 
aceptó posiciones, no relevantes, tanto en el CEN como en el 
C.E. de la Seccidn IX y así pudo cmtinurr con vida. 

(42)  El Día, 30 de marzo de 1963; El Día, 29 de abril de 1963. 
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No todos l o s  maestros oue fueron cesauos fueron rein- 
corporuaos a sus labores, los máximos líderes no lo fueron,- 
tal e s  el caso, como ejem-io del Profr. Othón Salazar Hami- 

rez que jamás fue repuesto en su trabajo. 
- -___ - 

5.2 Conflictos en algunas Secciones del Pais. 
En Ndxico algunos maestros son pagados por el gobier- 

no feaeral, otros por los gobiernos de las  entiGaaes o por - 
los municipios, por tal cuestibn reciben esas üenominaciones 
pero en su gran mayoria, están afiliados al SNTE. Este sin- 

dicato lo integran orgánicamente delegaciones y secciones. - 
Pero es el Comité Ejecutivo Nacional el encargado de todos - 
sus miembros,. t3on todo el cuidado que se pueda tener, los  -- 
problemas que tienen las secciones son de diversa indole y - 
l o s  conflictos de todas maneras se presentan, 

En el b t a d o  de Jalisco l os  maestros federales const& 
tuyen la Sección.16 quienes en enero de 1963 amenazaron con- 
suspender sus labores docentes como medida de protesta, por- 

que el pagador les retuvo sus aguinaldos junto con sus suel- 
dos (43’. Estas amenazas no llegaron a cumplirse, pues muy 

pronto se anuncid que esta seccidn conjuntamente con las  au- 
toridades educativas del Estado buscaban solucionar la huel- 
ga en 1a.Normal de Atequiza. El origen de esta huelga em - 
el rechazo de los alumnos a l o s  maestros viejos porque ya no 
rendían en sus labores docentes. La SEE estuvo dispuesta a 
re t i rar los  pero el SNTE no aceptaba e s t a  medida. 

gó, cuando esta huelga amena26 con extenderse a otros cen-- 
tros se apresuraron a buscar solución con la ayuda de la Di- 
receidn de Normales, de la Seccidn 16 y del CEN del SNTE 

Sin ernbap - 

y de la Confederación de jóvenes de lhéxico ( 44) 

(43) El Día, 9 de enero de 1963. 
(44) $1, 21 de febrero de 1963. 
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En octubre de 1963 los maestros de l a  secc ibn  XVI de 

Jalapa, Ver., s e  dividiero:n; l o s  maestros e s t a t a l e s  se sepa- 
raron de l a  o r ~ m i z a c i ó n  y de inme6iato constituyeron e l  S i n  - 
d i c z t o  Estata l  de Trabajsdores de l a  Educacidn con e l  arm= 

mento de que ios d i r i g e n t e s  t iel  SNTE no fueron capaces de - 
defenüer sus i n t e r e s e s ;  e s t e  nuevo sinciicEto de inmedinto se  

avocd a hacer planteamientos econbrilicos a l  gobernúdor de l a  

- - 

(45) . hit idad 

No obstante  que e l  gobierno f e d e r a l  acordó l a  nivela-  

cidn de sueldos entre  maestros f e d e r a l e s  y e s t a t a l e s ,  algu-- 
nos gobiernos de las entidades s e  negaban cumplir  o simple- 

mente retrasaban su cumplimiento, k n d o  lugar a l a  inconfor- 

midad de l os  maestros;  los maestros de Sinaloa a-pados en 

l a  Seccibn 27 d e l  SNTE s e  vieron obligados a emglazar a hue2 

ga s i  l a  respuesta a su pliego de pet i c iones  no daba cumpli- 

miento a l a  n ive lac ibn  s o l i c i t a a a ;  e l  gobernador d e l  Estado- 

Eeopoldo S h c h e e  C e l i s ,  uno de los gobernadores que s e  ne& 

a cumplir puntualmente e s t e  acuerdo, en pr incipio  y a r e a l i -  

zar lo  e n ' s e i s  años y no en t r e s  como se pactó  con e l  gobier- 

no federa l ;  empezó a tomar medidas para s u p l i r  a los maes- - 
t r o s ,  l l a m b  a l o s  jubi lados  y a los burbcratas ( 46) 

En l a  Seccidn LV d e l  SNTE, integrada p o r  maestros es- 

t a t a l e s  de Sonora, se d i 6  una d i v i s i ó n  en e l  i n t e r i o r  d e l  CO - 
mité  E jecut ivo que amenazó la unidad de la m i s m a ,  I n t e r v i -  

no, para d a r  solucibn,  e l  Comité E jecut ivo  Nacional;  l a  solu - 
cidn fue l a  renuncia de algunos s c c r e t a r i o s  d e l  Comité sec- 

c i o n a l  y s e  l lamó a l o s  suplentes.  Pero como siempre exis-- 
t e n  o t r a s  cuestiones que son e l  fondo de la inconformidad y 

es tos  son l o s  s a l a r i o s  d e f i c i e n t e s  entonces s e  nombrd una -- 

/ 

I 

(45)  El D í a ,  12  de octubre de 1963. 
(46) El D i a ,  lo. de diciembre de 1963. 
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comisión t r i D a r t i t r  con reprlescntúntes de l a  Sección Sinüi- 

c a l ,  del  CXlf d e l  YNTE; y d e l  gobierno d e l  Estado, para estu-- 
d i e r  es tos  asuntos (47) . 

-ai. 1-6-Seccidn IX aunque ya habían transcurrido v a r i o s  

años de su recharr i f i cac idn ,  todavía e r a  motivo de preocupa- 

ciones y p o r  e l l o  constantemente s e  informaba a l o s  mpestros 

de las acciones d s  destacadas de los adelantos m e  había en 

las gestiones para r e i n s t a l a r  a l o s  maestros cesaaos. Al - 
. c u m p l i r  dos  años como s e c r e t a r i o  general  de e s t a  seccidn e l  

L ic .  Manuel Contreras C a r r i l l o  be anunció, p o r  t o d o s  los me- 

d i o s  de comunicacidn, que todos l o  grupos y tendencias exis-  

t e n t e s  en e l  seno de dsta s e  consignarían para formar e l  - 
Preqte Nacional Ce Unidad Revolucionaria de Traba jaüores de- 

l a  &h~cación. Contreras C a r r i l l o  acababa de s e r  nominado - 
Diputado por uno de los  d i s t r i t o s  e l e c t o r a l e s  d e l  D.F. (48) 

Las act ividades  de orientacidn s i n d i c a l ,  para el CSN- 

d e l  SNTE, basadas en la  ideología de l a  Bevoiucidn Uexicana- 

representaron l o  más s i g n i f i c a t i v o  oues por una parte s e  pa- 

cificaba a l  p a í s  y s e  canalizaban los c o n f l i c t o s  secc ionales  

y p o r  l a  o t r a  s e  propagaba la ideología d e l  Estacio y a s í ,  - 
también se  colaboró con e l  Estado. 

6. EL $NTE Y SUS RZLACIONGS IRTEL3iACIONALES. 

De acuerdo con l a  informacidn que proporcionaron las 
fuentes consultadas para l a  elaboración de e s t a  t e s i n a  en eL 

período de gest idn d e l  profesor Alberto L a r i o s  G a y t h  fue - 
donde e l  SNTE alcan26 mayor proyección in ternac ional ;  asis-- 

t i 6  en a b r i l  de 1962 a la Conferenciú de B e r l í n  Oriental  que 

organizó l a  Federación Internacional  S i n d i c a l  de l a  Educacih 

( 7 I )  M c e l s i o r ,  25 de a b r i l  de 1964. 
(li8 ) El Universal ,  6 de septiembre de 1964. 
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(PIS&) ; en ciayo ciei mismo a50, por inv i t r  c ión de la Confede- 
ración d e  Tr; .bc jt-dorer. de Cuba Revolucionaria,  asistid a los 

actos especihles del  día d e l  Traba jo  en lx. Habana; La Funila- 
cidn Intercmericana para la Educacidn con sede en Lemon G r m -  

Ca l i forn ia ,  i n v i t ó  a l  SNICE para  r e a l i z a r  una v i s i t a  en los- 
meses de septiembre y octubre d e l  mismo año. Ante e s t a s  or-  

gznizaciones l a  representecibn s i n c i c a 1  d e l  SKTB a i 6  a cono- 

c e r  su pensamiento iaeológico.  

. 

-- - - - -  

E1 3 de junio de 1963 s e  anuncid que en l o s  últimos - 
d í a s  de e s t e  mes y l o s  primeros d e  j u l i o  s e  r e s l i z a r f a  una - 
reunión mundial  de maestros en R í o  de Janeiro ,  B r a s i l .  E l  

SNTE informa que en ese reunidn s e  propone dar  a conocer e l -  

patrimonio s i n a i c a l  const i tufdo por: e d i f i c i o s  con instala--  

ciones pare bienes  s o c i a l e s ;  s e r v i c i o s  médicos; n o t e l e s  de - 
recuperacián y descanso; *coIoniasr vacacionales ;  t e r renos  pa 

ra o t r a s  ins ta lac iones ;  casas d e l  maestro y s e r v i c i o s  edito- 

r i a l e s  que juntos  constituyeron un valor  monetario de - -- ( 

91; 69,123,803-29 ;  también s e  propone i n d i c a r  las condiciones- 
en que t r a b a j a n  los maestros en México (49) * 

En o t r a  información, pero sobre e l  mismo t r a b a j o  a -- 
r e a l i z a r ,  l a  S e c r e t a r i a  de Organización d e l  SNTE da a cono-- 

c e r  las t r e s  proposiciones que l a  delegación de maestros me- 

xicanos presentar& a l  VI11 Congreso Americano ue Educaaores- 

que se  r e a l i z a r á  en R í o  de Janeiro  B r a s i l .  E s t a s  p r o p o s i c i o  - 
nes son: que e l  magisterio de América s e  comprometa con e l  - 
Plan propuesto p o r  Kéxico, B r a s i l ,  B o l i v i a ,  C h i l e  y Ecuador- 

par2  consiüerar a América zona desnuclearizatia; Fedir  e l  apo - 
yo de los maestros tie América para que s e  o t o r g u e  e l  Premio- 

Nobel de l a  Paz a l  L i c .  Adolfo López hiateos; y que todas las 
orgcnizaciones de maestros sniericanos luchen p o r  sus propias 

(49) El Universal ,  3 de junio de 1963. 
0 



reivindicaciones y por un;; etiucr4ción aemocrática, cientffica- 

Los trabajos de este Congreso, de la Confederación de- 
Educadores Americanos, se iniciaron el 27 de junio y concluye - 
ron ello. de julio de 1963; fue nombrado presidente el urofe - 
sor Alberto Larios Gaytán, líder del SNI'E, m i e n  present6 una 

amplia exposicidn sobre el bNTZ. Su origen he bistoriz; su - 
ideología que emergid de la Iievolucidn Fuiexicana; su colabora: 
cidn con el Estado; la unidad como factor determinante para - 
logrrrr sus propbsitos; preztaciones sociales que aisfrutan - 
los maestros; las condiciones de vida. Finalmente destaca, - 
Larios Gaytdn el internacionalismo del Sindicato, a través de 
su filiacidn en la FISE y la C E A, afirmando que el SNTG es- 

tá vinculado al destino histórico del magisterio universal 
El Sindicato Ne-cional de los  Trebajad0re.s de la Educa- 

ción, en sus relaciones internacionales manifiesta plena auto 
nomía ya que su asistencia y fiiiacidn a organismos interm-. 
cionales así lo demuestran. 

- - -__ - 

. (% 

! 

(50)  E1 "fa, 19 de junio de 1963. 
(51) El Día, 15,  21, 22 y 23 de agosto de 1963. 



CAPITULO I11 

GESTION DEL PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO 

(‘del 25 de noviembre de 1964 a l  21 de diciembre de 1967) . 
Desde su creacidn e l  Sindicato Nacional de Trabajado- 

res  de l a  Educacidn no ha permitido l a  ree iecc idn  de sua d i  - 
r i g e n t e s  y, además, s d i o  permanecen en su gestidn los d i r i -  

gentes  t r e s  años. Así l o  est ipulan sus estatutos .  

La no reelecc idn de los d i r i g e n t e s  d e l  SNTE, es -ec ia l  - 
mente de l o s  s e c r e t ~ r i o s  generples nacionales  y seccionaleq- 

no e s  p o r  bondad o oor honestidad de l o s  dir igentes  sindica- 

l e s  s ino porque asf e s t á  establec ido en l a  Legislacidn Fede- 

ra l ,  que norma l as  re lac iones  de t r a b a j o  entre  e l  Estado y - 
sus TrabRjadores. 

El artfculo que s e  r e f i e r e  a e s t a  materia e s  e l  75 - 
que dice: 

nQueda prohibido t o d o  acto de r e e l e c c i ó n  den- 

E l  V I 1  Congreso Nacional  Ordinario se  r e a l i z d  d e l  

t r o  de los s indicatos”  (1) 

23 

a l  25 de noviembre de 1964 en Puerto Vallarta, Jal.; en 61 - 
n > l l r  o 

fue  e lec to lun  oerfodo de t r e s  años e l  profesor  Edgar Robledo 

Santiago 

El profesor  Edgar Ro’bledo Santiaeo,  o r i g i n a r i o  de - 
C=hi?.y?.C, fiie maestro rurr?l, d i r e c t o r  de escuelsl, inspector - 

’ de zona, s e c r e t a r i o  general  de l a  seccidn s i n d i c e l  d e l  SiVTE, 
en esa  entidad. En e l  V Congreso Nacional Ordinario en e l  - 
que fue e l e c t o  s e c r e t a r i o  general ,  de l a  organización sindi- 

~ c z f k e f  profesor Alfonso Lozano Gernal, form6 parte de ese -. 

Comité E jecut ivo N a c i o n a l  coino s e c r e t p r i o  de Releciones. Fue 

_ _  

(1) Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba barrerz ,  Legislacidn 
Federal d e l  T r a b a j o  Burocratico ---* 62,ed. ,  Ed.Porrda, bidxi - 
c o ,  -LSI-/> 9 P* 4 b -  
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gente de confianza del ing. J e d s  Robles Nartínez, condicidn 
>ara ocupar cargos en el SNTE, lo que le permitid llegar a - 
ocupar, por eleccibn en el V I 1  Congreso Nacional Ordinario,- 
la Secretaría General del Sindicato Kagisterial. 

En todos los Congresos nacionales o seccionaies, con- 

representantes los planteamientos que ja- sejos y plenos de 
d s  han faltado son l o s  de t i p o  econdmico. 

Aclarando que # los  consejos, en la estructura del w - 
SNTE, Ius constituyen las reuniones de l o s  secretarios gene- 
rales seccionales con el Comité Ejecutivo Nacional. Se celz 
bran, si son ordinarios, cuando el CZN ha llegado a cumplir- 
la mitad de su período, en ellos los secretarios generales - 
rinden un informe de actividades y, si es conveniente, se - 
plantean nuevas acciones en la política sindical. Los Cons2 
jos extraordinarios se reunen en casos de emergencia para to 
mar las decisiones que el caso reclame. 

Los plenos de representantes, en la estruc,tura del - 
SNTE, l o s  constituyen la reunidn de los secretarios genera- 
les de los Comités Ejecutivos Delegaciones con el Comité Eje - 
cutivo de l a  Seccidn, cuando éste cumple la mitad de su man- 
dato, y en 61 informa el Secretario general seccional de los 
logros alcanzados o del estado en general de la seccibn. 

Este V I 1  Congreso Nacional Ordinario encargd al ,nuevo 
CEN la atencidn inmediata del problema salarial en razón de- 
que el costo de la vida era cada vez más elevado. 

1. SALARIOS. 
1.1 Acuerdos Sobre Salarios en el V I 1  (longr..est,Naciorlal. 

B1 V I 1  Congreso Nacional acordó que los salarios para 
l o s  miembros ae este sindicato se incrementaran mediante el- 

l 



siguiente procedimiento; primerog Solicitar al Secretario - - 
de Educación Hblica que en el anteproyecto del presupuesto- 
para el año de 1965, que presentaría a la Secretaría de Ha- 

cienda, fuese considerada la cantidad correspondiente para - 
el 40 % que faltaba en el proceso de nivelación de l o s  suel- 
dos del personal ,docente foráneo con los del Distrito Fede- 
ral iniciado desde 1963, Segundo% Una vez terminada la nive - 
lacidn indicada' se procedería a una reestructuracidn de cate - 
garfas con sus sueldos respectivos donde se tomarían en cuen - 
ta funciones, antigüedad, horarios, etc.; al Fersonal de - 
postprimarias se le clasificaría en cuatro niveles: aecunda- 
riaa, vocacionales, profesionales y postgrado. Terceror Des 
congelacidn de los sobresueldos que venían operando desde - 
1956'. Cuarto: Ne joramiento de las compensaciones, pasajes y 

viáticos tomando en cuenta funciones y características de - 
las labores desempeñadas. Quintos Estructuracidn del catdig 
go de empleo de personal administrativo, profesional, espe- 
cialista, obrero y del grupo de servicio auxiliar dependien- 

t 

te de la SEP eliminando las categorías de menospercepcidn - 
económica, Sexto: Que los trabajadores indicados en el pun- 

to anterior que prestan servicios los domingos y días festi- 
vos se les pague un salario doble. Séptimo: Que se cubran - 
sobresueldos a l o s  trabajadores de educacidn sobre el sala- 

rio mínimo que tienen asignado. Que urgentemente el Comité- 
Ejecutivo Nacional se encargue de resolver el problema de - 
sueldos en diversas entidades O 

( 2) 
% 

Alcanzar un mejor nivel de vida, a través del aumento 
de salarios (E1 salario es la retribucidn que semga al tra- 

- _____ 

(2) Documentos de archivo del SNTE, del V I 1  Congreso, p. 12. 

I 
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bajador a cambio de l o s  servicios que presta), es la peti- 

cibn constante del Inagisterio en las Asambleas Delegaciona- 

les, Congresos Seccionales y Nacionales, a través de l o s  dz 
legados. A este dltimo nivel los planteamientos respecti- 
vos ya llegan altamente sofistificados debido a que: en las  

asambleas delegacionales participa la base de manera direc- 

t a  y ahí se elaboran las ponencias que los delegados entre- 
gan a la seccibn, antes de realizarse el Con,greso Seccional. 
61 material lo procesan y elaboran las ponencias que luego- 

se leen en el Congreso Seccional por delegados que son, de2 
de luego, cuadros de confianza y de probada militancia en - 
la línea sindical, ahf se aprueban. La elaboracidn previa- 
tiene como propósito adecuar las peticione's a la postura mg 
derada y de control cpe prevalecen en lapolítica nacional- 
del organismor evitar que los deiegados de la oposicibn, - 
que a este nivel asisten, influyan en las decisiones del - 
Congreso. Como se puede inferir se limita o hasta se nuii- 
fica la participación de los delegados de oposicibn. 

Los delegados que asisten al Congreso Nacional, aunque 
son nelectosn en los Congresos Seccionalea, también previa - 
mente son seleccionados entre los  cuadros de confianza, de 
por lo menos, algunos de l o s  secretarios de los Comités Ses 
cionales o del CEN. Los delegados de la oposicidn que asis 

ten, cuando se les permite, son ?or una concesidn o por - 
presiones aue ésta ejerce sobre el CEN. 

* 

Las ponencias, esnecialmente las de corte salarial,- 

también son instrunentadas previamente a l  Congreso conforme 
lo considere la direccibn Nacional del SNTE. Al Congreso 
sqlamente se llevan a leer y a que se legitimen. Con este- 
procedimiento lo que se busca es encuadrar las peticiones a 

la conveniencia de l o s  líderes, ya que su moderación les -- 

- 
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permite seguir contando con l a  confianza d e l  gobierno, es- 

t o  les preocupa e interesa más que l a s  urgencias magisteria - 
l e s ,  ya que l e s  otorga dádivas de ooder en l a  po l í t i ca  na- 
cional,  que van desde presidencias municipales hasta gub- 

naturas o administración de organismos gubernamentales, y - 
hacer creer  a las bases que esos representan triunfos para- 

e l  magisterio .. 
Sin duda, uno de l o s  mecanismos d s  efectivos para - 

el control  y l a  pacif icación han sido e l  sometimiento a los 

l í de res ,  ain importar los medios, en primer lugar y e l  au- 

mento a los salar ios aunque sea de modo muy limitado a l a  - 
base trabajadora. Iiuego estos aumentos se manejan de modo- 

global, esto es, l a s  sumas t o ta l e s  que e l  gobierno eroga y 

que son millones de pesos;' a estas grandes sumas l e s  da - 
 ran publicidad de modo que hasta los mismos maestros re&- 

tan convencidos y se conformam , 

Aunque para e l e g i r  delegados al Crongreso Nacional se 

rea l i zan Congresos Seccionales y se elaboran l a s  peticioneg 

en l os  Congresos ordinarios de estas secciones para cambi- 

ar, de comités Ejecutivos se replantean estas peticiones. 

E1 Comité Ejecutivo Nacional es e l  drgano encargado- 

de hacer l a s  peticiones ante l a s  autoridades correspondien- 

t es ,  como es e l  caso de l o s  salarios, pero en términos gene - 
r a l e s  solamente procura l o s  acuerdos en l o s  congresos nacio - 
nales dejando a u n  lauo, en e l  mayor de los casos, l o s  wer - 
dos de l o s  congresos seccionales en materia económica ya - 
aue éstos se real izan en momentos dist intos,  además de que 

dadas l a s  zonas económicas en que se encuentran susexigen- 

c i as  son diferentes en cuanto a l  porcentaje de carestía de 
l a  vida, 
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1.2. Otorgamiento econdmico ael gobierno. 

Generalmente el 15 de mayo, día del maestro, en la- 
ceremonia que se organiza en la ciudad de México asiste el- 
presidente de la Re~blica o en su lugar el Secretario de - 
Educacibn para comunicar a los maestros que recibirdn aumen - 
tos en sus salarios. El15 de mayo de 1965 primer año de - 
gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordae, el Secretario de Edu- 

cación, Lic. Agustfn Yáñez anunció que las prestaciones ai- 
magisterio nacional ascendían en ndmeros redondos a 120 mi- 
llones de pesos al año. Además se comprometib, el gobierno 
a ceder el 40 que faltaba para completar el proceso de ni - 
veiación de sueldos entre el personal f o h e o  y estatal con 
l o s  maestros del Distrito Federal; a estos &timos para que 

-no quedaran sin ver incrementaaos m s  salarios se lea asipE 
c n6 como cuota de pasajes un 30 $ ( 3) 

Al año siguiente, también el 15 de mayo, nuevamente- 
e l  Lic. Agustfn Y&ez expuso l o s  beneficios que se habían - 
otorgado al magisterio nacional que consistían en: incorpo- 
Pacibn del sobresueldo al aguinaldo; aumento a 20 los so- 
bresueldos;. aumento en el salario mfnimo; niveiacidn d e  - 
sueldos por preparación profesional de los maestros, todo - .. esto did una suma de 265 millones de pesos ( 4) 

En 1967, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, - 
en la ceremonia del 15 de mayo se refirid a las  prestacio- 
nes que el maestro había recibido: niveiacidn de salarios - 
del personal foráneo de enseñanza prescolar y primaria con 

- 

( 3 )  El Dia , 15 de mayo de 1965; Revista Hoy,  No. 1391, ma- 
YO de 1965, p. 63. 

(4 )  El Día, 17 de mayo de 1966. 

I 

. 



107 

un costo de 64 729 813.00; aumento de $2.00 hora semana - 
mes a l  personal de postpriinarias tanto foráneo como de l  - 
D. F., que sumaron 18 754 459.00; se ament6 a $50.00 por - 
plaza la cuota de pasajes a maestros de prescolar y prima-- . Ea- r i a  d e l  D i s t r i t o  Federal, sumaron $16 U38 000.00 

t o s  porcentajes sumaron ea total $99, 672 272.00 que maneja- 

dos a s í  como l o  hace l a  SE€! y muchas veces también e l  SNTE, 

como en este caso, en forma de nheros  globales parece ser  

una erogación demasiado grande y e l  pueblo, entonces, cree- 

que e l  magisterio está bien pagado, sin embargo cuando es-- 

t a s  sumas se apl ican individualmente e l  incremento resulta- 

mínimo y j d a  ha l legado a resolver  e l  problema econ6mico 

de los maestros.. Pero e l  Estado contando con un sindicato- 

controlado como e l  SNTB, incrementa e l  sa lar io  aparentemen- 

t e  de modo continuo y haciéndolo acompañar de una gran pu- 

bl ic idad para que la opinidn p6blica se  entere de que a los 

maestros se l e s  aumentan sus salar ios con frecuencia.. 

( 5 )  

E&a p o l í t i c a  s a l a r i a l  que manejó e l  régimen de l  Lio 

Gustavo Dfsz Ordae y que fue aceptada por los l í d e r e s  d e l  - 
SMTB result6 un e f i ca z  instrumento de pacif icacidn en l a s  - 
f i l a s  magisteriales. Así como se pac i f i c6  a l  magisterio se 

quitrrron banderas de lucha a l a  oposicibn, en este ca8o al 
MRM, s in  de jar  a un l a d o  e l  comportamiento autor i tar io  de l  

gobierno que se hizo sent i r  desde sus i n i c i o  y que obligd a 

10s movimientos democráticos de los trabajadores a maderar- 

sus acciones o a entrar en una etapa de reposo obligues. - 
En e l  caso de l  SNTE, salvo casos en algunas secciones de l  - 
país, semantuvo l a  calma esperada ybuscada-afanosamente, - 
durante l a  gestibn de l  profesor Edgar Robledo Santiago. Q 
tonces los aumentos que sumaron, entre 1965 y 1667, - - - 
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$ 484 O00 O00 fueron base auficiente para lograr  en - objeti- 

VQB de l  SNTE, control total de loa  maestros; y de l  gobierno 

desarrol le econdmico con pa5 social.  

1.3 Peticiones salar ia les  de algunas secciones 

iios congresos en l a s  secciones d e l  SNTE ( ~ 8  realizan- 

indistintamente, a l  cwipiir l o s  t res  -os de gestidn que - 
marcan l o a  estatutos, no tienen coincidencia con l a  real iaa 

cibn de l  Congreso Nacional, en l o  que sf coinciden es  que - 
en 
sidades econdmicas de las bases para mejorar l o a  salarios. 

cada congreso seccional l o s  delegados expresan l a s  nece 

Eb j u l i o  de 1965 l a  Seccidn UT d e l  SNTE celebrd 8\;1 

V I  Congreso Ordinario y éste se pronuncib por  l a  unidad del  

magisterio d e l  D.F. y por borraj. definitivamente las dia- 

crepancias que desde 1958 surgieron en e l  8eno de esta sec- 

cibn, inclusive como muestra de ello a h  estaban sin lograr 

su reincorporacidn a l  servicio los. profesores; Othdn Sala- 

ear, Gabriel PbreB Rivero, =no Medina, Idul io  Cortés Lbpez 

y Rubelio F e d n d e z  Dorado, 

Esta afirmacidn de lograr  l a  unidad quedó manifiesta 

en l a  integracidn de l  nuevo comité que fue electo, pues die  

ron entrada a l  MRM, en el Comité Ejecutivo, es d s ,  l e  ce- 

dieron l a  segunda secretaria de importancia jerdrquica, l a  

de trabajo y conflictos, Esto que puede tener una o varias 

interrogantes, represent6 un triunfo para e l  MRMP o su con- 

t r o l  definitivo? Mds bien e s  l o  segundo. E l  C E quedó in 

- 

- 
tegrado de la manera que siguet Srio, General Profr, Pdlix 

Va l le jo  Martinez; Srio. de Trab, y Conf. Profr,  Timoteo Men 

dosa Lbpez (MRJñ); S r i o .  de Ajustes Frofr. Enrique TBllez - 
Castaifleda; Srio, de Org. Profr ,  Héctor Toledo Cast i l le  jos;- 

Srio,  de Finanzas Profr, Angel Lara Barragdnf Srio, da - - 

- 

I 
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Asist. y Frest. Soc, Profra. B l i sa  Osorio Bolie;  Srio. da- 

pensiones y jubilaciones Profr .  Américo Gonzdlez Gonedlea; 

Srio,  de Fomento de Const, Profr. fiberto Salazar Idontatlo; 

Srio.  de Prensa y h.op. Profr .  Carlos Jonguitud Barrioa;. - 
Srio.  de Bel. Nsls .  Profr.  Epifanio Moreno Herrera (MRM);- 
Srio,  de Bel. Inter, Btrofr. Mdximo Campoat Vargas; Srio. de 

&CC. Soc. Erofr. Salvador OrtegaRufs; =io. de Fom, C u l t .  

Erofr, Ivdn Garcia' Solfe; (MRM)? S r i o  de Fom, Bconom, Erofr. 
Bcbrahan gar& Lbpez; =io. de Est, Erofr, Hi lar io  Moreno - 
Salgado;: Srio. de Frev. Profr ,  Miguel Ddvila C%rdenaa; - 
Srio,  de Actos y,;Moe.Profra. &a Marfa Ontieeroa;: Srio. - 
de P!ian,Edva. Erofr, Luie Bamírez SAerra y S r i o .  de Educo- 

Sin. Erofr, Indalecio Sy rgo  Herrera, 

Entre l o s  acuerdos de este congreso, como niuchoe o- 

tros, destacd l a  situacidn econdmica pues se pronunció por  

l a  descongelacidn de l  sobreaueldo (es un porcentaje del  - 
sueldo, que varia de acuerdo con l a  cisasif icacidn de l a s  

zonas econdmicas de l  país, que se otorga como compensación 

y que en e l  caso de l  D.F., en este tiempo, era del  10 $) - 
en toda l a  Repdblica y pidid que se declarara zona de vida 

cara e l  D. F. himismo, ae pronunciaron porque l a  SEP con - 
cediera $200.00 mensuales como ayuda para e l  pago de renta 

de casa habitacidn 

Por cierto que e l  perxodo de este C.E. se proiongd- 

más a l lá  de lo queestipulan los estatutos ( t res  M o a )  en - 
raedn de l a s  consecuencias, que tuvo esta seccidn, por e l  

movimiento estudiant e l  de 1968 . 
-- - 

(6) E l  Día, 27 de 

/ 

ju l io  de 1965. 
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En noviembre de 1965 la Sección IX realid un pleno 
extraordinario de representant es con 200 secretarios gene- 
rales de l os  Comités Delegaciomles, donde el secretario - 
general de la Sección profesor F6lir Vallejo inform6 sobre 
el estado de las gestiones en el campo de las cuestiones - 
econdmicas y ahí mismo se acordd demandar un 15 5 de aumen 
to en el sobresueldo así como el importe de tres meses de - . El 23 de abril de 1966 nuevamen- sueldo de aguinaldo ( 7 )  

te esta sección convocó a otro Pleno extraordinario de re- 
presentantes, al que asistieron 229 secretarios generales- 
delegacionales, esta vez se dirigieron al presidente de la 
Redblica, mediante un manifiesto, para pedirle que diera- 
una respuesta satisfactoria a las demandas económicas plan 

t eadas con anterioridad (8) 

Queda bien claro que el método de petición fue to- 
talmente inst ituci-onal, dado que hubo planteamientos insis 
tentea, pero nunca se llegó a las movilizaciones de masas- 
y los protagonistas reales de  ello fueron los miembros del 
aparato sindical. 

- 

La Seccidn X del SNTE, por conducto de su secreta- 
rio general, Dr. Eusebio Mendosa Avila, present6 a la SBP- 
un pliego de demandas previamente aprobado por 178 secreta 
rios generales delegacionales donde solicitaront 45 $ de - 
aumento en l o s  sueldos; pasar deQ04.00 a $135.00 por hora 

semana mes en secundarias; en vocaaionales de$L04.00 a - 
$140,00; en profesionales de$l.06 a 8145,OO; en postgrado - 

I 

da #iL7.00 8 $150.00; todo ello en.virtud del constante - 

(7) Excelsior, 14 de noviembre de 1965. 
(8) Excelsior, 27 de abril de 1965. 
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aumento en el costo de la vida. TPambidn pidieron aumento- 

en los sobresueldos tomando como base la antigüedad de los 8 

trabajadores; en los quinquenios 4s a los qae tienen un a- 
ffo en el servicio y hasta 100 $ a los que hQn cwiplido 25- 

años de servicio '. -cos días después, el Comité B$ecg 
tivo de esta $eccidn convocd a una asamblea extraordimria 

(9): 

a la que asistieron 200 delegados y a quienes inform6 al - 
secretario general de la seccidn que.habfa planteado a las 

autoridades la nivelacidn de sueldos de los maestros de - 
I adiestramiento ( de talleres ) con los de ateria8 acadw- 
casr pago de pasajes a todo el personal de Pa seccidn y la 
nivelacidn de salarios con los de la Univereidad Racional- 
Autdnoma de léxico pero que para ello se necesitaban - - 
$51 200 000.00 anuales; también se solicitó el descongela- 
miento del 10 $ de sobresueldo. Solamente, dijo, que esta 
gestidn es competencia del-Coa&ld.Bjecutivo Nacional y de- 
la Federa&& de Sindicatos de los Trabajadores al Servi- 
cio del Estado. Esta declaracidn del Cornit6 Seccional nos 
confirma que el Sindicato no goza de una autonoda absalu- 
ta sino que está ligado en gran parte a la central de los- 
trabajadores del Bstado y que las secciones no tienen la - 
capacidad de negociacidn que estos plant eamdentos requie- 
ren y- los metodos institucionales resultan tm obstáculo en 

la lucha de los trabajadores. 
La peticidn de igualar los salarios con l o s  de la- 

Universidad fue replanteada en el VI11 Congireso de esta - 
seccidn celebrado en septiembre de 1966 donUe además se so 

c 

- 
licit6 un aguinaldo de tres mesz, desalarla (10) 

(9) El %ivsrsal, 19 de agosto de 1965 
(10) El Día , 10 de s'eptiembre de 1966. 



Todo se quedd en planteamientos, pues una vez d s  - 
quedd demostrado que los mdtodos de gestidn totalmente ins  
t i tucionales y burocdt icos  son inadecuados, s i  se quiere- 

en verdad obtener logros; como aquí e l  caso fue controlar- 

y pacif icar,  entonces dejar plantear y pedir fue forma de- 

entretenimiento * 

Los dir igentes de l a  Sección XLIII qpe integran l o s  

maestros de Nuevo Lebn, en e l  VI11 ordinario de esta aec- 

cibn se inform6 que el gobernador de esta entidad Eduardo- 

Livas V i l l a r rea l ,  por gestiones de este comité, ya había - 
aceptado n ive lar  los sueldos de maestros estatales y fede- - 

4 
(1U ra les  en cuatro etapas 

Por otra parte, refiriéndose a l a  Sección de Zacate 

cas, el profesor Edgar Robledo Santiago inform6 a lmag i s t e  

r i o  que e l  gobernador de esta entidad, Ing. J e d a  Bodrí- 

gu& El ías  ya había dictado e l  acuerdo para que se cumpla- 

con la 'nive lacibn de raal-wios, en marcha en todo e l  país 

&a nivelacidn de sueldos acordada entre e l  SNTE y - 
e l  presidente de' l a  Redb l i ca  no siempre tuvo respuesta PO - 
s i t i v a  con los gobernadores, algunos l a  retrasaron y otros 

con serias di f icultades l a  cumplieron. En e l  Estado de - 
Chihuahua se tuvo que l l e g a r  hasta l a  huelga, además de - 
que los maestros de esa seccidn acabaron por hacer sus gee - 
tiones a l  margen de l  Comité Ejecutivo Nacional. Sus deman 
das fueron de 90 $ de aumento para l o s  maestros que traba- 

jaban en l a  zona tarahumara y e l 1 0 0  $ para l o s  que traba- 

02) 

jaban en l a  zona fronter iza (13) 

(11) El. Nacional, 16 de diciembre de 1965. 
(12) E l  Día, 7 de marzo de 1966. 
(13) ET Día, 16 de febrero de 1967; El Universal, 

brero de 1967. 
14 de fe - 

, 



Estos acontecimientos dejan al descubierto que la - 
niveiacidn de salarios no se cwnpiid en l a  fecha prevista- 

(1965) sino dos años más tarde y en algunos Eskados se tu- 
vo que hacer uso de las movlizaciones, por parte de l o s  - 
maestros, de las secciones para l o g ra r l o  y también se die- 
ron por etapas. 

1.4 Reunión del XIV Consejo Nacional. 

Al cumplirse 18 meses de gestidn el Comité Ejecuti- 
vo Naciona1,que dirigía el profesor Edgar Robledo Santiago, 
fue convocado el X I V  Consejo Nacional ante quien rindid su 

informe de labores y en el aspecto deslarios dijo que pa- 
ra atender las gestiones del SNTB el gobierno hizo una erz 
gacidn de $ 161 154 434.00 para beneficiar a maestros fede - 
ralea, estatales y municipales. Con l o s  gobi rnos estata- 
les se firmaron convenios con ei SNTE para po.ier lograr as 

mentos en los salarios y l a  nivelación de éstos (14). DeE 
puds de escuchar y aprobar el informe del Secretario Gen. 
ral el Consejo acordd dar amplias facultades al CEN para - 
gestionar un 20 $ de aumento en los salarios, debido a que 
el encarecimiento de l a  vida continuaba en ascenso, además, 
solicitaron que se delimiten nuevas zonas de vida cara . 

El probl%ema económico de los maestros estuvo muy le - 
j o s  de resolverse, sobre todos porque la Dirección Nacio-- 
nal no obedecid los mandatos de la base sino l o s  que le im - 
puso la clase política. Las bases magisteriales con todas 
sus necesidades, en lo general, no han podido aejar a un - 

(15) 

su indiferencia, no es posible que pueuzn valorar lo 

El Día, i7 de mayo de 1966; El Nacional, 18 de junio 
de 1966. 
El Dfa, 19 de mayo de 1966; Excelsior, 19 de mayo de 
1966; Novedades, 19 de mayo de 1966 
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que s ign i f i car ían como fuerza unida y a s í  poder e x i g i r  a - 
sus dir igentes e l  cumplimiento de sus obligaciones, es de- 

c i r ,  que luchen por sus representados y cumplir l o s  acuer- 

dos de los Congresos. Ante este panorama es pertinente - 
darle l a  razdn a l  señor Juani l lo  González Martinez, colabo I 

rador de l a  rev i s ta  HOY, quien dice que las huelgas que - 
los maestros de algunas secciones han estallado no han se; 

vido siquiera para for ta lecer  c i e r t o  esp ír i tu  c las is ta  y - 
mucho menos para mitigazr ominosas circunstancias, en cuan- 

t o  se r e f i e r e  a l  n i v e l  de vida (16) 

2, PRESTACIONES SOCIALES 

Ei personal de l a  SEP, agrupado en e l  SNTE, después 

de preocuparse y luchar por mejorar su situacidn ecoiibmica 

se ha interesado por alcanzar mejores prestaciones socia- 

l e s ,  estos planteamientos se hacen también en cada Congre- 

so que se rea l i za ,  

2.2. Acuerdos Sobre Prestaciones Sociales, en e l  V I 1  Con- 
greso. 

21.l Preparacidn Profesional. 

Aunque l a  preparacidn profesional en los congresoa- 

se ha tratado como un capítulo separado de las prestacio- 

’ nes sociales, se debe considerar como parte de l  cuerpo de- 

éstas dado que se trata de un problema colectivo.  Un& de 

l a s  instituciones que ha venido dando este serv ic io  es e l  

Inst i tuto Federal de Capacitacidn d e l  Magisterio (IFCM) . - 

l 
I 

1 

Esta es una razdn por l a  cual e l  Congreso acordd que se - 

(16) - HOY, No, 1422, agosto 6 de 1966, p. 20. 
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orientara debida y oportunamente a l o s  maestros pasantes - 
del IFCM para que se titularan y recibieran los beneficios 
a que tenían derecho; que los gobiernos de los Estados fi; 
maran convenios con el IFCM para que diera preparacidn a - 
sus maestros; al interior de esta institucidn, se propuso- 

crear la carrera de educadores para dar capacitacidn a los 
maestros en servicio que carecían de la preparacidn y el - 
titulo correspondiente , 

- 

Por otra parte se acordd que el CEN se encargara de 
hacer las gestiones necesarias para Que a través del IFCM- 

y de las escuelas normales que funcionaban en el País se- 
tablecieran cursos de extensión pedagdgica as€ como el - 
postgrado; también se acordó pedir, a la instancia correa- 
pondiente, la agiiizacidn de los tmbites de las cédulas - 
profesionales, creacidn de escuelas normales superiores en 
los  Estados o regiones con capacidad para ello, estableci- 
miento de cursos de postgrado en invierno, permanente per- 
feccionamiento del magisterio, poher al alcance de los - 
maestros libros, establecimiento de bibliotecas, al menos- 

( 17) en cada cabecera de zona 0 

2.2 Los Servicios del ISS§TE, 

ñu el capítulo anterior se afirmd que 'en la medida- 
que el tiempo ha transcurrido, esta institucidn ha agrupa- 
do a trabajadores de &ras dependencias gubernamentales, - 
que no fueron consideradas al principio; el crecimiento nu - 
mdricamente de los derechohabientes de las Secretarías de- 
Estado, d s  los que en las últimas fechas se afiliaban em- 

(17) Documentos de archivo del SNTE (V I1  Congreso Nacional) 
p-22, 
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peearon a complicar en a l to  grado los servicios que pres- 

taba e l  'nstituto r e f e r i do .  Los maestros en su VI1 Congre 

so acordaron hacer las gestiones necesarias para reformar- 

l a  Ley que l e  di6 origen y que r i ge  l a  vida del ISSSTE,-- 
pues consideraron que con e l l o  mejorarian notablemente l o s  

servicios sobre todo en J l o  referente a: prdstamos a cor- 

t o  plazo que se conceda hasta seis meses de sueldo y sob& 

sueldo? que los préstamos llamados especiales se conceda - 
hasta l o  equivalente a 10 mesea de sueldo y sobresueldo; - 
que mejorara l a  organil;acidn en los  descuentos ya que es - 
en este servicio donde existe l a  mayor anarquía porque o - 
descontaban demás o no se descontaban con oportunidad y - 
c u d 0  lo hacían l e  sumaban intereses penales; préstamos- 

hipotecarios, pidieron que estos se aumentaran de cien a - 
ciento cincuenta m i l  pesos y que e l  tiempo para su aproba- 

cidn no rebase l o s  tres meses y que los peritos vaiuadorea 

no tardaran más de 1 5  días para rendir su dictamen. A b -  

mismo, se acordd pedir que este servicio se hiciera exten- 

sivo a' los maestros federalizados, tambi6n s a e r o n ,  loa- 

maestros, que e l  SNTE y l a  FSTSE se coordinaran para pedir 

a l os  gobiernos federal y estales l a  Excencidn de Mpuea- 

tos a l a s  adquisiciones hipotecarias de los maestros; que- 

a través del  ISSSTE se constituyeran colonias magiateria- 

l e s  en l a s  capitales de l o s  estados o en l o s  centros de ps 

blacidn que cuenten con los eervicios urbanos. 

En cuanto a servicios médicos, petición constante - 
en todos los  congresos, se propuso l a  creacidn de clínicas 

regionales en las capitales de los Estados y en l a s  ciuda- 

des importantes d e l  interior de l  país.. Estas clínicas de- 

ben contar con servicio de emergencia, especialidades y - 
hospitalieacibn, 

b - 

I 



Acordaron pedir una reforma a la Ley del ISSSTE, en- 

su artículo lo, para que pudieran ingresar a esta institu- 
cidn los maestros estatales y municipales; que esta ley con - 
sidera l os  servicios de rehabilitacidn y proporcionara apa- 
ratos ortopédicos, lentes, prdtesis auditivas y prdtesis - 
dentarias; mejoramiento del funcionamiento de l a s  ciinicas- 
en todo el país en; medicamentos, equipos, personal médico- 
y administrativo, médicos suficientes para realizar oportu- 
nament e las visitas domiciliarias;; mgirid est e congreso la 
formacidn de una comiaidn formada por economistas y m6dicos 
de prestigio para que estudien y dictaminen sobre la capaci 
dad del ISSSTE para eliminar o ampliar el cuadro básico . 

Fueron diversos los artfculos de la Ley del ISSSTE - 
que se pidid reformar, en este congreso, para considerar y 

proteger al trabajador de la educacidn sobre riesgos profe- 
sionales, dar pensidn a los herederos de l o s  trabajadores - 

----___. - 

(a- 

en caso de que &te mera, se jubile con su sueldo integro. 
Los acuerdos del V I1  congreso sobre prestaciones so- 

ciales referidos fueron el resultado de las ponencias que--- 
los  delegados presentaron para su aprobacibn, porque es el 
sentir y son las vivencias de la base trabajadora. Nueva- 
mente se hicieron sentir, en el congreso, las deficiencias- 
y las limitaciones registradas por l os  servicios médicos - 
que llegaron a producir un sentimiento de inseguridad y de 
severa inconformidad, Para superar'estas deficiencias l o a  - 
delegados acordaron pedir una profunda reforma a la Ley del 
Instituto que conduzca a; simplificar la tramitacidn buro- 
crática, agilizar el reparto de fichas para consulta, aten- 
ción oportuna en los servicios de emergencia, orgsnieacibn- 

(18) Documentos de archivo del SNTE (VI1 Congreso) pp.2840. 



seria de los servicuos de farmacia, una atencidn humana a - 
los enfermos, establecimiento de casa hogar, guarderías in- 

f ant ile s ( 19) 
- -  - 

Los acuerdos y l a s  proposiciones que tuvieron lugar- 

en este Congreso se siguieron reforzando en los congresos- 
seasionales y en l as  reuniones de Consejos Nacionales. 

6n el VI Congreso de la Seccibn Ix los delegados a- 

cordaron pedir al ISSSTE la ampiiacidn del nhero de clhi- 

cas y la desaparicidn del cuadro básico de medicinas, la - 
determinación de las enfermedades profesionales, conatruc- 

cidn de casas habitación suficientes y a precios que esten- 
al alcance de los maestros, jubilacidn a l os  30 &íos de se; 

vicio, de manera autodtica 1y: con e l  sueldo inmediato ape-  
(.2u) - rior e' 

El XIV Consejo Nacional se reunid del 15 al19 de e 
yo de 1966, en la ciudad de México, y acordd apoyax, entre- 
otros aspectom, la iniciativa gue present6 al Congreso de - 
la üni6n el diputado del SNTE profesor Manuel Cantrerae Ca- 
rrillo, en la que se pide reformar la Ley del ISSSTE y de - 
esa manera o con esa base se puedan alcanzar los acuerdos - 
del congreso d l t i m o  de l o s  maestros. Con esta refoxma, de- 

aprobarse, en el Congreso de la Unión, también se lograría- 
rebajar l o a  intereses de los préstamos hipotecarios a 9 $ y 
l o s  de corto plazo a 6 $, dar atencidn médica a los hijos - 
mayores de 18 años que dependan económicamente de sus pa.-- 

O 
c 21) dres 

(u) EL Día, 2.5 de noviembre de 1964. 
(20) El Dh, 27 de julio de 1965. 
(21) m, 19 de mayo de 1966; Excelsior, 19 de mayo de - 

1966; Novedades, 19 de mayo de 1966; El Universal, -- 
19 de mayo de 1966. . 



16n septiembre de 1966 se celebrd el VI11 Congreso en 
la Sección 10 del SNTE y, como en el nacional o el de la -- 
seccidn IX, también acordaron los delegados asistentes al - 
mismo pedir al ISSSTE la ampliacidn de l o s  servicios socia- 
les, mediante la creación de m6s clfnicas y laboratorios; - 
d s  clhicas de la conducta, centros deportivos, centros de 
trabajo para jóvenes sin escolaridad, clubes juveniles, prg 
gramas de orientación por medio de l a  televisión, que ayu- 

den a resolver l o s  problemas de desorientacidn que venía - 
afectando a l os  jdvenes ma 

&sí como estas secciones --= y X- acordaron en sua 

congresos respectivos también en los congresos de las demás 

secciones se repetían estas peticiones, porque afectaban -- 
por igual a todos los maestros del país, Como resulta dema - 
d a d o  extenso referirse a cada una entonces adlo se tom6 - 
como muestra a lasecciones indicadas. 

Estas peticiones, también hechas por otros sindica- 

tos, no se resolvieron nunca de manera absoluta y por ello- 

se hicieron constantes de la vida sindical del magisterio, 
las autoridades encargadas de atender esas áreas ~610 die- 
ron respuestas limitadas que en poco tiempo dejaron de ser- 
operantes, esta es una de las razones que explican el por - 
qué en todos los  plenos, consejo8, congresos los plantea-'- 
mientos se repitieron. 

2..3 Patrimonio Sindical 

Por su parte, el SNTB también ha venido adquiriendo- 
para constituir su patrimonio, diversos servicios de tipo - 
(22) Ei M a  , 10 de septiembre de 1966; Novedades, 10 de - 

sep%iembre de 1966. 
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aocial en d i& intas secciones del  pafat edificios, centroe 

vacacionales, campos de recreo, casas de l  maestro. U l t i -  

mamente en e l  D. F., y para uso exclusivo de l o s  miembros- 

de l a  sacción iX se compró en dos millones de pesos e l  BaL 
--__I___ - 

neario denominado Costa Verde. 

30 RELACIONES DEL SNTE CON EL ESTADO. 

Las relaciones entre e l  SNTE y e l  Estado se maní- - 
f iestan desde diversos aspectos o acciones que van desde - 
inauguraciones o clausuras de eventos sindicales. d o n g r e -  

sos, Consejos, homenajes de l  dfa de l  maestro, etc.-, tan- 

to  por e l  presidente de l a  Bedb l i ca  como por l o s  goberna- 
dores de l o s  Estadoa; por diecursos o declaraciones de - 
prensa de las  direcciones erindicales nacional o secciona- 

lets de l  organismo, para apoyar sin condiciones l a  po l í t ica  

de l  Estado. La pol í t ica  de alianzas con e l  EsCado se pro- 

duce en dos planost con e l  presidente de l a  Bspdblica y - 
con l o s  gobernadores de l o s  Estados. Las buenas relacio- 

nes con e l  presidente no impiden que en algunos casos ex- 

SNTE tenga conflictos con l o s  gobernadores. 

3 0 d  Reafirmacidn de las relaciones en e l  V I 1  bngre~io. 

E l  SNTE invitó a l  Lic .  gldolfo Lbpea Mateos, Presi- 

dente de l a  Bedb l i ca ,  a inaugurar su dptimo Congreso Na- 

cional Ordinario como uno de sus dltimos actos pfbl icos - 
con l o s  maestros de quienes siempre se llamd su amigo. Zh 

0 
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BU mensaje les dijot 
no. .  la colectividad mexicana quiere un m-- 
gisterio fuerte y unido, pero lo quiere fuer 
te por la capacidad, la honradez y la compez 
tencia. Y unido por  el deseo de derramar la 
verdad, la belleza, el amor a la justicia y 
el bien sobre sus semejantesn 
Esta fue una manera muy fina de retroalimentar el 

(23) 

poyo que los maestros dieron al Estado para su política de 
estabilizacidn, convencerlos que eraa ellos los luchadores 
por que hubiera justicia en este país, Con estos concep- 

tos se buscd hacer que los maestros no se dieran cuenta - 
que vivían inmersos en la misma injusticia, por la que ge 

les invieaba a luchar en beneficio de sus semejantes. 
Esta reiacidn se reafirma en cada congreso. Bn el 

V i 1  se acordd que el magisterio nacional se conviertiera - 
en el divulgador de los principios en que inspira la ac- 

cidn de la Revolucidn Mexicana, aprovechando la prensa, la 

radio, la televisidn y las conferencias de orientacidn sin 
d’ical; que el magisterio se encargara de vigorizar sus es- 
fuerzos en la lucha por la paz, la no intervención y is - 

- 

autodeterminacibn de l o s  pueblos ( 24) 

En un documento, por separado, que llamaron Warts 

del Maestro Mexicano el VIS  congreso deja bien sentado BU 

apoyo y su alianza con la política del Estado que venía - 
practicando el gobierno para desarrollar su proyecto nacio - 

(23) Excelsior, 22 de noviembre de 1964. 
(.24) Documentos de Archivo del SNTPB ( VI1 Congreso N8- 

cioaal ) p. 51. 
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nal. ~n esta carta se afirmó: 

@@El magisterio mexicano lucha firmemente por 
cumplimiento de la Constitucidn Política de- 
l o s  Estados UnidosHexicariTs y en particular 
por la inaiteracibn e inviolabilidad del Ar- 
tículo 30... luchamos por el amor cívico del 
ciudadano, en el amor a la Patria, el cariño 
a nuestros héroes, la formacidn y desarrollo 
de la conciencia nacional y el aprendieaje 
asimiiacidn de las tradiciones revoluciona- 
rias que constituyeron loa grandes forjado- 
res de MdXico..." (25xl, 

~n este Congreso fue electo como secretario gene* 
del CEN el profesor Edgar Robledo Santiago y en su discur- 

80 de toma de posesidn deja claro testimonio que el sindi- 
cato es un firme apoyo para la política nacional e interna 
cional del régimen y con ello reafirmb su alianza con el - 
Estado. 

Bn este que fue su primer discurso delineb gran pax 
te de su lfnea política por la cual transitaría durante - 
tres años, tiempo en ei que procurd servir ai sistema, me- 

diante el fortalecimiento de la unidad y el control de los 
maestros del país. Puso al sindicatoaque representblai - 

. 

servicio de la Revolucibn, se& su propia conviccidn. 
~- 

w.... porque el sindicato vino de la Revolu-- 
cibn, vive dentro y para la Revolucibn, por- ' 

que el sindicato es la Revolucidn misma en - 
su aspecto social más puro.. ." (26). 
En ese momento se comprometió junto con los d e d a  

cretarios con quienes integrd el CEN hacer que todos los - 
maestros continuaran creando en el pueblo una clara con- - 

i 

(25) Ibid, pp. 69-70. 
(26) El Día,, 25 de noviembre de 1964. 



ciencia de solidaridad hacia l a  po l í t i c a  internacional de l  

gobierno y a cumplir con patriotismo su responsabilidad -- 
que t i ene  contraída con l a  Patria,  Siempre fue y t a l  ve5- 

será e l  patriotismo e l  arma más poderosa para someter a l  - 
magisterio a l  dominio de l  Estado y a1 control  de l a  d i r i -  

gencia nacional de l  sindicato. 
El nuevo Comité Ejecutivo Nacional no deja pasar - 

ninguna oportunidad para cooperar con e l  gobierno en l a s  - 
tareas que éste  se proponia y por e l l o  en e l  mismo momento 

en e l  que tomaron posesidn fue nombrado e l  profesor Alber- 

t o  Lar ios  Gaytán d i rector  nacional de promocidn olímpica,- 

quien se encargaría de orientar e impuisar una campma na- 

c ional  para l a  real izacidn de l o s  juegos olfmpicos que ae- 

rea l i zar ían  en l a  ciudad de México en 1968 0 
(27 1;- 

3?2 $1 CEN y e l  Nuevo Régimen de Gobierno, 

Ni- cambio en l e t  conducta de l a  dirección nacio- 

nal d e l  SNTE con reiacidn a l  nuevo gobierno; l o s  alagoa, - 
l a s  f e l i c i tac iones ,  l a  promesa de cooperacidn i l imitada co - 
mo con los regirnenes anteriores fueron los lineamientos - 
con e l  gobierno de l  L i c ,  Gustavo Díaz Ordaz, que se in i c id  
e l  lo,, de diciembre de 1964. 

De inmediato se real izaron l a s  v i s i t a s  de cortesía,  

por' parte de los dirigentes de l  SNTE, primero a l  Secreta- 

r i o  de Educacidn Rlbl ica, L i c ,  Agug l th  Yme5, para o f recer  - 
l e  colaboracidn patr idt ica de l  magisterio y e l  cumplimien- 
t o  de su elevada misidn (28)., Días 

(27) B1 Día,. 2 de diciembre de 1964; 

(28) El Día, 4 de -dicjembre de 1964; 
1965, P. 30, 

ciembre 1964, pp, 11-12, 

después real izaron l a  

Magisterio No. 65, - 
Tiempo No, 1180, di- 

0 



. 

primera visita al Presidente de la Repdblica, Lic. Gustavo 
Dzaz Ordaz, a quien Robledo Santiago le ratificd la simpa- 
tía y el entusiasmo que le ofrecieron desde su campma pre 

sidencial y coincidieron en que la edmcacidn es sfmlxXtu-3r - 
unidad y no de divisidn (29) 

El nuevo CEN continub, con mayor vigor, el programa 
del Comité saliente en el campo de pacificacidn y control- 
del magisterio a través de sus asambleas regionales de o- 
rientacidn sindical, y ahf en esos foros Robledo Santiago- 
fue repitiendo incansablemente y de diversas formas el apg 

yo que los maestros debía dar a la política nacional e in- 
ternacional del régimen. 

En febrero de 1965, al inaugurar el congreso de la 
Seccidn de Colima, por medio de un discurso Robledo Santia - 
go exhort6 a todos los maestros del país a mantener las - 
banderas y l o s  principios, en un alto nivel, por los que - 
luchad siempre el sindicato que sons más y mejor educaci6n 
para el pueblo, más avance en el programa de Mdxico, d s  - 
solidaridad internacional en la lucha por la paz (30) 

Otro acontecimiento que se ha usado para eatrechar- 
d s  las relaciones entre el SNTE y el Estado es el M a  del 
Maestro, porque a las ceremonias de homenaje a los mes-- 

tros asisten el Presidente de la Re$blica o el Secretario 
de Bducacidn o los dos. En estas ceremonias se dan l o s  - 
intercambios de discursos, para anunciar lo que otrogan - 
por una parte o para agradecer lo que reciben, por otro la - 
do. Entregaron diplomas y medallas a maestros que habfan- 
prestado servicios por d s  de 30 años y se dijo, con gran- 

(29) El Día, 15 de diclembre de 1964. 
(30) Magisterio No. 61, abril de 1965, p. 10. 



125 

publicidad, que se otorgaba como homenaje a los  maestros.- 

Es un homenaje para l o s  maestros que reciben las  medallas- 

y diplomas &s no para todo e l  magisterio nacional como l o  

maneja Estadoy  Direccidn Nacional de l  SNl?E; pero son re- 

cursos de que se valen para mediatizar y buscar e l  apoyo - 
requerido, por una parte y por otra presentar a l  maestro - 
ante e l  pueblo como e l  trabajador mejor atendido, bien pa- 

gado y con muchos dfas de vacaciones. La verdad es muy d i  - 
ferente porque l os  maestros como individuos y como sector- 

social  siempre ha vivido en condiciones de pobresa. El. 1 5  

de mayo de 1965, otra fecha en que los hechos indicados se 

repitieron a l  entregar medallas y diplomas a 66 maestros y 

Robledo Santiago aprovechd para reafirmar e l  apoyo de l  ma- 
g ister io  a l a  causa de l a  pas mundial, a l a  defensa de la- 

no intemrencidn y l a  autodeterminacibn de los  pueblos 8 - 
darse su propio destino 

Estas mismas escenas se repitieron eh l o s  -os ai- 

guientes, para homenajear a los mabstros, sdlo v a r i b  e l  + 
mero de maestros premiados y e l  hecho de que esta ves e l  - 
presidente de l a  Beflblica iaaugurd un nuevw3 ed i f i c io  sin- 
dica l  en e l  D.F. 

0. 
( 31) 

. Las fel icitaciones a l  presidente de l a  Beplbl ica - 
fueron casi permanentes, por parte de l a  Di'seccibn NacSo- 

nal del  SNTE, por cada acto que reaiizd,  pot declaraciones 

o discursos, informes de gobierno o v ia jes  81 extranjero.- 

Cuando rfndid 8u primer Urforme de gobierno el Lic .  Gusta- 

vo R'laz Ordaz, l o  fe l ic i taron por su po l í t i ca  internacio- 

nal (32). Bn su segundo inf'orme l o  fe l ic i taron por la -- 
(31) El Bfa -14.de rnsyo.de 1965; Tiempo No.1203, mayo.24-- 

('32) Bxcelsior, 2 de sefiiembre de 1965, 
, 
I 

de, p. 8; Hog, No. 1391, mayo 29 QLe 1965, :p.63. 

o 
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aplicacibn de su po l í t i c a  f inanciera que consist ió  en con- 

dicionar Y l i m i t a r  l a  penetracidn de capita les extranje- - 
( 33) ros  en e l  pais 

__. 

En enero de 1966 e l  presidente de l a  R e ~ b l i c a  rea--- 

l i z d  un v i a j e  a l o s  países centroamericanos y e l  CEN de l  - 
SNTE en un extenso desplegado publicado por l a  prensa a l  - 
desearle f e l i z  v i a j e  expresó: 

"Conscientes de l a  noble misidn que usted se 
ha propuesto cumplir en e l  v i a j e  que hoy em- 
prende a los países de América Central y Pa- 
d, tenemos e l  agrado de expresarle l a  p l ~  
na y absoluta confianza que abrigamos, todos 
y cada uno de los componentes d e l  Sindicato- 
Nacional de Trabajadores de l a  Educación, en 
los resultados f e l i c e s  de su viaje..." (34) 

D e l 1 5  a l  19 de mayo de 1966 se reunid en l a  ciudad - 
de México e l  X I V  Consejo Nacional Ordinario de l  SNTE y los 

- delegados a dste junto con los dirigentes nacionales visi- 

taron a l  presidente de l a  Bepdblica en Palacio Nacional y 
l e  entregaron un d i s t in t i vo  de oro que l o  acreditaba como- 

delegado e f e c t i vo  a dicho consejo y además, Robledo Santia - 
go l e  manifest6 su conviccidn de colaborar con el rdgimen- 

de l a  Revolucidn. llegada l a  hora de tomar acuerdo en e l  - 
Consejo, qno de e l l o s  fue r a t i f i c a r  e l  apoyo a l a  p o l í t i c a  

internacional y l a  promesa de que e l  magisterio se r ía  e l  - 
propagador de los principios de paz, fraternidad y respe - 
t o  mutuo. (35) 

Estos ejemplos sdio representan nuestras de l a  exis- 

tencia de l a s  relaciones entre e l  SNTE y el Bstado, porque 

(33) El Universal, 13 de septiembre de 1966. 
(34) Bl Día, 10 de enero de 1966; Excelsior,  10 de enero de 

(35) Ei Nacional, i7 de mayo de 1966; Novedades, 17  de ma- 
1966; Novedades, 10 de enero de 1966. 

yo de 1966; EX Día, 19 de mayo de 196& 
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resulta d i f i c i l ,  en este espacio, re fer i rse  a cada uno de- 

l o s  casos pues suman muchos y además son repetitivos en a- 

poyos y alianzas que l a  direccidn nacional buscd a toda - 
costa con e l  presidente. Sin embargo, con l o s  gobernado- 

res  de l a s  entidades aunque se manejd l a  misma l ínea se -- 
dieron casos de discrepancia y hasta actitudes condenato- 

rias como l o  demuestra e l  caso Chihuahua que en febrero de 

1967 se generaron serias discrepancias entre e l  SNTE y e l  

gobernador, Finalmente, cuando los, maestros de esa sec- - 
cidn rebasaron a l a  Direccidn Nacional y lucharon sblos, - 
se a116 con e l  gobernador y condend e l  movimiento legítimo 

de los  maestros que por obligacidn debid abanderar. E1 Es - 
tad0 se olvidó 8 hizo a un lado las  relaciones y empezd a 

reprimir de diversas maneras a l o s  maestros que luchaban - 
- por una mejor condicidn de vida. Entonces, se puede infe- 

- 

rir que e l  Estado respeta l a  alianza en l a  medida en que - 
l o s  maestros cooperan en todo y son dbciles, en otras con- 

diciones impone su autoridad. 

Finalmente esta búsqueda de relaciones, con e l  Esta - 
do a toda costa, encontrd su premio porque en e l  proceso - 
de selección que realizd e l  Eartido Revolucionario institu 
cional para sacar candidatos a diputados federales en - 
1967, a l  SNTE l e  tocaron 18 diputaciones entre estgs fue- 

cuatro para secretarios del  CBN entre e l l o s  estuvo e l  - 
Profr. Edgar Robledo Santiago 36) 

Todo l o  que se ha dicho en e l  terreno de las rela-- 

ciones entre e l  SNTE y e l  Estado, comot alianzas, apoyos,. 
cooperacibn, etc., resultan limitados en razdn de que, - 
siendo un poco más realistas,  estas relaciones se encuen- 

( 36) Magisterio, NO 80, a b r i l  de 1967, p. /- 



tran inmesas en salarios,  prestaciones sociales,  prepara- 

cidn profesional, po l i t  i ca  educativa, p o l í t i c a  in t  ernacio- 

nal y en el partido (PRI) . 
---- - 

4. H, SNTE Y LA POLITICA HlUCATIVA DEL ESTADO. 

4.1 Propuestas Educativas d e l  VI1 Congreso. 

Los dir igentes d e l  SNTE, convertidos en grupo hege- 

mdnicó dentro d e l  mismo sindicato, manejaron una pol f t i ca-  

de alianza, apoyo y colaboración con el Emfiado y tuvieron- 
l a  influencia suficiente para orientar los trabajos de l o s  

Congresos hacia f ines que respondieran a sus intereses d s  
que a l a s  bases que representaban, pero siempre d i jeron - 
que todas sus acciones eran en nombre de estas. Bn e l  VI1 
Congreso acordaron luchar para lograr que se estableciera 

un amplio programa educativo, de l  que destacaban8 reformas 

a l  ar t icu lo  123  de l a  Constitucidn para ob l igar  a loa em- 
presarios a construir escuelas primarias más a l l a  de los - 
t r e s  kildmetros de poblaciones cercanas; ampliar l a s  posi- 

bi l idades de l a  educacidn media para absorver a los egresa 

dos de l  sbxto grado de primaria; in tens i f i car  l a s  carreras 

subprofesionales en todo e l  país; coordinacidn de l a  ense- 
fianza en todos sus niveles;  creacidn de una ed i t o r i a l  en - 
l a  que se impriman obras de consulta y pedagógicas, a s í s o  
mo l i b r o s  de t ex to  para l a  educacidn media y superior; - 
creacidn de un centro de superación y mejoramiento pedag6- 

g ico;  que e l  IFCX sea permanente, se adapte a l a s  necesida - 
des del momento, transforme sus estructura y se llame Ins- 

t i t u t o  de Kejoramiento Profes ional  de l  Magisterio; que l a s  
autoridades educativas v i g i l e n  a las escuelas particulares 

incorporadas para que l e s  obliguen a cumplir e l  Art iculo - 



*-- 

tercero Cobstitucional y se ciauburen l a s  que esten fuera- 

de l a  ley;. creacibn de escuelas normales superiores en los 
principales Estados de l a  Redblica; .  censura d2 1-0s prom2 <- -- 

mas radiofdnicos y de televisi6n que deforman l a  mentali- 

dad de niños y jdvenes; que se prohiba l a  publicacidn de - 
l i b ros  y revistas  pornográficas; creacidn de nuevos cen- - 
tros de capacitacidn industrial y agrícola conforme las 2.0 
nas econdmicas de l  país; que e l  Estado haga l l egar  a l o s  - 
maestros l a  doctrina educativa y l a  cultura en general, u- 

- -  
1_1- 

sando todos l o s  medios con que cuenta; efectuar una Conie- 

rencia Nacional de Educacidn pare. examinar los problemas - 
técnicos y educativos que afectan a l a  educacidn mexica- - 

estas anteriores también sugirió 

mento Educativo que concediera crddi-- 

tos  suficientes para construir escuelas particulares que - 
----* -I  

Adeds  .-.. 

- ,  
crear *< de Po - ---I _L-I__" 

impartieran educación a bajo costo y a l  mismo tiempo diera 

empleo a muchos maestroswe carecían de 61 C38) - 

4.2 La  Reforma Educativa de l  Régimen de Díaz. Ordae. 

Continuar con e l  desarrollo estabilizador fue uno - 
de l o s  objetivos de l  gobierno de l  idc.  Gustavo Diaz Ordae, 

para poder lograr lo  fue indispensable rdforearlo en distig 

t a s  áreas entre l a s  cuales estuvo e l  sistema educativo na- 

cional. E l  Secretario de Bducacibn, Agustfi Ymez, se fi- 

jd como meta 3.1. Reforma Educativa. I Esta reforma-serviría 

para apoyar e l  modelo econdmico vigente por una parte, y - 
por otra, ev i tar ía  que los  avances científ icos y tecnoid& 

- -. ~ 

-_ -_ - ----.--- 
---- .----____ 1 __ --a _ _  - -  

(37) Documentos de archivo de l  SNTE (V I1  Congreso) 1964. 
(38) B1 Dfa, 25 de noviembre de 1964. 

! 



cos ahogaran l a  educacibn nacional. 

La Secretaria de Educacidn M b l i c a  contd con un prz 
supuesto d s  a l t o  que cualquier otra, para alcanzar sus 02 
j e t ivos .  La estructuracibn de esta reforma sufr id un re-- 
traso y fue sorprendida por e l  movimiento estudiant i l  de - 
1968 quien e ~ h i b i b  precisamente l a  inoperancia d e l  sistema 

educativo nacional y e l  fracaso de l  modelo de desarrol lo  - 
econbmico. 

- _  

Los objet ivos que buscd cumplir esta reforma fue - 
- ron8 

"La orientacidn vocacional, no ~ 6 1 0  en áreas 
escolares. b) La pianeacibn in t eg ra l  de l a  - 
educacidn... predominio de la cal idad sobre- 
l a  cq t i dad .  c) La simpli f icacidn de progra- 
mas... d) La ut i i i eac idn  de l o s  medios masi- 
vos de comunicaci6n en l a  enseñanza, radio,- 

. t e l e v i s i ón  y cine. e) La adopcidn de métodos 
pedagdgicos e f i c i en t  est aprender haciendo en 
l a  primaria y enseñar produciendo en l a  se-- 
cundaria. f) La unif icacidn en l a  enseñanza- 

-J media. g) El enriquecimiento cultural ,  h q  
nista, de l a  enseñanza tdcnlca y l a  creacidn 
de l a s  #carreras técnicas de n i v e l  medio. - 
h) La reorientacidn general de l a  educacibn- 
en e l  sentido de l  trabajo productivo. i) $1. 
incremento de l a  accidn cultural  y de l a  la- 
bor ed i to r ia ln  (39). - 
La p o l i t  i ca  Educativa d e l  Estado, t i en e  como marco- 

tedr ico  e l  Art ículo 30. Constitucional, parte esencial  de l  

proyecto Nacional; a pa r t i r  de 61 se ha diseñado e l  siste- 

ma educativo d e l  país. Dentro de este  contexto se han da- 

do dos reformas trascendentales. La primera, e l  lo. de d i  

ciembre de 1934 con l a  que se t r a t ó  de establecer  una edu- 

. cacibn soc ia l i s ta  en M6xico. La Segunda reforma tuvo lu-- 

(39) Arturo Gonzdlez Cosio, "Los años recientesn en Histo- 

b 

- 

r i a  de la Educacibn... Op. c i t . ,  p. 408. - 
I * 



gar el 30 de diciembre de 1946 con la que se puso fin al - 
proyecto de la educación socialista y procurb una educa- - 
cidn para la democracia y la unidad nacional. Fuera de es - 
tas dos reformas de fondo, el resto ~ 6 1 0  han consistido en 
reformar l os  planes y programas del sistema para ampliar - 
l os  campos educacionales, adecuarlos al desarrollo econdmA 
co del país o para actualizarla en razón del desarrollo -- 
científico y tecnoidgico universal. Así, la reforna educa - 
tiva que puso a funcionar el Lic. Gustavo Día% Ordae fue - 
una continuidad del régimen anterior, de Adolfo Lbpee Ma-- 
teos y al mismo tiempo una adecuacidn al desarrollo que el 
país había logrado. Aunque el propio presidente de la Re- 

pública reconocid que la educacibn estaba en crisis y que 
por ello se hacía la reforma en la educacibn. 

4.3 El SNTE Propagador, Ejecutor y Defensor de la Políti- 
ca Educativa. 

El CEN del SNTE no solamente en el 6mbito nacional- 
propaga la política educativa del gobierno mexicano sino - 
que también lo hacen en el medio internacional. El Profr. 
Edgar Robledo Santiago, secretario general del CEN, asia- 
ti6 a la Conferencia Internacional de Educadores que se  02 
ganizd eni Argel y ahí explicó con amplitud los  objetivos - 

+ de la política educativa del pais, la lucha del SNTE para- 

realizarla y darle difusidn y con ello difunde la ideolo- 



gfa de la Revolucidn Mexicana. Dijo que el sindicato - - 
"lucha por una educacidn ajena a toda doc-- 
trina religiosa, convencidos de que las es- 
cuelas son centros generadores de lixertad, 
j d s  han de imponer o prohibir un credo- 
determinado, . * ." (40) . 
En el marco nacional l o s  maestros agrupados en el - 

SNTE son los ejecutores de la política educativa, de las - 
reformas que cada regimen se propone y con ello reproducen 
el sistema politico dominante. Los dirigentes de este lJin 
dicato aprovecharon las Conferencias Regionales tanto para 
buscar la pacificacidn como para propagar y convencer a -- 
los maestros de que tenfan la.obligaci6n de aceptar con en 
tusiasmo BU participacidn en las tareas educativas, además 

de se3 l b s  primeros colaboradores en las campaas de alfa- 

betización. Cuando Robledo Santiago comentd el informe de 
gobierno, del primero de septiembre de 1965 dijo refirién- 
dose al aspecto educativot 

"La tesis educativa del régimen está inspira 
da en la filosofía del Artfculo 30. Constiti 
cional por lo que debe lucñaree no ~ 6 1 0  por- 
su vigencia csino por su inviolabilidad. Sa- 
tisfacen a nuestra organizaci6n que en el - 
mensaje político presidencial se invoque...-- 
l a  actividad de nuestra escuela ptíblica... - 
Fomentar el amor a la Patria es tarea coti- 
diana que l os  maestros aceptan y realizan -- 
con profundo sentido de responsabilidad - 
cívica. . ." (41) . 

. 

En mayo de 1966 el Lic. Agustfn Y&ez dispuso la u- 
nificacidn de los calendarios escolares; previamente a es- 
ta disposicidn se dieron algunos informes al respecto los- 

('40) El Día, 14 de abril de 1965. 
(41) Magisterio, No. 67, octubre de 1965, p. 80. 



que s irv ieron para que e l  l í d e r  nacional de los maestros - 
afirmara que e l  establecimiento de los dos calendarios A y 

B, como se l e s  conocía, que habían venido funcionando eran 

resultado de di ferencias climáticas en las zonas de l  pais, 

pero que esa insigni f icancia ya no just i f icaba l a  permanes 

c i a  de éstos y se obtendrían muchas benef ic ios a l  uni f i car  

Aquf está e l  ejemplo de servidumbre de los di- ( 42) los 
rigentea que no solamente apoyaban de inmediato l o s  dicta- 

dos d e l  Estado sino que hasta se adelantaron a dar su ve- 
redic f  o. 

-- 

. 

En e l  período de l  Profr.  Robledo Santiago fue cuan- 

do mayor oposicidn sindical hubo a l a  educacidn privada y 
sobre todo a l a  confesional, y mayor defensa a l a  educa- - 
ción pdblica. A esta l a  c r i t i c 6  fuertemente e l  sector  con - 
servador a t raves  de l  Partido Acci6n Nacional. En l a  reu- 

ni6n de l  XIV  Consejo Nacional se acordó por unanimidad de- 

fender e l  Ar t ícu lo  30. Constitucional y rechazar endrgica- 

mente a cualquier grupo que pretendiera vulnerarlo; pedir- 

a l  gobierno f edera l  y a los de l a s  entidades que 9610 con- 
trataran maestros egresados de l a s  normales o f i c i a l e s  por- 

que los provenientes de las particulares tenían conexidn - 
directa o indirecta con organismo r e l i g i o sos  ( 4 3 L  !ram-- 
bien se propusieron los delegados e v i t a r  que estos mes- - 
t r o s  ingresaran a l  IFCM porque provenían de los "nidos de 
l a  reacción" & y  su actitud en l a  práctica es contraria a l  - 
espír i tu  de l  a r t  ículo 30 Constitucional ju i io -  

d e l  mismo año e l  dx imo l í d e r  magisterial, en e l  Xstado de 
Chiapas, declard que el sinaicato se preparaba para dete-- 

I 

(42) Tiempo No. 1236, enero de 1966, p. 5. 
(43) E l  Día, 18 de mayo de 1966. 
(44) Excelsior, 19  de mayo de 1966. 
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ner l a s  constant es violaciones que los co leg ios  particula- 
r e s  hacían a l  ar t ícu lo  30., (45)  . Nunca d i j o  Robledo S a g  

t i ago  cdmo se detendría y ademds, l a s  fuentes consultada+ 

no registran hechos concretos y en cambio s i  se observa c i  

mo e l  crecimiento de las escuelas privadas aumentaron, en 

todos los niveles,  
Contra l a  posicidn de l a  Direccidn Nacional d e l  - 

SNTE respecto a l a  educacidn privada e l  Partido Accidn Na- 
cional siempre consider6 que las  instituciones privadas de 

bfan redoblar sus esfuerzos y mult ip l icar  sus r e o s  para 

cumplir esta obligacidn que l e s  correspondía por justicia- 

y por interés  comdn. Además debía entenderse en todo e l  - 
país, especialmente, en e l  campo univers i tar io  y técnico.- 

A pesar, decla e l  PAN, que se destina e l  mayor presupuesto 

a l a  educacidn pública no es suficiente.  Entonces es ne- 

sar io  que en todos los Estados y municipios se fomente la- 

educacidn privada. Los mexicanos deben tener acceso a l a  

educacidn conforme a sus capacidades dentro de un sistema- 

en que tenga vigencia r e a l  e l  derecho preferente de 108 pa 
dres de famil ia a l  t i p o  de educacidn que deban dar a sus - 
hi jos ,  pues e l  Art iculo 30.  es v i o l a t o r i o  a l a s  l ibertades 
y derechos d e l  pueblo mexicano en materia educativa ( 46) 

5. LA VIDA iNTERNA DH; SNTE. 

E l  profesor Edgar Robledo Santiago fue uno de los - 
l í d e r es  sindicales de l  magisterio que d s  d i s c u s s  pronun- 

c i ó  y e l  que más habld sobre el sindicato, d e l  que fue di- 

rigente. La po l í t i c a  que mane56 internamente para e l  con- 

(45) El Día, 26 de ju l i o  de 1966. 
(46) La Nación, No. 1224, marzo de 1967, pp. 25 y 26. 
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. ~ tcol de LUS repreaéntados se puede limitar a cuatro iinea- 
mientGsr eefinición de lo que es el SNTE; la función y el- 
papel de l o s  dirigentes sindicales; la conducta y la tarea 
de los militantes y la importancia que tiene la unidad de 
sus miembros; repetidos en muchas ocasiones en Consejos, - 
Congresos Seccionales, Conferencias Regionales de Orienta- 
ción Sindical, declaraciones de prensa, etc., donde el cen - 

, 

-- - 

tro de su discurso fue siempre el concepto del frente úni- 

co . 
5.1 Definición y funcibn del SNTE. 

El CEN por medio de su Secretario general, Profr. - 
Edgar Robledo Santiago, en su discurso de toma de posesidn 
empezd por definir el sindicato que represent6 de quien d& 

jo'que es la " suma de esfuerzos de los trabajadores en - 
pro de una lucha reivindicativa", esta lucha, dijo, debe - 
tener una funcibn colectiva que es lo que da valor a los - 
sindicatos, además de su fuerza colectiva también el SNTE- 
es el camino de la Revolución Mexicana, y en base a la de- 
ciaracidn de principios constituye un frente hico donde - 
participan todas las corrientes de opinión, pero con una - 

.. .función colectiva no sectaria ( 47) 

, .  No se debe desconocer que el SNTE ha luchado por el 
bienestar de sus agremiados, pero lo ha hecho dentro de un 
marco meramente legal que constituyen las leyes laborales- 

del país 4 e y  Federal del Trabajo, Ley Federal de 10s TE 
bajadores al Servicio del Estado-y los  estatutos de La - 
misma organizacibn. Toda lucha que se de fuera de este -- 
contez3o la reprueba y la declarz anárquica y mal intencio . -  

(47) El Dia, 25 dcnoviembre de 1964. 



nada . 
La tesis de frente dnico que manejd, Robledo Santia - 

go, en sus tres años de gestidn como una constante, se fun - 
dament'a en la declaracidn de principios del SNTE que dices 

_ _  - 

"QUINTO: Constituye un amplio frente para la 
aefensa de l os  intereses econdmicos 
sociales y profesionales de sus a- 
gremiados, dentro del cual partici- 
pan con igualdad de derechos y obli 
gaciones, elementos de todas las eo 
rrientes ideolbgicas, políticas o - 
religiosas, y reclama solamente, de 
todas y cada una de ellas, discipli 
M y acatamiento a las decisiones - 
de la mayoría y de l o s  acuerdos de 
los drganos de gobierno sindical le - 
gítimament e investidos" (48) . 

- 

- 

Esta declaracidn permite a la organización tener u1 

c a r i ~  democrático, que muy bien podria ser, sin embargo, - 
l o s  hechos que se dieron en la Seccidn 3X delD.F., en la 
Seccidn VI11 de Chihuahua donde operaron movimientos demo- 
cráticos que no fueron respetados sino reprimidos demues- 
tran que la direccidn nacional del SNTE solamente maneja - 

. este argumento de frente amplio o de frente dnico como me- 
dida para buscar legitimacidn, en otros casos esta pdcti- 
ea es reprimida y acusada de violar l o s  estatutos. 

En la Tercera Conferencia Regional, que se celebrd- 
en el Puerto de Veracruz, dijo a la asamblea que el cuerpo 
doctrinario del SNTE lo constituyen las corrientes filosó- 
ficas, sociales y políticas que han influido en el movi- - 
miento obrero mundial. Asimismo, dijo que el SNTE es un.- 
producto de la RevolucidnMexicana y que sus principios e= 

. (48) Declaracidn de principios del SNTE, Op. cit. p. 8 .  



tAn inspirados en la doctrina y la filosofía de este movi- 

miento revolucionario y que se rige internamente conforme- 

a sus estatutos (49) 

En estas conferencias regionales se hizrreferencs - 
de las diversas formas de lucha con que cuenta el SNTE: Mg - . Estas y o-- ( 50) nifestacibn, mitin, propaganda y huelga 
tras más son las armas de l o s  trabajadores para presionar- 
a los patrones cuando les niegan mejorar sus condiciones - 
de vida, pero el SMTE en muy pocas ocasiones ha hecho USO- 
de ellas, no obstante que son derechos de l o s  trabajadores 
considerados dentro de la Constitución, y en el período - 
que se trata no existen estidencias de haber usado alguna - 
de ellas. Pero sf existen hechos concretos de cdmo ha con - 
denado de manera muy enérgica a los sectores del magiste-- 
rio que han usado ese derecho. En cuanto a la huelga su - 
práctica resulta casi imposible, para l o s  trabajadores al- 
'servicio del Estado, por la legislacidn que norma l a s  rela 
cienes del trabajo, pues el artículo 94 de la Ley Federal- 
de los Trabajadores al Servicio del Estado dice: 

- 

"LOS trabajadores podrán hacer uso del de- 
cho de huelga respecto de una o varias de- 
pendencias de l os  poderes pdblicos, cuando- 
se violen de manera general y siatedtica- 
mente l o s  derechos que consagra el apartado 
B, del artículo 123 Constitucional" (51) . 
Dadas estas condiciones legales jamás el SNTE: pod& 

hacer uso del derecho de huelga como recurso para lograr - 
sus objetivos, además de que sus dirigentes tampoco han si 
do capaces de hacer un planteamiento de esa naturaleza, -- 

- 

(49) El Dia, 31 de julio de 1965. 
(50) hiagisterio No. 71, mayo de 1966, p. 82. 
(51) Aiberto Trueba Urbina y Jorge 'Prueba Barrera, Legisla 

cidn Federal del Trabajo Burocrático, Ed. Porfia, - 
heqlco lg'/!) 9 P. 94. 



pues siempre han afirmado que su lucha está y se d a d  sola - 
mente dentro de los marcos legales,  

5.2 Los Dirigentes Sindicales, 

En agosto de 1965 se reai izd en Tépic, Nayarit la 

Cuarta Conferencia Regional de Orientacidn Sindical y en - 
su discurso, que d i r ig id  a los maestros asistenteab e l  se- 

cre tar io  general d e l  SNTE describid e l  p e r f i l  d e l  dirigen- 

t e  s indical  de quien d i j o t  

"... es  un orientador de l a  conducta socia l  
de l  grupo que d i r i ge ,  es un creador de la- 
personalidad po l í t i ca  y socia l  de sus agre-. 
miados, es un hombre dispuesto a cualquier- 
s a c r i f i c i o  personal a cambio de garantiza- 
los intereses colectivos, es un hombre des- 
poseído de egocentrismos, ee un' hombre que- 
reconoce e l  mal que l a s  actitudes equivoca-- 
das ocasionan aunque algunas sean generadas 
por 41 mismo" (52). 

. *  

Tambidn d i j o  que e l  dir igente encausa, seflala cami- 

no y metas y por e l l o  debe tener un buen conocimiento sin- 

d i ca l  y de l  grupo que d i r i g e  pero siempre adecuando sus as 

ciones a l a s  normas estatutarias de l a  organizacidn y v i@ 
l a d o  que nadie l a s  deje  de cumplir. Estos conceptos son 

acertados, pero en l a  realidad queda demostrado que eon - 
utopías o muy buenas intenciones. 

En diciembre de 1965 se reai izd el congreso de la - 
Seccidn 43 d e l  SNTE, que agrupa a los maestros de l  Xstado- 

de Nuevo Ledn ante e l  nuevo Comité Ejecutivo Seccional, e- 

l e c t o  en este Congreso, el profesor Robledo Santiago se r e  
f i r i d  a l a s  funciones que desempeñan los dirigentes sindi- 

ca les  y l e s  hizo saber que su primer compromiso, desde e l  

(52) Magisterio No. 66, septiembre de 1965, p. 48, 

- 



momento de ser  electos, para un cargo s indical ,  es e l  de - 
respetar y cumplir con l o s  pr incipios const i tuc iomles  que 

r igen l a  vida de l a  n ~ c i d n  porque e l l o  demuestra l a  verda- 

dera calidad ciudadana. Tener un amplio conocimiento de - 
l a  Ley Suprema en su t r i p l e  aspkctor como norma jurídica,- 

como mantenedora de l o s  pr incipios morales y como creadora 

de l a  conciencia social .  En seguida d i j o ,  conocer l o s  es- 

tatutos que norman l a  vida de l a  organizacidn s indical  y a 

través de los cuales se lucha para mantener e l  mejoramien- 

t o  econdmico y soc ia l  c_ de magisterio nacional. Todo acto - 
de protesta, d i j o  Robledo Santiago, dentro d e l  SNTE l leva-  

impl íc i to  un compromiso de f ide l idad  y de patriotismo, ade - 
mds de luchar permanentemente por mantener l a  unidad d e l  - 

Mantener la unidad d e l  mágiste T magisterio mexicano 

r i o  es posible, y l e  fue posible  a l  mismo profesor Robledo, 

pero gracias a un gran desgliegue de esfuerzos, recursos - 
de todo t i p o  como l a s  campañas ideológicas mediante asam- 

. (53) 

bleas, congresos, Consejos, Conferencias, divulgación en - 
prensa, radio que r e a l i i d  este  CEN que encabezd Robledo - 
Santiago. Se logrd l a  unidad deseada en l o  general y so- 

bre todo se contribuyb, de esa” m e r a ,  a cooperar para -- 
que e l  proyecto de estabi l izacidn d e l  Estado fuera reaimen - 
t e  e fect ivo.  

c 

,5.3 Los Mil i tantes  de l  SNTE. 

Para e l  profesor Robledo Santiago no fue suf ic iente  

exhortar solamente a l o s  d i r igentes  y exg l icar  sus funcio- 

nes, hacerles sent i r  sus compromisos, sus obligaciones y - 
(53) Magisterio no. 69, enero-febrero, 1966, pp. 33-35; - 

BUagisterio No. 75, Octubre 1966, p. 24; Magisterio - 
No. 76, noviembre de 1966, p. 18. 

3 
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el conocimiento de la realidad donde se iban a desenvolver 
sino que también llegd con sus mensajes a las bases mili- 
tantes, porque es ahí donde se refleja la accidn sindical. 
Sn la VI11 Conferencia de orientxcidn sindical, celebrada- 
en el D. F., donde expresd que l os  sindicalistas tienen de 

rechos pero también obligaciones y definid al buen sindica - 
lista como el ser disciplinado por conviccidn, que es un - 
ciudadano consciente con amplio sentido de responsabilidad 
con pleno conocimiento del derecho que reclama y con gran 
satiafaccidn del deber cumplido e. 

( 54) 

Si los militantes, como dice el dirigente nacional, 
tuvieran conocimientos suficientes sobre sus derechos des- 
de su formacidn profesional, hubieran adquirido una inter- 
pretacidn de la historia, entonces, l o s  maestros ya hubie- 
ran cambiado el rumbo de su organizacidn, ya la habrían - 
hecho para el servicio de d l los ,  

5.4 Importancia de la Unidad del Magisterio Nacional, 

Despues de la experiencia en la Seccibn IX y la in- 
fluencia que alcanzd a nivel nacional, la preocupacidn de- 
los dirigentes nacionales que se sucedieron fue el resta- 
blecimiento de la unidad y su mantenimiento, para. lograrlo 
hicieron uso de todos los medios que tuvieron a su dispos& 
cibn. El Secretario general del CEN, desde su toma de po- 
sesidn en el Congreso que lo eiigid en su primer discurso, 
subrayd la importancia que tiene la unidad en el gremio e 
gisterial y la definid como la comunidad de voluntades pa- 
ra crear una conciencia colectiva, dispuesta a luchar por- 

(54) Excelsior, 4 de noviembre de 1965; El Universal, 4 - 
de noviembre de 1965. . 
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. La unidad fue e l  - l a s  grondes causas de l  sindicato 

concepto más manejado en todos los eventos celebredo por - 
e l  sindicato; l a  h i d a d  fue e l  objet ivo que procuró alcan- 

zar  esta gestibn; l a  unidad en e l  magisterio fue e l  inte- 

r6s de los regfmenes de gobierno para tener éx i to  en su rno 
delo de desarrollo. 

( 55) 

Luchar por l a  unidad fue e l  compromiso en e l  V I  CE 

greso de l a  Sección I X  y acabar definitivamente con l a s  -- 
discrepancias, y en base a esa unidad integrd su nuevo Co- 

mité, a l  dar carteras a l a s  diversas corr ientes de opinión 

que se manifestaron dentro d e l  Congreso ( 56) 

La unidad que se pidid fue desde l a s  bases, pasando 

por los cuadros medios, hasta l l e g a r  a l a s  cúpulas de po- 

der sindical, solamente que para hacerla posible hubo reu- 

niones de consejo en agosto de 1965 y reuniones de consui- 
( 57) t a  en mayo de 1966 

La unidad que pidieron los l í d e r es  fue institucio- 

nal, esto es, unidad alrededor de l a  inst i tucidn sindical,  

de sus principios,  de sus obje t ivos  para alcanzar una ver- 

dadera fo r ta l eza  de l  sindicato, No debe descartarse que - 
e l  recurso de l a  unidad fue también manejado como argumen- 

t o  fundamental para convencer y desde luego, par obtener le - 
g i t  imación. 

E l  Día, 25 de noviembre de 1964. 
E1 sfa, 28 de julio de 1965; El Universal, 21 de agos - 
t o  de 1965. 
Excelsior, 28 de agosto de 1965; El Universal, 28 de 
agosto de 1965; E l  Nacional, 18 de julio de 1966; -- 
Novedades, 18 de mayo de 1966. 
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5.5 Confl ictos en Algunas Secciones. 

La gestidn sindical de l  profesor Bdgar Robledo San- 

t i ago  fue caract erizada por e l  desp l iqur6xraetWidades  - 
en busca de una militancia act iva dentro d e l  marco legal ; -  

de l a  unidad sindical como constante de una supuesta lucha 

por l a  reivindicacidn de l o s  maestros; de una ideologiza- 

~ i d n  en favor de los regirnenes de gobierno. Con todos l os  

esfuerzos hechos no fue posible a l c a z a r  los objet ivos de- 

manera absoluta, pues hubo secciones en e l  i n t e r i o r  del - 
pais que demostraron que primero est& l a s  necesidades bd- 

sicas, como es l a  alimentación de l  maestro y su fami l ia  y 

después otra cosa. Las secciones donde hubo conf l ictos,  - 
dentro de l  plano de pacificacidn, fueron: l a  LV en Sonora, 

que agrupa a los maestros federales, tuvo divergencias con 

l a  seccidn de l o s  maestros estatales pero que con la in tey  

vencidn oportuna de l  delegado d e l  Partido Revolucionario - 
Institucional (PRI) este con f l i c to  no alcan26 mayores di- 

.- ( 58) mensione s 

La seccidn L I I  de B.C.N., hizo públicas sus discre- 

pancias con e l  gobernador d e l  Estado, y para buscar una s o  - 
lucidn a este conf l i c to ,  intervino e l  CEN representado por 

e l  profesor Dagoberto Flores Betancourt; de l a  misma Sec-- 

cidn L I I  el profesor Francisco Canett Neza y e l  L ic .  Artu- 

r o  Ruiz de Chávez y Cayetano Bulle en representación de l  - 
gobierno estata l  ( 59) 

La seccidn V I 1 1  en Chihuahua en enero de 1967 entre 

g6 un pl iego de peticiones a l  gobernador de l a  entidad, en 

t r e  las peticiones hechFs sobresalieron l o s  aumentos en -- 

- 
- 

E1 Nacional, 15 de a b r i l  de 1965. 
Excelsior, 27 de septiembre de 1966. 



los sobresuelGos se& las zonas de l a  entidadt 90 $ para- 
los trabajadores de la zona tarahwnara y 100 $ para l os  de 
la zona fronteriza, adeds de servicios asistcnciales del- 
ISSSTE. Pero estas peticiones no fueron atendidas. En - 
principio se constituyd una I comisidn la.que se encargaria- 

de realizar estudios socioeconómicos de los  maestros de es 
ta entidad; la comisión la integraron: funcionarios de eds 
cacibn, representantes del CEN y maestros de la Seccidn - 
VI1 Pronto hubo una divergencia entre el CEN y 108 

líderes de la Seccibn VIII, por los  mdtodos seguidos para- 

--- - 

(60). 

tratar el praema, entonces l o s  dirigentes de la seccidn - 
optaron por recurrir al recurso de huelga para resolver - 
el problema. Ante estos acontecimientos la direccidn na- 
cional del SNTE reprobd enérgicamente los hechos y fijd a 
través de un manifiesto publicado en la prensa nacional su 
posición: en primer lugar responsabilizd de este conflicto 
a grupos anarcosindicalistas, -in precisar cuáles-; -- 
que el planteamiento y la conduccibn del movimiento se - 
hizo dolosamente; l o s  dirigentes de la seccidn desconocie- 
ron la intervención del CEN; que l os  líderes seccionales - 
no reconocieron la lucha que reaiizd la direccidn nacional 
paramjorar l o s  salarios del magisterio nacional que alcan - 
zaron una aifra superior a l o s  600 millones de pesos? den- 
tro de proéedimientos legales y no habían renunciado a -- 
ella; y afimaront 

El Día, 1 5  de enero de 1967. 
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"como representant es legalmente investidos - 
por e l  Congreso Nacional de Puerto Vallarta,  
estamos en l a  obligacidn de hacer respetar - 
l a s  normas estatutarias que nos r igen y en - 
e l  deber de proteger a3 magisterio contra l a  
accidn negativa de fa l sos  redent ores aunque- 
éstos se escuden en 1 ~ s  aspiraciones más no- 
bles... No podemos permitir que bajo e l  pre- 
texto  de un equivocado concepto revoluciona- 
r i o  se atente contra l a  estabil idad orgthica 
de l  SNTE que constituye utia conquista de l a  
propia Revolucidn para defender l o s  intere- 
ses de los propios trabajadores,. .n (61) 

De inmediato se in i c id  la represidn contra l o s  maeg 

troa, en huelga de l a  Sección V I I I ,  a través de diversas - 
instanciasg T r ibuna l  Federal de Conciliacidn y Arbitraje,. 

l a  SEP, la prensa y voceros d e l  SNTE. 
El Tribunal Federal de boncii iacidn y Arbitraje  de- 

c laró i l e g a l  l a  huelga; l a  SEP a través de l o s  inspectores 

federales empezd a levantar a c t a sh  abandono de empleo a - 
todos l o s  maestros que no acataran e l  laudo; l a  prensa - 
también se un id  a l a  condena de l  movimiento y en un edito- 

r i a l  de l  periódico e l  Wniversal" reprobd este movimiento- 

y d i j o  que l a  Seccidn VI11 se lane6 a una absurda y de- 

suspensidn de labores, lesionando l o s  intereses de l o s  edg 

candos; que esa accidn constituía una t ra ic idn a l  mds caro 

anhelo de los mexicanos, que era un atentado delesa patria. 

Asimismo, d i j o  que l o s  maestrostya habían recibido grandes 
beneficios de parte de l  gobierno que e r a  superiores a los 

600 millones de pesos y reconocía como posi t iva y acertada 

l a  posición d e l  SNTE, a l  declarar que esta huelga era vio- 
l a t o r i a  a los estatutos d e l  sindicato, además, anárquica y 

(61) E1 Dfa, 15 de febrero de 1967; El Universal, 14 de f e  - 
brero de 1967, 
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contraria a l a s  disposiciones l ega les  que normal l a s  rela- 

ciones laborales ( 62) 

El reportero de l  periddico e l  Wniversal" Antonio - 
Lara Barra&, y mieinbro d e l  SNTE, se sumd, a través de e= 

t e  d iar io ,  a las condenas de l  movimiento magisterial  de - 
Chihuahua porque d i j o  que violaba l o s  preceptos estatuta- 

r i o s  de l a  Central y l a s  normas jurídicas que r igen l a  vi- 
da laboral de los trabajadores a l  se rv i c io  d e l  Estado, l o  

que constituye indisc ipl ina hacia los brganos superiores - 

-- _ _  _ _  

.. de gobierno (63) 

La argumentacidn manejada para condenar y despresti  - 
g i a r  a l  movimiento magisterial  de l a  Seccidn V I 1 1  de Chi- 

huahua fue l a  misma por todos l o s  participantes, l o  que de 

muestra que hubo una sincroni~acibn,  una s6la l í nea  que - 
partía d e l  CEN de l  SNTE, 

6, RELACIONES INTERNACIONALES 

Lh gestidn que condujo al profesor Edgar Robledo - 
Santiago, tuvo poca part ic ipacibn en e l  plano int ernacio- 

nal y s in  embergo, rec ibid duras c r í t i c a s  por l a  f i i i a c i b n  

d e l  SNTE a organismos internacionales. Desde el Congreao- 

de P u e r t o  Val lar ta  se present6 una ponencia, que no fue - 
aprobada, para pedir que e l  SNTE ae r e t i r a ra  de l a  Federa- 
ción Internacional Sindical de l a  Ensefianea (FISE) por con 

siderar que ésta era comunista, que subvertía e l  orden en 

los paises democráticos de América, serv ía a los intereses 
de l  bloque aoc ia l i s ta  y e l  SNTB era e l  medio de penetra- - 

- 

(62) E l  Universal, 17 de febrero de 1967. 
(63) E l  Universal, 4 de marzo de 1967. 
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cibn. Esta ponencia fue publicada en la prensa antes de - 
que se celebrara el V I I  Congreso, por el profesor Santiago 

Volinsky Jiménez, quien consider6 que esta iniciativa, co- 
mo 61 la llamb, fuera aprobada en-mgrego porque ade- 
más de constituir un peligro para América Latina, el FISE, 
contradice la política oficial de Mdxico ya que era incon- 

gruente que el Estado Mexicano manejara una polltica labo- 
ral y al mismo tiempo permitiera la existencia de un sindi - 
cato, responsable de la educacibn pdblica, que estaba,al - 
servicio del imperialismo marxista c 64) 

En otra publicacidn se afirmd que e l  SNTE era el& 
nico organismo del mundo libre que permanecía afiliado a - 
la FISE y esa fue la razón por la que se present6 la ini- 
ciativa al V I 1  Gongreso para que ahí acordaran los maedms 
abandonarla def init ivament e ( 65) 

Nada de esto aprob6 el Congreso y el SNTE continub- 
afiliado a este organismo internacional; tampoco fue cier- 
to que el SNTE fuera el medio de penetracibn, puesto que- 
como se ha afirmado, es desde su creacibn un sindicato ba- 
j o  control del Estado. 

En 1965 el profesor Edgar Robledo Santiago, junto - 
con una delegacidn de maestros mexicanos, asistib a una - 
Conferencia Internacional de Educadores celebrada en Argel, 
Africa y ahí explica ampliamente la política educativa de- 
Kéxico, las bases filosdficas de la educación, la importan - 
cia de la escuela rural mexicana en el proceso de desarro- 
llo del País, y las condiciones de vida de los maestros - 
mexicanos (66)  

(64) El Universal, 4 de marzo de 1967. 
(65) El Universal, 19 de noviembre de 1964; El Universal,- 

(66) El Día, 14 de abril de 1965; El Universal, 14 de a- 
25 de noviembre de 1964. 

O de 1965. 
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Diversos organismos sindicales de educacidn (DEA)-- 

invi taron a l  SNTE para que maestros mexicanos real izaran - 
v i s i t a s  a diversas ciudades de Estados Unidos de Am6rica.- 

En Washigton, e l  profesor Robledo Santiago, en nombre del- 

magisterio mexicano, pronunció un discurso en e l  cual ex-- 

p i i cd  ampliamente qué es e l  SNTE, l o  que representa, e l  nfi - 
mero de a f i l i ados  que l o s  constituían (200 000) y que - 
está unido a l  destino h is tdr ico  de l  magisterio de l  mundo,; 

bajo l a  bandera de l a  unidad, l a  paz y l a  jus t i c ia  social. 

- - . ~ _  - 

Di j o  finalmente que ten ía  puntos coincidentes con e l  DEA - 
en l o  que se r e f i e r e  a l a  elevacidn de la ensebíanza y a r m  

vida autdnoma e 
(* 67) 

En 1967 l a  empresa ed i t o r i a l  Readerwas Digest de Iü6- 

x ico  o f rec ió  un convivio a l o s  dir igentes de l  SNTE y los - 
present6 con los l í d e r es  de l a  InterAmerican Education - - 
Fundation (IEF), Esta fundacidn, según e l l os ,  t i ene  como- 

ob je t ivo  promover e l  entendimiento internacional por medio 

de l a  educación y esta empresa es l a  patrocinadora de la - .. fundacibn. (a) 
El SNTE no solamente tuvo, en esta etapa, relacio- 

nes e intercambios de ideas y experiencias pedagdgicas y - 
de orgmizacibn s indical  con organismos progresista, sino- 
con l a s  de d i s t in tas  tendencias ideológicas con quien l o  
pudo *cero 

\ 

(67) Excelsior,  10 de octubre de 1966. 

(68) Novedades,, 26 de enero de 1967. 



CAPITCTLQ I V  

GESTION SINDICAL DEL PROFESOR FELIX VALLEJO MARTINEZ 
( de l  21 de diciembre de l963-.4l_Si d a  febrero de 1971 ) 

E l  Congreso Nacional es e l  drgano supremo de l  SindL 

cato Nacional de Trabajadores de l a  Educacidn (SNTB) y se 

reune, s i  es ordinario, cuando e l  Comité Ejecutivo Nacio- 

nal cumpla t r e s  años de e jercicio y termina su gestibn, par 

mandat o e st  atut a r io  

Sobre esta base se reunid de l  18 a l  21 de diciembre 

de 1967 e l  VI11 Congreso Nacional Ordinario, en l a  ciudad- 

de Oaxaca, para analizar las  condiciones generales de l  ma- 
gisterio nacional, tomar acuerdos y presentar l a s  peticio- l 

nes correspondientes a l  gobierno, y nombrar a l  nuevo Comi- 
t é  Ejecutivo Nacional (.CEN), Así se in ic id  un nuevo períg 

do en l a  vida d e l  SNTE, ahora conducido por un nuevo l í d e r  

e l  Lic.  y profesor 26l ix  Va l le jo  Martinez. 

Una de las  primeras tareas que e l  Congreso encomen- 

d6 a l  CEN fue luchar para mejorar l a s  condiciones de vida- 

de sus miembros, Esta es una v i e j a  lucha de l o s  s ind ica -  

tos,  pues en e l  caso mexicano l a s  primeras agxupaciones ma_ 
gister ia les  fueron e l  resultado de l a  lucha por alcanzar - 
mejores niveles econdmicos. Los grandes y pequeños sinili- 

catos actuales tienen como meta fundamental l og ra r  esos o& 

jetivos. De esta funcidn de l o s  sindicatos Federico 9 - 
Engels d i j o  quet "la miseria enseña a pedir, y l o  que es - 

importante, a pensar y actuar" ( 1) 

Federico Engels, La situacidn de l a  clase obrera en - 
Inglaterra, Ed. Esencias, Bnos. Aires, 1974, p. 114. 



Sobre esta misma cuestidn el SNTE en su declara- - 
ci6n de principios dice que "luchad permanentemente por - 
elevar el nivel material moral,  y profesional de sus inte- 

grantes; ... en emolumentos decorosos, en prestaciones y - 
en estbulos que aseguren a los trabajadores de la educa- 
cibn. . . existencia digna. . .* ( 2) 

En este Congreso, como en los anteriores y posible- 
mente en los posteriores, las ponencias que fueron presen- 
tadas se centraron en e l  aspecto econbmico, sin dejar de - 
considerar otras áreas también de interés, pero lo priori- 
tario fueron los salarios. 

Este nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN); se di8.p - 
so realizar las gestiones que consider6 pertinentes,. en el 

área econbmica, dentro de un marco institucional, ante el- 
gobierno del Lic. Gustavo Dfaa Ordaz. Estas peticiones - 
fueron moderadas teniendo como base la solicitud de un - 
25 $ sobre el salario de l os  trabajadores. De esta modera 
cidn se desprende que el gobierno también otorgara una mo- 
derada suma de aumento. 

1.1 Dictamen sobre Salarios en e l  VIII Ooongreeo. 

El Congreso acordd que se gestionara ante las auto- 
ridades Correspondientest un aumento de 25 $ de los suel-- 
dos e igual porcentaje en l o s  sobresueldos de todos los - 
trabajadores de la educacibn; la promoción de un estudio - 
socioecondmico para determinar el alto costo de la vida en 

las diversas sonas del país, para desprender de 61 la fija - 
'(2) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacibn, - 

Declaracibn de Principios, Estatutos y Reglamentos de- 
Asambleas, 3a. ed. , Ed .Magisterio, México, 19'19 ? P. 10 

3 
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cidn d e  las tasaa reales de sobresueldos; que los  quinque- 

nios fueran aumentados en un 100 96, se otorgaran cada dos- 

años y se hiciera extensivo a todo e l  personal de. l a  SEP; 

que $e luchara Kasta lograr l a  compensacidn anual llamada 

aguinaldo y se incrementara a t res  meses, y que por decre- 

t o  quedara establecido ds f in i t  ivament e.; que a l o s  emplea- 

dos administrativos y manuales se l e s  considera como nauxi - 
l i a r e s  de educacidn~ para efectos presupuestales de acuer- 

do con e l  siguiente tabuladort. 

' "Oficial  administrativo O* con $ 625.00 pa- 
saría a Awziliar * A *  de educación con .- 
$840.00; Of ic ia l  administrativo *Gml con -- 
$660,00 pasaría a Auxil iar *B* de educacibn- 
con $925.00; Of ic ia l  administrativo *%I*' con 
$715.00 pasaría a auxiliar * C g t  de educación- 
con $ioasi.oo; Of ic ia l  administrativo *I* con 
$770*00 pasarfa a auxi l iar  *P*' de educacibn- 
con $1125.00; Of ic ia l  administrativo *J-* con 
$825-00 pasaría a auxiliar *Bat  de educacibn- 
con #1225.003 Of ic ia l  administrativo *Xt con 
$880..00 pasaría a auxiliar *P* de educación- 
con $1325.00; Of ic ia l  administrativo "L' con 
$94600 pasaría a auxi l iar  * O * '  de educacibn- 
con $1425.00 ( 3 )  
Una ayuda de 8 200..00 para gastos de transporte a 00 

do el personal de l a  SEP; otorgamiento de $400.00 mensua- 
l e s  a todo e l  personal de l a  SEP para pago de renta de ca- 

sa; Intervenir ante l o s  gobiernos estatales para estable- 
cer convenios mediante l o s  cuales se comprometan a nivelar 

l o s  sueldos y d e d s  prestaciones a l  personal estatal de e- 

ducacidn, con l o s  que recibe e l  personal federal. 

E l  nuevo CEN electo este congreso debería atender - 
de inmediato estos acuerdos, tomando como argumentos l a s  - 
(3)  Documento de archivo de l  SNTE (VI11 congreso 1967);  - 

Kagisterio No. 89, abril  de 1968, p. 10. 



t esie  aprobadas en Congresos y Consejos anteriores, en ma- I 

t e r i a  econdmica. 

1 .2  Entrega de l  Pliego de Peticiones. - 
-t L 

&ai como se determind en e l  Congreso, en los prime- 

ros  meses de 1968 e l  CEN entregd a l a  SEP e l  pliego de pe- 

ticiones que en lo econdmico destacb u11 aumento de 2% en 

e l  sueldo base y en e l  sobresueldo, a d e d s  l a  descongela- 

cidn de éste; t r e s  meses de compensacidn anual; $400.00 de 
pago de renta de casa habitacibn; $200.00 para pasajes a 2 
do e l  magisterio nacional; loo$ de aumento a l a  compensa- 

ción de antigitedad llwnada quinquenio y que se entregue ca 

da dos afíos; aumento a las cuotas que paga l a  SEP para - - 
guarderías, y todo lo que en este aspecto se consider6 en 

e l  congreso de Oaxaca ( 4.1 

E l  lovimient o Revolucionario de l  Magisterio ("I) ,- 
consider6 que l a  presentacidn de este pl iego fue positiva- 

y expresd BU completa solidaridad e hizo un llamado a l o s  

maestros a darle BU to ta l  respaldo. Finalmente dice e l  - 
MRH que l a  h i c a  garantía de lograr una soiucidn satisfac- 

t o r i a  era hacer que tanto l a  base como los &gano8 de go- 

bierno sindical participaran activamente en esta lucha. 

1 .3  Respuesta de l  gobierno a l  pliego. 

. .  
La respuesta a l  pliego petitorio que e l  CEN presen- 

t 6  a l a s  autoridades educativas tuvo respuesta hasta junio 
- 

( 4) Bxcelsior, 8 de abri l  de 1968; La voz de Mgxico, 14 de 
abril de 1968; Magisterio, No. 89, abril  de 1968, - - 
pp. 9 - 10. 
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del mismo año y con los resultados siguientest 

nA partir del io. de julio de 1968: 
1. Nlvelacidn de l o s  sueldos de los maes- 
tros de clases experimentales titulados, - 
con los de profesores de materias acaddmi- 
cas.-- 2. Aumentoe de $70.00 a $82.00 a- 
maestros experimentales no titulados.-- - 
3. Aumento de $82.00 a $92.00 a l o s  mes 
tros de adiestramiento titulados.-- 4. Bu 
mento de $82.00 a $g2.00 a l o s  maestros 
de adiestramiento con diploma expedido por 
instituciones oficiales de la SEP.- 5. Re 
tabulacibn de una a dos categorías adminii 
trativas del D. F.- 6.- Aumento de dos ca- 
tegorías a los profesores del D.F. Con-- 
versidn de plazas de  ayudantes de ta l ler  - 
de internados en maestros de adiestramien- 
to del D.FIw (5) . 
La respuesta ai pliego no respondid a los plan-- 

teamientos del CEN, por acuerdos de Congreso, y menos - 
sirvid para satisfacer las necesidades de los trabajado- 
res de la educacibn, sobre todo porque fue proporcionado- 
en dos partes. Así que la otra parte se iba a entregar - 
bajo las  condiciones siguientes. 

(5)  El Univeral, 29 de junio de 1968; Magisterio, No. 93 
septiembre, 1968, pp. 88 - 90; Tiempo, No. 1369, ju- 
l i o  de 1968, p. 6. 
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"A partir del lo. de septiembre de 1968; 
1. Aumento de $65.00, más el sobresueldo CO- 
rrespondiente, para el magisterio del D.F. - 

__ primaria y preescolar; 2. Aumento de $60.00- 
mensuales, más el sobresueldo correspondien- 
te a partir de la feoha que se acuerde con - 
las autoridades y que no podrá ser más allá- 
del lo. de mayo del año entrante, para el ma - 
gisterio de preescolar y primaria del D.P..; 
3. Aumento de $65.00 mensuales, más el sobre o 

sueldo correspondiente a partir de la fecha- 
que se acuerde con las autoridades, y no po- 
drá ser posterior al lo. de mayo del año en- 
trante, para el magisterio de enseñanza - - 
preescolar y primaria foránea; 4. Aumento de 
$60.00 d s  el sobresueldo correspondiente, a 
partir de la fecha que se convenga con las - 
autoridades y que no podrá ser posterior al 
lo. de septiembre del año entrante para el - 
magisterio preescolar y primaria foráneo; - 
5.. Aumento de $20.00 mensuales por hora sema 
na mes de clases, más el sobresueldo corresx 
pondiente, para el magisterio de enseñanza - 
postprimaria, titulados del D.F., y de la - 
Redblica que acredite la calidad de pasanoti 
te de escuela normal superior o equivalente... 

- - - __ 

(9 

El CEN aceptb l o a  aumentos concedidos por el gobier - 
no, sin ninguna objecibn, y de inmediato inform6 a los Co- 

mités seccionales quienes hicieron lo mismo con la base. - 
La Seccidn M hizo un análisis de la situación y declaró - 
que este aumento satisfacia en forma muy limitada las nece o 

sidades magisteriales, p,ero que se debía considerar como - 
un l o g ro  inicial. Asimismo, pídid al CEN que en la Junta- 
de Consulta, a realizarse, con los secretarios generales - 

(6) El Universal, 29 de junio de 1968; Magisterio, No. 93, 
septiembre 1968, pp. 88 - 90; Tiempo, No. 1369, julio 
de 1968, p. 6. 
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de l a s  Secciones, se acordara i n i c i a r  l a s  gestiones pert i-  

nentes hasta l ograr  que e l  aumento señalado para l a  s e w -  

da etapa se apl icara a pa r t i r  de septiembre de 1968. Sola 

mente se pidid un acortamiento de l  plazo para obtener f;a - 
parte restante d e l  aumento, nunca e l  cumplimiento d e l  Pye  - 
go pet it orio. 

. 

La posicidn de l  CEN, en e l  sentido de aceptar, en - 
principio,  e l  aumento y de considerarlo una sat is faccidn - 
l imitada y a d e d s  hacia una exhortacidn a los secretarioa- 

generales de las secciones para preparar una nueva gestidn 
que l o s  l l evara  a alcanzar e l  aumento t o t a l  de $125.00, - 
que e l  gobierno había ofrecido otorgar en dos partes; de-- 

mostraba abandono de los acuerdos de l  Congreso y solamente 

se preparaba para gestionar o para convencer a l  gobierno - 
de que l o  ofrecido por éste, en l a  respuesta a l  p l iego ,  se 

otorgara en su tota l idad en un corto tiempo, n i  esto se - 
c onc re t  aba . 

El acuerdo d e l  Congreso fue pedir  a l  gobierno un au, 
mento de 25 5 sobre e l  sueldo y l a  respuesta fue un incre- 

mento de $125.00 en dos etapas, en términos generales para 

e l  magisterio de preescolar y primaria. 

Si se toma como muestra e l  sueldo de un maestro de l  

D. P., de cateBorfa *A*' correspondiente a una plaza b i c i -  

a l ,  en ese tiempo, que era de $1150.00 mensuales.. Los - 
$125.00 s ó l o  representaban, aproximadamente, e l  11 $, o - 

. 

sea, que e l  gobierno solamenke concedió menos d e l  50 9& de- 

l o  que e l  CEN d e l  SNTE l e  so l i c i t ó .  Pero además este au- 
mento fue o f rec ido  en dos etapas, l o  que redujo adn mda e l  

porcentaje a 5.5 $, esto es, l a  quinta parte de l o  que se- 

p id id  en e l  pl iego. 
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Este reducidísimo aumento que fue aceptado por l a  - 
Direccidn Nacional, jus t i f i car ía  a poco tiempo la emergen- 

c i a  de inconformidad de un sector magisterial  de l a  Secc ih  

IX,  en e l  D. P., pero que dadas las  condiciones de repre- 

sidn que en 1968 se dieron, en todos los niveles,  este  mo- 

vimiento no a l c a n d  mayores dimensiones. 

- 

El aumento ofrecido fue insuf ic iente y t a l  vez  has- 

t a  insultante, s in  embargo, pudo haber sido menor s i  e l  go 

bierno así l o  hubiera deseado debido a que8 e l  CEN nunca - 
hizo  e l  intento de ex i g i r  o buzcar alguna estrategia de - 
presidn, esto es, no luchó sino que só lo  h izo  una sol ici--  

tud inst i tucional  y por otra parte, se  v i v í a  en Mdxico la- 

etapa d e l  desarrol lo  estabi l izador cuando l o  importante - 
era acumuiar capital ,  de t a l  manera que s i  e l  gobierno hu- 

biera  aumentado en mayor porcentaje a sus trabajadores, e l  

mismo habrían pedido los obreros, gravando las  ganancias - 
d e l  capi ta l  y s i  se l e s  hubiera negado, se corr ía  e l  ries- 

go de romper e l  equi l ibr io  y t a l  vez, l a  estabi l idad social, 

A pesar de l o  anterior, hubo consebuencias en e l  seno del- 

SNTE - 
1.4 Consecuencias 

El aumento concedido a llos maestros y l a  forma como 

se ofrecid (en dos etapas), por e l  gobierno, provocó un - 
rompimiento de l a  estabil idad en l a s  f i l a s  d e l  SNTE, par t i  - 
cularmente en la Seccidn IX, debido a l  control  e jerc ido  - 
por e l  CEN sobre los Comités Seccionales y de éstos sobre- 

las bases, por una parte, y l a  represión que desplegd e l  - 
gobierno en ese año impidid que este movimiento de incon- 
formidad alcanzara dimensiones superiores. 
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Como ya se afirmd anteriormente, el CEN del SNTE - 
present6 en marzo de 1968 un pliego de demandas al gobier- 
no a través de l a  Secretaria de Educación Nblica. El 15 
de mayo en el homenaje a los maestros, G n d 5  se habfa hech 
costumbre anunciar l o s  aumentos salariales, el Lic. Agus--  

tin Ydfíez, Srio., de Educación Pdblica di6 respuesta al - 
pliego, en el área econbmica, sosteniendo la tesis de que- 
era inconveniente elevar l o s  salarios a l o s  maestros por- 
que ello traería como consecuencia un aumento en el costo- 
de la vida ('). Sin embargo, anuncid que se awnentarfa - 
$50.00 mensuales a los maestros de preescolar y primaria y 

$2.00 por hora semana mes a l o s  maestros de segunda enseñan - 
za. 

-- - ~- 

En la misma fecha el CEN rechazd este ofrecimiento- 
y se comprometid a seguir luchando para lograr el cumpli- 
miento de los acuerdos del Congreso y del pliego de peti- 
ciones. 

Pero no se debe perder de vista que entre el CETJ - 
del SNTE y el Estado existia alianza, cooperacidn y buenas 
relaciones; esta lucha que se había anunciado serfa dentro 
del esquema de la institucionalidad, tenia como fin último 
evitar la desestabilizacibn, calmar las inquietudes de los 
maestros y dar esperanzas tie lograr, por este medio, los- 
aumentos solicitados, hacer creer a l o s  maestros que el - 
Comit 6 Nacional estaba dispuesto a alcanzar la reivindica- 
cidn económica; pues hasta el N i i ,  principal oponente, di6 
su apoyo a la postura de la Direccibn Nacional. 

Pero en junio de ese año (1968) el mismo CEN infor- 
m6 al magisterio, a través de los Comités Seccionales los 

(6) La Voz de hidxico, U3 de mayo de 1968. 



nuevos ofrecimientos que había hecho e l  gobierno y que con - 
s i s t f a n  en $125.00 mensuales, pagados en dos etapas a ca- 
da maestro de preescolar  y primaria y $20.00 horE semana- 

mes a l o s  maestros de secundaria, 

El CEN l o  aceptd, aunque con el argumento de consi- 
derar  que se  tomaba como un adelanto B l o  que s e  había - 
planteado en e l  pliego. E s t a  aceptacidn d i 6  lugar a que- 

e l  URM l e  r e t i r a r a  e l  apoyo dado y c r i t i c a r a  - 
asumida finalmente de e s t e  Comité. En la ~ e c c i d n  IX del- 

SNTB emergid la inconformidad y e l  rechazo d e l  aumento &an 
do origen a l a  formacidn de un Comité Coordinador de Lucha 

Magis ter ia l  (CCLM) . E s t e  nuevo drgano de direcc idn de la 
lucha magister ia l  tuvo c i e r t a  r e l c c i d n  con e l  movimiento - 
e s t u d i a n t i l ,  en razdn de que var ios  de sus componentes eran 

ademds de maestros,  estudiantes de l a  Universidad o del-  

I n s t i t u t o  ’ P o l i t  dcnico Nacional .  Lo constituyeron en forma 

grupal,  no hubo l í d e r e s  en l o  individual.  De inmediato se  

propusieron luchar por t r e s  puntos bdsicost  aumento efec-- 

t i v o  d e l  25”j a todo e l  Magisterio Nacional en un s o l o  pa- 

la a c t i t u d  

go, tomando como base e l  sueldo nominal para e l  D. F,; la 

descongelacidn de l a  cuotes de sobresueldo; y la sustitu- 

cidn de los quinquenios por bienios  en l o  que s e  hagan las 
( 7 )  promociones de ca tegor ías  con c i e n  pesos cada dos años 9 

a d e d s  acordd r e e l i z a r  movilizaciones áe  maestros, padres - 
de familia y estudiantes 

Nblica. 

hacia l a  S e c r e t a r i a  de Educeción 

Cuando e s t e  movimiento empezaba a tomar cuerpo se- 

interrumpid p o r  el período de vacaciones esco lares ,  pero - 
quedd la consigna de reanudarlo a l  i n i c i o  d e l  nuevo año - 

(2) El D í a ,  13 de noviembre de 1968. 
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escolar, l o  que en efecto macedid. Las condiciones p o l i t i  - 
cas que v i v í a  el país despuds de l  2 de octubre de 1968(ma- 

tanza de estudiantes en T late lo lco )  , y l a  condena y repre- 

sidn por parte de l a  DireTcibn Nacional en contra de estos 
-_I__- 

maestros, sólo se di6 en e l  D. F. Por otra parte, l a s  - 
medidad de l a  Secretaria de Educacidn Pdblica en contra de 

l o s  maestros que participaron en e l  movimiento, como: ac- 
t a s  de abandono de empleo, ceses en los nombramientos, per - 
secusidn y encarcelamiento fueron factores  decisivos p a n  

que terminara dicho movimiento y se exti-ra e l  C C M ,  

Este movimiento fue reprobado y reprimido por la - 
direccibn nacional d e l  Sindicato, esta direccidn d i j o  que- 

carecía de bases y, sobre todo, de l a  autorizacidn de los+ 
drganos de dirección sindical,  en tanto que e l  MFtM declarb 

pdblicament e quet 

" e l  paro en las escuelas primarias de l  Da.. 
constituía l a  expresidn de una-profunda y - 
justa inquietud que abarca a todo8 los maes 
troa, adn a los  que no fueron ai p r o ,  ra- 
e6n por l a  cual e l  MRM condena enérgicamente 
el cese que ha decretado l a  Secretaría de - 
Educacida Pdblica contra l os  maestros que - 
fueron a l a  huelga" (8) . 
La verdad es que este  movimiento fue de lucha y de 

protesta porque se había comet ido una grave Brbitrariedad- 

con e l  magisterio, a l  autor izar le  un aumento de 8 125.00 - 
en dos partes, aunque finalmente se logr6  solamente acor- 

t a r  e l  tiempo, a l  lo. de noviembre de 1968. 
Los salarios de los maestros de primaria y preesco- 

lar en e l  D. F., eran los siguientest Directore, $1815000; 

(8) La voz de México, 4 de noviembre de 1968. 
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categoría ' A c i  $ 1 ii50..00; categorfa (B" $ L. 200.00; catego 

r í a  'C'  $ L275..00; categoría 'D" $ 1 375..00; categoría - 
'E' $ 1. 500..00 y categoría )Fe@ 1 650..00 0. 

( 9) 
. ~ _ _ _  

Las i tuacidn econdmica de los maestros y l a  regre- 

sidn de su movimiento tuvo diversos comentarios, publica- 

dos en los medios de comunicacidn, hasta l o s  d s  reacciona 

riozs l e a  dieron l a  razidn a l o s  maestros. Algunos de éstos 

fueront 

nadie consigue quitarles de- l a  cabem,. 
a l o a  maeatros, l a  idea de que se ha cometi 
do con ellos una sangrienta burla a l  awnen- 
tar les  a SIAS salarios $165.00 mensuales;.., 
en mayo de 1969 tend* $2,00 d S n  (10). 

Se. consider6 tan injusta l a  represidn que sufrid e= 

t e  movimiento que hasta l o s  drganos informativos que siem- 

pre había atacado a l  magisterio reconocieron l a  justeza - 
d e l  movimiento y reprobaron l a s  acciones, tanto de las au- 

toridades gubernamentales como de l a  direccidn de l  sindica - 
to .  Bsta es una de é l las .  

"Se ha dicho que una de l a s  razones por lo- 
que l a  ensenanza es deficiente, es l a  situa - 
cidn econdmica en que se tiene a l o s  maes- 
tros, hay mucho de verdad en esto. E l  gobier - 
no dice que paga además a l o s  profesorea - 
gasto de transporte y ayuda para renta de - 
casas y sobresueldos y hace promediar l o a  - 
ingresos en $ 1750,OO. 'Pero ese mismo gobi- 
erno se cuida de no mencionar que ese "pro- 
medio" sufre  muchas mermas2 l a  cuota de ia 
Aseguradora Hidalgo, l a s  cuotas sindicales, 
ordinarias y extraordinarias, servicios md- 
dicos y otrosn (1L). 

(9)' La Nacibn, N o.. 1266, diciembre de 1968, p.17 ., 
(10) w, No. 174, noviembre de 1968, p. 37.. 
(11) La Nación, Op. c i t .  p. 17.. 

3 
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2 ., PRESTACIONBS SOCIALES 

E l  ISSSTE es l a  institucidn que proporciona semi-  - 
~ i ~ b g s o c i a l e s  a los maestros, pero a medida que e l  tiempo - 
ha pasado, desde su creacibn, han sido insuf ic iente y esa - 
es l a  razbn por l a  que en todos los congresos, nacionales o 

aeccionales, se repiten los planteamientos, para encontrar- 
l e s  soiucibn., 

_ _  

2.1 Acuerdos d e l  VI11 Cmgreso. 

&I e l  Viii Gangreso Nacional en Oaxaca se acordd ex& 

g i r  a l  ISSSTE que: intensi f icara sus cammas de prevencidn 

de enfermedades; aumentara en calidad y cantidad los servi- 

c i o s  curativos (as istencia médica, quirilrgica, farmaceútica 

y hospitalaria)  ; aumentara los serv ic ios  de rehabilitacibn- 

de los enfermos, a través dahospi ta les  especializados y de 

recuperación; a l  personal t écnico y administrativo, d e l  Ins 
t i t u t o ,  proporciona un t r a t o  decoroso a l o s  derechohabien- 

t es ,  para l o  cual se sugiere crear una escuela de capacita- 

cidn de relaciones pdblicas; s impl i f i car  l a  tramitacidn bu- 

rocrdt ica de consulta, medicamentos y hospitaliaacibn, de - 
l og rar  esto, los enfermos foráneos serían trasladados de i n  
mediato para r e c i b i r  atencidn médica en los centros hoapita 

l a r i o s  d e l  D.F., o del lugar más prdximo a sus s i t i o  de o r i  

gen; que las  v i s i t a s  domici l iar ias se hicieran con oportuni 

dad y e f i cac ia ;  superacibn d e l  cuadro básico de medicamen- 

t o s  con e l  propbsito de proporcionar a l  paciente l a s  medici 

nas que realmente necesita; reforma al Art iculo 23 de l a  - 
Lay de l  ISSSTE, para que se imparta as is tenc ia  médica, qui- 

rúrgica, fzrmacdutica y hospitalaria a los h i j o s  de loa ase 

- 
- 
- 
- 

- 

d 



gurados mayores de ii8. m o a  y que dependan econbmicamente de 

sus padres; incorporación a l  se rv i c io  d e l  ISSSTE a los tra- 

bajadores de l a  educacidn federalizados de los Estados de - - - ( 123- Hidalgo, Oaxaca, Querdtaro y Taumulipas 0 

También propusieron l o s  delegados asistentes a este- 

Congreso sugerir e l  impulso de l a s  industrias de transfom- 

cibn, para que as1 fuera posible l a  creacidn de laborato- - 
r i o a  farmacduticos y se pudiera abaratar e l  costo de l a s  me 
dicinas. 

2,2 Vivienda. 

La viviende? había constituido un e f i ca z  medio de con - 
t r o l ,  dentro d e l  proyecto pacif icador en e l  SNTE, pero a p= 

aar de l a  importancia empezaba casi a desaparecer debido al 
aumento de los trabajadores a l  se rv i c io  d e l  Estado, en ios- 

cuales estaban los maestros, y a que no se increment6 d e  - 
e l  programa de vivienda, que en pr incipio se f i j o  el SSSSTE 
y e l  aumento en e l  costo de l a  construccibn. 

En l a  medida en que l a  vida se fue encareciendo re- 

sultd cada vez d s  d i f i c i l  ahorar dinero y comprar o cona- 

t r u i r  casa habitacibn, por cuenta propia de l o s  trabajado- 

r e s  de l a  educacibn, entonces, el recurso que les quedd fue 

acudir al ISSSTE para s o l i c i t a r  prdstamoa hipotecarios. Los 
trdmites para r ea l i z a r  este  t i p o  de préstamos ya se habían- 
convertido muy burocdt icas,  haciéndolas muy lentas, oca- - 
sionando que l o s  vendedores de l o s  inmuebles, en muchos ca- 

sos, no esperaran a l  comprador. Esta situacibn fue rae6n - 

(12) Documentos de archivo de l  SMTE (VI11 Congreso en Oaxa- 
ca 1967); El Día3 19 de diciembre de 1967. 
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suficiente para que en e l  VI11 Conmeso se pidiem l a  in- 

tervención de l  nuevo CEN del SNTE, ante e l  ISSSTE y sugi- 

r iera  un amplio programa de viviendas que pusieran a dispg 

- xtckdn  &e los maestros, por un lado, y por otro ,  se pusie- 

r a  en accidn l a  construcción de colonias magisteriales, pa - 
r a  los trabajadores urbanos y para los maestros que l a b o a  

ban en e l  campo que l a  SEP construyera, junto  a la escuela - 

* (13) casa para l o s  maestros 

Cuando e l  profesor F d l i x  Val lejo Martinee rindid su 

informe de actividades, como dirigente de l a  Sección Ilf, - 
en e l  X Congreso Extraordinario dhjo que había aolicitado- 

a l  ISSSTE, a l  Programa de l  Fondo p ~ r a  l a  Vivienda (POVI) ,- 
a l  Banco Nacional de Obras y Ssrvicios Pdblicos, departa- 

dentos con renta barata para l o s  maestros 

se d i r ig ió  a estas instituciones para sol ic itar ,  pero no - 
informó cud1 fue e l  resultado. Sin embargo, en su informe 

fi&l como secretario general d e l  CEN asentó que se gestio 

naron y obtuwieron 801 créditos hipotecarios con un valor- 

to ta l  de $50 O00 000.00 y quedaron pendientes 1211 solici -  

tudes o sea que fue muy poco l o  logrado en cuestiones de - 
vivienda a travds de l  ISSSTE, en relacidn a l  ndmero de so- 

l icitudes presentadas. 

c n i30  qU8- (14)' 

2.3 Preparación Profesional. 

La preparación profesional y la actualización de 4s 
t a  en l o s  maestros, que integran e l  SNTE, fue preocupación 

de sus dirigentes debido a que l a  superación académica l e s  

da l a  oportunidad de tener una "rneJor" remuneración, y ocu - 
par cargos de mayor jerarquía, dentro d e l  nivel en que --. 

laboraban. 

. 

(13) La Voe de Mdxico, 10 de diciembre de 1967. 
(14) El Nacional, 3 de marzo de 19690 



El VI11 Congreso propuso organizar mesas redondas,. 
por niveles educativos, para estudiar los problemas especf - 
ficos de escalafón; el nuevo CEN convocaría a una Conferen - 
cia Nacional de Escalafdn, para estudiar de manera integral 

los problemas de esa indole; que la representacidn sindi- 
cal interviniera en la calificacidn y expedicidn de fichas 

---_I_ ___ - 

de trabajo en todos los niveles ( 15) . Asimismo, acorda- 
ron pedir que l o s  directores generales y jefes de departa- 
mento no intervinieran y obstaculizaran las labores de las 
comisiones locales de escalafón. También propuso quet los 
gobernadores de 10s Bstados celebren convenios con el XFCM 

o ratifiquen los existentes para capacitar a los maestros; 
que el servicio del IFCM se haga extensivo a los maestros- 
y a los maestros bilingües; celebrar una conferencia peda& 
gica nacional para analbar los problemas profesionales de 
los trabajadores de la educación; solicitar ante el Congre - 
s o  de la ünidn y el Eoder Ejecutivo Federal la promulga- - 
cidn de un ordenamiento legal que garntice la permanencia- 
del IFCM, con la designacidn que se considere pertinente. 

La ampiiacibn de la Normal Superior, fue otro acues 
do. Se propuso que se integrara una comisidn con represen 
tantes del SNTE, de la SEP y de la Normal Superior de M6xA 
.co para realizar estudios demográficos y econdmicas que - 
sirvieran para determinar las zonas donde se pudieran esta - 
blecer normales superiores. 

Los maestros en su Congreso acordaron pedir a la - 
SEP expidiera un nuevo reglamento de las condiciones gene- 
rales de Trabajo del personal de la Secretaria de Educacidu 

(15) Documentos de archivo del SNTB (VI11 Congreso, dic. - 
1967); I l l  Universal, 9 de abril de 1968. 
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Pública que respondiera a las necesidades del momento. E l  

que existía lo consideraron caduco, se cred en enero de - 
1946, sin embargo, esta peticidn n o  tuvo éxito y el regla- 
mento sigue teniendo vigencia. Esto demuestra que, a pee- 
sar de los nexos entre el SNTE y el gobierno, no todo le - 
era concedido. Se denomina escalafón el sistema organiza - 
do en la Secretaria de Educación Nblica para efectuar las 
promociones de ascenso de l o s  trabajadores de base y auto- 

rizar las permutas ( 16) 

En cuanto ai reglamento escaiafonario, sí represen- 

taba una necesidad de los nmestros, pues era urgente la -- 
existencia de una base sobre la cual se realizaran los -- 
ascensos de los maestros; estos movimientos los habían ve.- 

nido realizando las autoridades de la SEP, se& su libre- 
voluntad o sus intereses y preferencias, Asimismo, s e r v k  

de pretexto para cambiar de adscripcidn a maestros con el- 

argumento de que eran necesidades del servicio, provocando 
inconformidad y al mismo tiempo la intervencidn sindical,. 
que en muchos casos origin6 divergencias de opinión entre- 

jefes de la SEP y dirigentes sindicales, Con la puesta en 
pdctica dei Escalafón se buscaban acciones justas en estas 
ascensos y cambios, que siempre fueran en beneficio de los 
trabajadores. 

En la gestidn del Profr. Fdlix Vallejo no se alcan- 
26 el objetivo pero se establecieron las bases para que en 
1973 se hiciera realidad. En 197l se iniciaron los traba- 
jos en los plenos de representantes y alcanzaron su pleni- 
tud en 1973 al ponerse en vigencia el reglamento tabulador 

(16) SXP-SNTE, Comisidn Nacional Mixta de Escalaf6n;Regla- 
mento, tabulador, Crédito Escalafonario, México, 1974 
p*- 7 .  

3 



de créditos eSCalafOnariOS. 
Los factores escalafonarios que se toman en conside F 

racibn, a partir de este reglamento, son conocimientos, ap 

titud, antigttedad, disciplina y puntualidad. 
-- - - - - _____ - 

Con este tabulador se jerarquizan las categorias en 
el empleo y de ahí también el salario que perciban los trg 
bajadores. 

Ascender en l o a  puestos va a 8er la meta y de ahí - 
e l  interés por mejorar su preparacibn, es otra fonna de 12 
cha para ver incrementados sus salarios, solamente que po- 

coa tendrán la oportunidad de hacerlo. Pero estos tabula- 

dores serán l o s  gérmenes de otros más elaborados que se - 
pongan en vigencia para el otorgamiento autodtico de in- 
crement o s econdmic o s. 

2.4 Logros Alcanzados. 

En su informe final de actividades, el profesor Pd- 
l ix  Vallejo Martfnez dijo que durante el tiempo de su ges- 

tión fue preocupacibn, fundamental del CEN, que los maes- 

tros del SNTE recibieran un buen servicio médico, u218 me- 
jor atención en l o s  hospitales y en todas las d e d s  presta 
ciones sociales. Para tener conocimiento de ello y exigir 
buenos servicios, dijo Vallejo Martfnez, se organid un - 
cuerpo visitador y de supervisibn, que asistieron a hospi- 
tales, clínicas y puesto's perifdricos del ISSSTE, para in- 
vestigar directamente con los maestros enfermos las fallas 
y denunciarlas de inmediato, esto, se& Vallejo, di6 bue- 
nos resultados. 

Por intervencidn del CEN del SHTE, expres6, a par- 
tir de 1968 se ampliaron los centros hospitalarios y cifn& 
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cas en e l  D.F., poniendo en serv i c io  l a s  unidades siguien- 

t es: 

"Fernando Quiroe", con 166- camas; "Darío Feg 

pi ta1 20 de Noviembre con 170 camas; llTecama - 
chalco" con 63 camas; "Gonzalo Castañeda" - 
con 112 camas; RPresidente Adolfo Lbpez Na-- 
teosn con 279 camas (17) . 

*de%" con 172 camas y se ampliaron el: Hoz _ _  

Bn e l  i n t e r i o r  de l a  R e d b l i c a  empezaron a funcio- 

nar doce hospitales loca les ,  quince regionales. 

El CEN consider6 necesar iopoteger  sl sa lar io  de - 
l o s  miembros d e l  sindicato y para e l l o  f i rm6 convenios con 

agencias y casas comerciales d e l  D, F., y sus alrededores, 

trayendo pequefíos benef ic ios a l o s  trabajadores de educa- 

ci6n agrupados en l a s  seccionest 9, 10, 11, y 36 porque - 
l e s  hacían descuentos en l a s  compras de los a r t h a l o s  cpe 
ofrecían, incluyendo automóviles. En l o s  estados de l a  Re - 
pública, d ice e l  informe, se crearon tiendas de víveress, 

De l o s  logros que se indican se puede considerar - 
que son aceptables, pero también es preciso re f lex ionar  - 
que porcentaje de miembros d e l  SNTE resultó beneficiado, - 
s i  se toma en cuenta que los integrantes son d s  de 200 - 
m i l .  Loa que alcanzaron esos posibles benef ic ios fueron - 
los que trabajaban y Vivian en los medios urbanos, en tan- 

t o  que los de l  medio rural  jamás lograron éstos. Entonces 

con todos los esfuerzos que real izaron los dir igentes sin- 
dica les  no s e d  posible dar u11 informe de actividades don- 

de se haya beneficiado a todos sus integrantes, y esta de- 
sigualdad de beneficios será, tarde o temprano, un agente- 

de inconformidad que rompa con l a  unidad que se ha venido- 

(17) Documentos de archivo d e l  SNTB (informe de l  Secreta- 
r i o  general en el iX congreso nacional ordinario, fe- 
brero 1971), v .  2, pp, 13-14.. 

o 
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buscando, con tanto anhelo por los líderes de la organiza- 

cibn. A q d  est6 el origen de los movimientos de insurgen- 
cia magisterial que estallan en 1979 y que quedan fuera - 
del marco de esta tesina. 

I 

- 

3. RELACIONES DEL SNTE CON EL ESTADO. 

Durante la gestión sindical del profesor Fdlix Va-- 

llejo Martinez no hubo variación en la línea política, con 
relación al Estado, con la que se había venido manejando - 
en las anteriores gestiones. Las relaciones se mantuvie- 
ron en un nivel de cordialidad, colaboracidn y apoyo de - 
los dirigentes magist eriales.. 

3.1 Beafirmacidn de Apoy.0 al Estado, con la Visita al -- 
Presidente. 

Se siguió con la costumbre de invitar al Presidente 
de la Repdblica a inaugurar l o s  congresos, presidir ceremg 
nias cada 15 de mayo, agradecerle flblicamente los "Benefi - 
cios" otorgados al gremio y felicitarlo por sus acciones,- 
de la índole que fueran. 

E l  VI11 Congreso Nacional Ordinario del SNTE fue 1- 
naugurado por el Presidente de la Bepdblica en el Palacio- 
de Bellas Artes, el 18 de diciembre de 1967, continu6 sus 
trabajos en la ciudad de Oaxaca. Entre los acuerdos de es 
t e  congreso destacd la reafirmacidn del apoyo a la polfti- 
ca internacional y nacional del gobierno, de Dfaz Ordaz, - 
la manifest6 F d l i x  Vallejo en su primer discurso como dirA 

gente nacional de los  maestros, en los  siguientes términos 

I 
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"La política internacional del gobierno de - - 
Mdxico recibirá el más franco apoyo del magists 
rio en la lucha firme y decidida por mantener - 
los principios de no intervencidn de libre de- 
terminación de los pueblos, de igualdad jurídi- 
ca de las naciones y la soiucidn pacífica de -- 
l o s  conflictos.. o w  (18) . 
A los pocos días de ser electo el nuevo CEN visitb- 

al Presidente de la República, los acompañó el profesor - 
Edgar Robledo Santiago, Srio. Gral. saliente, quien fue el 
encargado de presentarlos. Le informaron del desarrollo - 
del Congreso y de l os  resolutivos del mismo, y le expresa- 
ron al mismo tiempo el saludo del magisterio nacional con 
motivo del año nuevo que empezaba (19) - 

Muy pronto el profesor Fdlix Vallejo di6 una entre- 
vista de prensa y expresb que la representacidn del magis- 
terio mexicano jam& adoptaria una actitud demagdgica y - 
que tampoco exigiría algo que estuviera fuera de las nece- 
sidades presupuestales del gobierno (20). Con esta decla- 
racibn, el dirigente magisterial, antes de presentar a los  

funcionarios de1 gobierno las peticiones acordadas en el - 
Congreso ya se estaba limitando a aceptar lo que el gobier - 
no le quisiera ofrecer a los maestros. Como esta no es - 
una posicidn de lucha para mejorar las condiciones de vida 
de los maestros, entonces, ~ 6 1 0  es una forma de tener bue- 
nas relaciones con el Estado. Es la clásica conducta del 
charrismo sindical, el entreguismo y la servidumbre. 

(18)Revista Siempre, No. 569, enero lo. de 1968, P. 59; 
Magisterio, No. 87, enero-febrero de 1968, p. 15. 

(lg ) El Día, 12 de enero de 1968; Tiempo, No. 1342, enero 
22, 1968, p. 4. 

(20) El Universal, 9 de abril de 1968. 



3.2 El Día d e l  Maestro. 

El Día d e l  maestro -15 de mayo-- fue fecha señala - 
da, para observar e l  n i v e l  alcanzado de l a s  relaciones en- 

t r e  e l  SWTE y e l  Estado, pues como se t ra td  de un sindica- 

t o  en proceso permanente de crecimiento interesd a l  gobier - 
no tener lo  bien controlado y l o  h izo  a través de sus l íde-  

res, En este d ía  e l  presidente de la República o e l  Secre 

t a r i o  de Educacidn anuncid los benef ic ios e~ondmicos al - 
magisterio, explicd los alcances, a l a  opinid p\lblica, de- 

los beneficios concedidos, Hizo sent i r  a l  magisterio que 

estaba bien atendido y que era e l  soporte de l  proyecto na- 
cional. Otro organismo de l  gobierno que sirvid como medio 

de control  de l  sindicato fue e l  PRi y por e l l o  también fe- 

l i c i t 6  a l  magisterio en su dia, por conducto de sus dirigen 

tes .  

__- _ _  - 

- 

- 
Martfnez Domínguez, Presidente de este  partido l o  h i  - 

0. zo ante lb opini6n pública, e l  1 5  de mayo de 1968 ( 21) 

En l a  ceremonia d e l  15 de mayo de 1968 P B l i r  Valle- 

j o  d i j o  al Presidente ae l a  Repdblica: 

@... los maestros aplauden l a  labor educativa 
de l  régimen y que e l  magisterio mexicano m e -  
ponder6 siempre con l ea l tad  y f ide l idad  a los 
principios de l a  RevolucidnMexicana y de sua 
institucionesm (22) , 

En 1969 se celebraron los 25 &los de vida d e l  SNTE y 

en una de l a s  tantas ceremonias conmemorativa a l a  que a-- 

sistib e l  Lic. Agustfn Y&ez., en representacidn d e l  Presi- 

dente de la Repdblica, e l  profesor F e l i x  Va l l e j o  d i j o  que$ 

(21) El Dfa, 1 5  de mayo de 1968 
(22) Tiempo, No, 1359, mayo 20 de 1968, p. 5. 



170 

"el SNTE se mantiene fiel a los postulados 
de la Revolución Mexicana y como consecuen - 
cia de ello reitera su adhesión y apoyo, - 
por l o s  estímulos económicos que ha conce- 
dido a l o s  maestros" (23) 

El 14 de mayo de 1970.la Sección X del SNTE rindib- 
homenaje a los Constituyentes de 1917, en especial a Don 
Venustiano Carranza por haber decretado el 5 de diciembre- 
de 1917, el establecimiento del Día del Maestro el 15 de - . El 15 de mayo, en la ceremonia tradicional, - =YO 

los dirigentes del sindicato rindieron homenaje al presi- 
dente de la Repdblica como reconocimiento a l o s  beneficiog 
según Fdlix Vallejo, que otorgó al magisterio. 

( 24) 

No quedará ninguna duda sobre la "luchat8 que desa- 
rrollaron los dirigentes, que se han indicado, a lo largo- 
de este trabajo, consistió en l o s  alagos, las felicitacio- 
nes y el culto a la personalidad del presidente de la Re& 
blica. 

3.3 El SNTE y el Partido Revolucionario Institucional. 

El PRI fue también otro conducto que agua6 a conso- 
lidar el control del magisterio, mediante las buenas rela- 

cAones con el Estado, porque sus dirkgentes fueron selec- 
cionado, por el Partido, para hacerlos diputados o senado- 
res .  Los dirigentes premiados de esta manera se convirtie 
ron en precursores de la filiación de los maestros a esta- 
organización política, propagadores de su plataforma de - 
principios y sll programa de acción, en organizadores de - 

- 

El Universal, 31 de enero de 1969; Tiempo, No. 1397, 
febrero de 1969, p. 10. 
El Nacional, 14 de mayo de 1970; Tiempo, No. 1464, - 
mayo 25 de 1970, p. 51. 

L 



asambleas en las campafias, Los maestros convertidos en - 
importantes cuadros políticos del partido. 

La sucesión presidencial de 1970 fue aprovechada, - 
como las anteriores, para que l os  dizgent es m>ist eriales 
establecieran nexos con el candidato presidencial y de es- 
ta manera seguir gozando de beneficios politicos, en tanto 
que con esa actitud entregaban el sindicato al Estado pa- 
ra su control. El magisterio nacional era empleado para - 
hacer campafias políticas en favor del PRI, terminadas las 
campañas l os  maestros volvían a sus labores a continuar su 

misma vida de aeficiencias econdmicas y sociales. Una - 
muestra de esta afirmacidn es el manifiesto que public6 la 

prensa nacional donde la Seccidn M, que dirigía el profe- 
sor Hdctor Zárate Ramfrez, felicitaba y reconocía la Con- 
vencidn Nacional Ordinaria del PBI, por que postuló como - 
candidato a la Presidencia de la Bepilblica al Lic. Luis E- 
cheverrfa Alvarez y al mismo tiempo le ofrecid su apoyo in 
condicional, además, decía el manfiesto: 

, el magisterio agrupado en esta Seccibn, 
se compromete a contribuir a su triunfo me- 
diante l a  movilieacidn de todos sus agre- 
miadosn (25)- 

Cuando se aproximaba la fecha para celebrar el IX - 
Cowreso Nacional Ordinario del SNTE en una de sus reunio- 
nes los dirigentes seccionales dijeron que: 

W..ccon l a  plena identidad que el magisterio - 
ha guardado con l a s  fuerzas progresistas y- - 
revolucionaria de Kdxico, el Congreso adoptará 
las resoluciones más convenientes para apoyar- 
y colaborar en el desarrollo del programa de - 
gobierno del Presidente de la República Luis - 
Echeverría Alvarez" (26) 

(25) El Universal, 19 de septiembre de 1970. 
(26) h'ovedades, 17 de diciembre de 1970. 
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Ejemplos como este se repitieron, primero durante - 
la campaña y luego cuando ya estaba el Lic. Echeverrfa en 

la Presidencia. Cooperando de esta manera. quedaron bien - 
l o s  dirigentes, momentáneamente, en tanto que los trabaja- 

dores de la educacidn continuaron con la esperanza P de ver- 
al& día mejoradas sus condiciones de vida. 

No seria objeto de crítica la alianza de l o s  traba- 
jadores de la educacidn con el Estado si éste no estuviera 
al servicio de las clases dominantes del pais, y ~ 6 1 0  sir- 
viera a la clase trabajadora para controlarla, obligarla a 

prestar mejores seruicioa sin recibir compensaciones que - 
les permita vivir decorosamente. Esto es, el Estado como- 
instrumento de la clase dominante le crea condiciones 6ptL 
mas a este para la acurmxiacidn de capital. 

--_-__ 

Como ya quedd asentado en el capitulo I11 las rela- 
ciones del SNTB con el Estado no se dan solamente en las - 
acciones ‘indicadas sino en todos los  actos de la vida de- 
la organizacibn sindical. 

4. EL SNTE Y LA POLITICA EUUCATIVA DEL ESTADO. 

Correspondid a la gestidn sindical del profesor Fe- 

lix Vallejo Martinez vivir el final del sexenio en que go- 

bernd el Lic. Gustavo Dfae Ordaz y el inicio del régimen - 
del Lic. Luis Echeverrfa Alvarez y, por tanto, apoyd los - 
alcances logrados de la reforma educativa del primero. Se 
prepard celebrando conferencias de educacidn para contri- 
buir, ilimitadamente, al proyecto de una nueva reforma al 
sistema educativo nacional que se fijd como objetivo, dea- 
de su campaña política. 



4.1 El SNTE Apoyd el Proceso de la Reforma Educativa, del 
Régimen de Dfaz Ordaz. 

El profesor Edgar Robledo Santiago en su discurso - 
final como dirigente del magisterio, al tomar la protesta- 
a quien le sucedid en el cargo sindical, hizo una amplia - 
exposicidn de cdmo debía ser la conducta profesional del - 
magisterio y al mismo tiempo l o s  exhort6 para continuar e- 

ducando a l o s  niños y jdvenes &entro del ideario de Benito 

Judrez, esto es, dentro de la ideología liberal quées., en 
gran medida, la dominante en &?xico. Esta Jdeología es - 
conservada y producida a través de la educacibn, y sus a- 
gentes son l o s  maestros. Esta linea no sufrid cambios con 
el nuevo CEN. 

- _  __ 

* En sus primeros 18 meses de gestidn sindical el CEN 

que dirigió el profesor FBlix Vailejo lartínez, se preocu- 
pb, en materia educativa; fue apoyar la reforma de este r3 
gimen y a invitar frecuentemente a sus agremiados para que 
cumplieran fielmente sus tareas, par& hacerla realidad. - 
Esta reforma, apoyada y realizada 'en gran parte por l os  - 
maestros, consistid ent la continuacidn de la Campma Na-- 

cional de Alfabetizacidn; expansidn de los servicios educa - 
tivos; simplificación de l o s  progremas de estudio; refor- 
mas en la enseñanza normal;. creacidn de la enseñanza por - 
t elevidn; unif icacidn de la enseñanza media; ampliación - 
de la enseñanza técnica; establecimiento del calendario - 
único. 

% 



4.2 La Segunda Conferencia, de Educacibn. 
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Los dir igentes sindicales, más que l a  propia SEP, ira - 
taron de crearitrancixncia en los maestros de l a s  obl igacig  

nes que tenían de entender para qué educaban y bajo qué - 
contexto ideológico l o  hacían. Aquí un ejemplo, entre mu- 

chos, de las expresiones sobre este aspecto de l  l í d e r  na-- 
clonal,  e l 1 5  de mayo de 1969. 

"...educar es e levar permanentemente l a  con- 
ciencia de l a  niñez y de l a  juventud, hacia- 
los d s  a l t o s  ideales a los que puede y debe 
aspirar siempre todo mexicano: los ideales - 
de l iber tad  . .  e independencia, de democracia y 
justicia.. *" (27 ) . 
El i5 de noviembre de 1969 e l  PRI rea i i zd  su V I  Con - 

vencidn Nacional Ordinaria, en e l l a  postul6 como candidato 

a l a  presidencia de l a  Repdblica a l  L ic .  Luis  Echeverría - 
Alvarez, quien desde ese momento, en su primer discurso, - 
anuncib r ea l i z a r  una profunda reforma a l  sistema educativo 

nacional, y en l a  que Be interesaron mucho los l í de res  ma- 
g i s t e r i a l e s  para presentar sus consideraciones, sobre la - 
materia. A par t i r  de ese momento los dir igentes  sindica- 

l e s  buscaron insistentemente, a d e d s  de apoyar l a s  r e f  or- 

mas educativas que pusieron en práctica los regirnenes --- 
bernamentales, part ic ipar de manera d i recta  en l a  instru- 

mentacidn de las reformas que se propusigron rea l i zar  los- 

funcionarios de l a  nueva administracidn pdblica. Con ese- 

propdsito se empezd a trabajar en la organizacidn de la se - 
gunda conferencia Nacional 'de Educacidn, primero se acor- 

dd en e l  V I 1 1  Congreso Nacional y se r a t i f i c d  en l a  reunión 

d e l  W Consejo Nacional 'rdinario real izado en Villahemo- 

sa, Tab., d e l  26 al 28 de junio de 1969. En esta reunidn 

(27)Siempre, No. 831, mayo 28 de 1969, p. 59. 



se pidió que toda la poblacidn tuviera acceso a la escuela; 
terminar con el analfabetismo; realizar una reforma fiscal 

quz captara d s  recursos para la educación; que participa- 
ran l os  maestros de manera directa, y a traves de su orgd - 
zacidn, en la Reforma educativa que se proyectaba 

- 

(28) 

Los trabajos de la Segunda Conferencia de Educacidn 
se iniciaron en las Secciones y culminaron conla Conferen- 
cia Nacional, celebrada en Oait.eepec, Nor., del 5 al 9 de - 
octubre de 1970, En l o s  trabajos previos a la Conferencia 
Nacional o en l-as seccionales hubo diversas delcaraciones- 
por los  líderes de la cúpula sindical, referentes al pro- 
yecto de reforma educativa, del futuro gobierno, 'Esta es- 
una de ellas que Vallejo lartínes expuso en l o s  siguientes 
t érminost 

" , . . el magisterio organizado de M.8xico. , .;trie- 
ne la obligacidn de contribuir por su propia vg 
luntad revolucionaria al buen éxito y continuo 
perfeccionamiento de la obra educativa del rd- 
gimen revolucionario" (29) 

La Seccidn X, en su conferencia de educación reali- 
zada en septiembre de 1970, acordd pedir al Estado una le- 
gislación que sustituyera a la vigente y que sirviera de - 
base a la reforma educativa para que dsta pudeira respon- 
der a los avances científicos, técnicos y artísticos, ade- 
más, esta nuevz legislación debería reconocer las nuevas ca - 
rreras e incorporarlas al catálogo general de profesiones; 
que el Estedo nacionalizara la radio y la televisión, por- 
que manejada por l o s  particulares había venido resultando- 
negativo, al destruir la obra educativa de la escuela; que 

(28) El Día, 23 de marzo de i970. 
(29) El Día, 5 de septiembre de 1970. 



en todos los nive les  l a  educacidn debería ser democrática,- 

popular, c i en t í f i ca  y l a i ca ,  antimperiaiista y nacional, -- 
gratuita y obl igator ia (30) . 

En los trabajos de d l i s i s  de esta Conferencia par- 

t i c i pd  e l  secretario general de esta Seccidn, Ing. Carlos - 
Robledo Juárez y expresó conceptos, considerados, fuere de l  

esquema en que se desenvolvía los l í d e r es  de l  SNTE, corno: - 
imprimir un carácter revolucionario a la reforma educativa;. 

romper l a s  ligaduras de l a  estructura semifeudal y sobre e- 

l l a  ed i f i car  un Mdxico moderno que elevara l a s  condiciones- 

de vida de los mexicanos a estadios superiores; que l a  edu- 

cacidn estuviera acorde a l a s  circunstancias y caract eris- 

t i c a s  de l  país; que e l  Estado tuviera mayor ingerencia en - 
la economía; l o s  maestros debedan estar conscientes que ya 

no eran los intereses individuales l o s  de mayor s igni f icado 

-- 

( 31) sino que eran los co lect ivos  

Apartarse de l a  l inea  trazada por los l i de res  nacio- 

nales era exponerse a l a  marginacidn, y aunque no fue prec& 

samente por esos conceptos, pues daría lugar a otro t i p o  de 

conducta, l o  c i e r t o  es que este d i r igente  pronto fue desti- 

tuido de su cargo como secretario general de la Seccidn X,- 
s in  mayores consecuencias . 

Ita Segunda Conferencia Nacional de Educacidn se e fec - 
tu6 en Oaxtepec, Nor., de l  5 a l  9 de octubre de 1970. me- 

inaugurada por e l  Srio. de Educación Pdblica. En esta Con- 
ferencia Va l l e j o  Martkiez en su participacidn sugirib que - 
l a  reforma educativa debería considerar: destinar mayores - 
recursos para elevar la educacidn en e l  medio rural;  a l  cam - 
deban ir los técnicos y docentes E& capacitados; l a  inves- 

(30)El Universal, 19 de septiembre de 1970; El Día, 22 de - 
septiembre de 1 70 

'3 

(31) Excelsior, 19 a e septiembre de 1970. 
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tigacidn técnica y científica debería recibir un mayor im- 
pulso y que se profl;re,maran desde l o s  primeros años de esco- 
laridad; propuso el establecimiento del bachillerato en la 
carrera msgisteriai (32) . Catorce años máGtardeesia a t L  
ma consideracidn se hizo realidad y l o s  líderes del YDTE, - 
en principio se opusieron, pero para no salirse del contex- 
to del Estcdo pidieron que fuera Bachillerato Pedagdgico. 

Los acuerdos generales a l o s  que llegd la Conferen- 
cia referida fueron: reestructuración de la SEP; creacidn - 
de una Subsecretaría de asuntos culturales y educacidn ex- 
traescolar; fomentacidn de la educacidn superior e investi- 
gacidn científica y tecnolbgica;. derogacidn de la Ley orgá- 
nica de educacidn y elaboracidn de una nueva; revisidn gene - '  

ral de la Ley de profesiones; expedicidn de reglamentos de- 
las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP 

y escalaf bn; la f ormacidn del magisterio quedara exclusiva- 
mente bajo la responsabilidad del Estado (33) - 

5. LA VIDA INTERNA DH, SNTE. 

n la gestidn sindical anterior, como ya se dijo, hs 
bo un gran despliegue de recursos y de acciones en busca de 
la unidad de l o s  maestros, obteniendo l o s  resultados espera 
dos. En ésta que tocó conducir al profesor Pélix Vallejo - 
Uartfnez, en base a la unidad lograda, buscd abrir un espa- 
cio democdtico, que el mismo MRM reconocid, al permitir la 
particípacidn de la disidencia en l o s  drganos de gobierno,- 
tanto en las secciones sindicales, donde tuvo influencia, co - 

r; 

(32) El uía, 5 de septiembre de 1970; Tiempo, No. 1484, oc- 
tubre 12 de 1970, p.16, 

(33) El ufa, 9 de octubre de 1970; Tiempo, No. 1485, octu-- 
bre'lg de 1970; Documentos de Arcnivo del SNTE (acuer- 
dos del iX Congreso Nacional 1971), v0  2 p. 8 0  

-2 
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mo en e l  CEN de l  SNTE. 

5.1 Los Pines que se Propuso Lograr e l  Nuevo CX?. 
--- - 

Los Objetivos básicos, dentro de los cuales actuaría 

l a  direccidn nacional en su v ida interna, fueron in i c i a r  un 

proceso democrático, conservar l a  unidad y cuidar l a  autono - 
mía sindical. 

&1 nuevo dir igente,  profesor Pd l i x  Va l le jo  Martfnez, - 
consider6 que para seguir conservando l a  unidad de l a  base 

era indispensable abrir espacios democráticos que l e  dieran 

mayor dinamismo a l a  organizacibn. %s primeras palabras,- 

a l  respecto, en su toma de posesidn fueron éstas: 

nEs preciso, es imperioso, continuar avanzan - 
do por e l  camino de l a  democracia sindical - 
porque esto responde cabalmente a l a  aspira- 
cidn y a l  enérgico requerimiento de una base 
que se renueva constantemente con e l  arribo- 
de nuevas generaciones de trabajadores de l a  
educacidn dispuestos a sumar e l  concurso de- 
sus ideas y de sus energías al esfuerzo - 
de l a  organizacidn (34).  

Al abunciar sobre l a  democratizacidn de l a  organiza- 

cibn d e l  sindicato también consider6 que en este campo no - 
debía haber retroceso sino que era deseable, por l a  Direc- 

cibn Nacional, lograr  que en cada ~138, de las secciones y de 

legaciones que integran el SNTE se registrara l a  expresibn- 

de l a  voluntad de l a s  mayorías, de knanera l ibre .  A l  ado- 

t a r  esta posicibn, e l  l í d e r  nacional cambid en gran medida- 

l a  estrategia para mantener l a  unidad en e l  seno de l  sindi- 
cato. 

(34) ii'íagisterio, No. 87, enero'ebrero de 1968, p. 13. 

De aquí en adelante ,se proponía mantener esa unidad - 



pero a través de practicar l a  democracia en la vida interna 
de la organizacidn y por ello dijo; 

"... nos proponemos fortalecer esa unidad en 
todas y cada una de l a s  secciones del SNTE,- - _  _ _  

en todas y cada una de las delegaciones y -- 
centros de trabajo, desde la base misma del- 
magisterio" ( 35). 

Fue muy insistente sobre l o s  conceptos de que sin de 
mocracia interna no sería posible lograr la verdadera mi- 
dad y sin ésta tampoco habría accidn afectiva para lograr - 
las demandas. AA qué circunstancias obedecid este cambio?- 
Proponer una línea democrática en el SNTE, por la propia - 
Direccidn Nacional, fue señal inequivoca de haber logrado - 
la pacificacidn y la unidad nacional de l o s  maestros que in 
tegraban el Sindicato. Y abrir espacios democrdticos signi 
ficd buscar, con esta medida la consolidacidn de la pacifi- 
cación por la vía de la integración, la subordinacidn de la 
oposicidn al nuevo esquema de dominacidn y control sindical. 

- 
- 

Otro de l o s  objetivos de esta direccidn sindical fue 
mantener la unidad y por e l l o  se comprometid a continuar -0. 

con la aplicacidn de la política de frente dnico y de fomen 
tar la educacidn sindical. para lograr este propósito se - 
propuso la creacidn del instituto Nacional de Capacitación- 
Sindical, Econbmica, Social y Política que formara dirigen- 
tes y militantes conscientes de sus deberes y derechos sin- 

- 

dicales para que diera poder y vigor al sindicato (36) e- 

Por cierto que fue un proyecto bien intencionado porque de2 
pugs de su creacidn lentamente se fue exti-nguiendo, sin ex 
plicacidn alguna. 

- 

(35) Ibid, p. 14 
(36) Pagisterio, No. 87, enero-febrero 1968, p. 15; Siempre 

No. 3bg , enero 10 de 1968, p. 59 
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La aplicación del frente único fue usado como apoyo- 
a la vida democrática, pero al mismo tiempo como limitante- 

del mismo proceso porque en cada uno de l os  conflictos que 
se registraron se culpó y acusó a quienes los dirigieron, - 
de aprovechar la organización para buscar beneficios perso- 
nales o de partido. Estas acciones eran contrarias a la - 
concepcián del frente único sindical, 

- _ _  - 

La estructura sindical del SNTE sirve, entre otras - 
cosas, para que los cuadros medios brinden apoyo constante- 
a la Dirección Nacional en el l o g r o  de sus objetivos pro- - 
puestos; algunas veces este apoyo lo manfiestan pdblicamen- 
te, otros lo hacen en privado; este apoyo sirve en muchos - 
casos para avalar o legitimar los logros alcanzados o para- 
acercarse a l o s  líderes nacionales y tener la posibilidad - 
de ascender a posiciones dentro del grupo dirigente que tie 
ne la hegemonfa del sindicato, Para alcanzar estos finea - 
organizaban diversos eventos; desayunos, comidas, homenajes 
etc. Los integrantes de la Seccidn iX organizaron una comi 
da al líder nacional, en marzo de 1968, para manifestarle - 
su apoyo, dado que, por circunstancias de inestabilidad en 
la Seccidn no se habían celebrado el Congreso de éste para- 
elegir dirigentes y Pdlix  Valle jo continuaba desempeñando - 
el cargo de Secretario general de la Sección y del NacionaL 
E1 profesor Vallejo aprovechó la ocasión para exhortar al - 
magisterio del pafa a fortalecer la unidad en torno al sin- 

o El mis 
mo camino sigui6 el Secretario General de la Sección X, In@; 

Carlos Robledo Juárea, en noviembre de 1970, también organi 
26 una comida para l o s  integrantes del CEN y éste dijo, en 

- 

- dicato, como medida para lograr mejores metas ( 37) 

- 

(37) 61 Dfa, 30 de marzo de 1968. 

o 
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un acto de este tipo, que los sindicatos desempeñaban doble 
función: buscar logros para beneficio interno de sus miem- 

bros y proyectarlos hacia el pueblo para que luchen Junto - 
con éste para encontrar caminos de superacidn. 

pres6 que l o s  sindicatos son poderosas organizaciones que - 
sirven de instrumento a los trabajadores y al mismo tiempo- 
son escuelas revolucionarias que forman en su seno a diri- 
gentes que conducen a sus dirigidos a alcanzar niveles supe - 
riorea (38). Xstos conceptos, i d s  avanzados que los  mane- 
jados por la linea sindical, no encuadraron en el lenguaje- 
manejado por los dirigentes de la cúpula del SNTE. Así fue 
ron reuniendo elementos hasta que lo destituyeron como Se- 

cretario general de esta Seccidn; mientras no lo separaron, 
cumplid con los actos protocolarios de ofrecer apoyo y adhe 
sidn a sus  superiores. 

Además,ex-- 

Es conveniente apuntar que el SN’PE, se& sus estatu - 
tos, está estructurado, para efectos legales y de su r6gi- 
men interno, con Delegaciones y con Secciones Sindicales. 

Los primeros son unidades orgánicas del SNTE formada 
por l os  miembros adscritos a una ZOM escolar de enseñanza- 
preprimaria o primaria, o de cada centro de trabajo de post - 
primaria. 

Las segundas son unidades orgdnicas del SNIPE forma- 
das por el conjunto de trabajadores que integran las Delega 
ciones Sindicales de una entidad federativa o regidn del - 
?ais. 

Desde la creacidn del SNTE, en 1943, ha tenido en ca 
da entiuad al menos una sección sindical pero en la medida- 

en que aumentó el crecimiento demográfico del pais, también 

- 

(38) El Universal, 10 de noviembre de 1970. 



182 

se reg is t rd  un considerable aumento en los miembros d e l  - 
SNTE, pues de 1964 a 1970 e l  n h e r o  de docentes en los nive - 
l e s  de prescolar, primaria, secunüaria, media superior y E 

per io r  hubo un aumento de 95 613 miembros ' 3*alrededor - 
de 15 935 maestros por afío. Este crecimiento origin6 l a  - 
formacidn de nuevas secciones en l a s  entidades o en algunas 

regiones. 

L o a  drganos de gobierno de l  SNTE, en orden jerárqui- 

co sons El Congreso Nacional, El Consejo Nacional, e l  Comi- 

t é  Ejecutivo Nacional, e l  Comité Nacional de Vig i lancia,  e l  

Congreso Seccional, e l  Pleno de Representantes de Comités - 
Ejecutivos Delegacionales, e l  Comité Ejecutivo Seccional, - 
l a  Asamblea Delegacional y e l  Comité Ejecutivo Delegaci- 

Se luchd por mantener l a  unidad, pero dentro d e l  mar - 
co estatutario y de l a  l ínea  po l í t i c a  trazada por los que - 
detentaban e l  poder hegembnico, destacando e l  Ing, J e d s  Rs 
b l es  Martfnez. 

El Ingeniero J e d s  Robles Martínes fue producto de - 
l a  corriente alemanisfa, que gobernd a Bddxico de 1946 a 

1952, que tuvo como base de sustentacidn al SNTE hasta 1972 

- 
cuando otro grupo. Vanguardia Revolucionaria,a l e  arrebatd - 
e l  poder. En este Sindicato surgib-a l a  vida po l í t i ca ,  co- 
mo Secretario general y a pa r t i r  de entonces constituyd su- 

propio grupo po l í t i c o ,  básicamente con los secretarios ge- 

nerales y exsecretarios con quienes constituyd e l  grupo he- 

gemdnico de l a  organizacidn. Con este grupo, como base, pe 

netrd sustancialmente en l a  v ida po l í t i c a  de l  país l o  que - 
l e  permitió desempeñar cargos relevantes en l a  administra- 

cibn pdblica, De al& modo tzmbidn es una forma de cdmo - 
e l  Estado tuvo que controlar a los dir igentes  sindicales. 

(39) Ferando Solana, et.. al,, Histor ia  de l a  Educacidn Rl-- 
b l i ca  'en Mdxico, SFP-FCE, kbdxico 1982, pp.598 y 599, 
apéndice C, 



Otro de los objet ivos a cumplir fue l a  autonomía sin 

d ica l .  Se asegurd que todo con f l i c to  o discrepancia que -- 
surgiera en e l  i n t e r i o r  de l a  organización se tendría que - 
reso lver  s in  l a  intervencidn o l a  presidn de n i n e  organig 

mo o persona ajenos a l  SNTE. Solamente se habló de l a  auto - 
nomfa con relacidn a grupos y personas pero no hizo re f e res  

c i a  de l a  autonomía en l o  que a l  Estado respecta, pues era- 

ah í  donde estaba l a  dependencia y de donde debid buscar su- 

autonomía para que con base en l a  unidad se pudieran plan- 

t e a r  y e x i g i r  e l  cumplimiento de l a s  demandas que benef ic ia  - 

- -  

ran a l o s  maestros que constituyen e l  sindicato. 

5.2 La Mil i tancia d e l  SNTE en e l  Congreso d e l  Trabajo. 

Se cmsidera l a  mi l i tancia de l  SNTE dentro d e l  Con- 
greso d e l  Trabajo (CT), en l a  vida interna, por dos razone83 

primera, es el dnico sindicato de los que integrim la FSTSE 
que forma parte de  este organismo y segunda, porque esta e 
i i t anc i a  i a  r i t i f i c ó  e l  VIII Congreso ~ a c i o n a i  Ordinario, - 
máximo drgano de gobierno d e l  sindicato. 

En febrero de 1966. se  celebr6 en la ciudad de Ydxico- 

l a  Asamblea Nacional Revolucionaria d e l  Proletariado bfexica - 
no, convocada por l a s  principales centrales obreras, su pr? 

pdsito era lograr,  un  v i e j o  anhelo, construir un ~ 6 1 0  blo- 

que de trabajadores. Varios intentos ya se habíanhstrado 

este  d i6  resultado y se constituyó e l  Congreso de l  Trabajo 

(CT). En su declaracidn de principios existen puntos coin- 

cidentes con l o s  de l  SNTE, como? la aceptacidn de l o s  prin- 

c i p i o s  de l a  Revolucidn Kexicana, l a  democracia como estruc 

tura jurídica más convenient e: sindicatos revolucionarios,- 
independientes y soberenfa interna f rente  a interferencias- 

- 
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(40) del exterior, derecho de huele;&, etc. 
El VI11 Congreso Nacional Cid amplias facultades al - 

CEN para que cumpliera con los compromisns que resultaran - 
de la militeneia en el C !P., con la visidn de contribuir en 

la unidad del Iiiovimiento Obrero, campesino y de trabajadores 
al servicio del Estado, para que de manera colectiva lucha- 
ran por l a  reivindicación de la clase trabajadora. 

5.3 Conflictos Seccionales, 

Cuando todo indicaba que el SNTB habla alcanzado su - 
dxima estabilidad y un control absoluto de sus miembros - 
surgid una nueva insurgencia en la Seccidn IX, así como en- 
las de Nuevo Ledn y Sonora, aunque en tiempos distintos y - 
sin ninguna conexidn entre ellas. Fueron consecuencia de - 
l o s  cesaciertos en el manejo de la política sindica1,:por - 
parte de la Direccidn Nacional y del crecimiento de la mis- 
ma organización, 

En octubre de 1968 se realizaron l o s  Juegos Olhpi-  

cos en la ciudad de México. Los maestros, en todo el país, 
cooperaron en la organización, en la propaganda, iniciada - 
ésta con sus alumnos y extendiéndola a la población en gene - 
ral; les explicaban la importancia que tenían las relacio- 
nes de la juventud del mundo, a través del deporte. A este 
evento solamente tuvo acceso un reducido sector de la bur- 
guesía nacional; el pueblo en general ~ 6 1 0  lo vi6 por tele- 
visión, si contó con élla. Para la realización de estos - 
juegos fue necesario crear un ambiente de seguridad y de es 
tabiliuad, a costa de lo que fuera. 

- 

(40) Magisterio, No. 88, marzo de 1968, pp. 21-22. 

o 
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A l  in i c ia rse  l a  segunda mitad d e l  año de 1968 se em- 

pez6 a generar e l  Novimiento Estudiantil ,  fue una respuesta 

__ o una consecuencia de l  fracaso del  modelo de aesarrol lo ecg 

ndmico que se r e f l e j ó  en l a  Educacidn Superior. Este movi- 
miento l l e gd  a su punto más c r í t i c o  e l  dos de octubre, del- 

mismo año, con l a  masacre de Tlate lo lco,  ordenada por e l  go - 
bierno de Dfaz Ordaz. A par t i r  de entonces l a  l inea  p o l i t i  - 
ca d e l  régimen fue de represidn. 

- -  _ -  

En este contexto tuvo su origen e l  movimiento de des - 
contento de l o s  maestros de l a  Seccidn M, en 1968, debido- 

a l  reducido aumento sa lar ia l  que concedid e l  gobierno y la- 

forma en que se l e s  otorg6, por etapas. Emergi6 esta lucha 

en j u l i o  bajo l a  direccidn de u n  Comité Coordinador de Comi 

t é s  de Lucha Magister ia l  (CCCLM) quien convocd a l a  real i -  

zacidn de paros laborales en l a s  escuelas d e l  D i s t r i t o  Fede 

r a l ,  rec ib ió  e l  mayor apoyo en l a s  escuelas ?rimarias y en 

los jardines de niños. 

Dados estos acontecimientos, l a  Seccidn IX a travds- 
d e l  profesor Hdctor Zdrate Ramfrez, secretrario particular - 
d e l  l í d e r  nacional, inform6 que los paros que se venían re2 

l izando en algunas escuelas de l a  cap i ta l  d e l  país no ha- - 
bfan sido convocados por e l  CEN de l  SNTE, que obedecían a - 
decisiones aisladas ly como protesta de los maestros que ha- 

bían considerado insuficientes e l  aumento concedido por e l  
( 41) gobierno . 

En estas acciones que puede considerar como l a  prime - 
ra  etapa de l  movimiento no se logro avcnzar mucho, Además, 

e l  Eovimiento Estudianti l  ocupd toda l a  atenci6n, por un l a  - 
do, y por otro, e l  CEN no permitid que e l  magisterio fuera- 

(41), El Día, 9 de j u l i o  de 1968. 
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part íc ipe de este  Movimiento, pues conjuntamente con l a  - 
SEP adopt6 medidas de represidng actas de abandono de emple - 
o que aval6 e l  CEN de l  SNTE y amenazas de expuisidn de l a s  

f i l a s  sindicales. El movimiento de l o s  maestros de inte- - 
rrumpid por vacaciones de f i n  de curso. Sin embargo, quedó 

1& consigna de continuarlo a l  in ic iarse  e l  nuevo curso escg 

l a r ;  hubo 6rganos informativos que así l o  pro-nosticaron, - 
uno de e l l o s  fue l a  rev is ta  Lux que public6 l o  siguiente: 

- _  _ _  

"Existe un gran descontento entre l o s  maestros 
de primaria. En noviembre, cuando se reanuden 
las clases, habrá un paro de profesores de p r i  
maria que a f e c t a d ,  por l o  menos, a todas la: 
escuelas d e l  D i s t r i t o  Federal. iAgitaci6n Comu 
nista? i intromisidn extranjera? No, simple y - 
sencillamente pobreza" (42).  

- 

Esta rev i s ta  acerb6 tanto en l a  causa que d i6  origen 

a l  movimiento como a l a  reanudacidn de éste, y tan pronto - 
como ae reanuderon las labores, en e l  nuevo año escolar, - 
vo l v i6  el C C C U  a proseguir l a  lucha y anunció que se l l e e  

r í a  al paro de labores s i  sus demandas no eran resueltas. - .- 

La respuesta a este  hecho por parbe d e l  Sr io ,  Gral, d e l  CEN 

fue, ante l a  prensa, que indebidamente se venía tomando el- 

nombre de l o s  6rganos d i rect ivos  para anunciar e l  paro de - 
labores, tomando como pretexto e l  p l i ego  de peticiones que- 
l a  dirección s indical  ya había atendido. El 12 de noviem- 

bre se rea l i zd  e l  paro, que se venfa anunciando. La SEP - 
respondid con una enérgica accidn: en principio en l o s  me- 

d ios  informativos d i j o  que e l  paro no había tenido impacto- 

y que de 1400 escuelas primarias ~ 6 1 0  en 40 de e l l a s  algu- 

nos maestros habían hecho paros parcia les y que las aemás - 

(42)  Lux, No. 174, Roviembre de 1968. 



escuelas ,  corno jardines  de niños,  secundarias t é c n i c a s  se  - 
traba jaba normalmente (43)  . Ei s iguiente  paso dado p o r  i a  

SE€) fue i n s t r u i r  a inspectores para que levantaran actas ae 

abandono de empleo, además, amenazaba aplicar l a  l e y  con to 
do r i g o r .  

_- 

Estas medidas fueron una nuestra de l a  a c t i t u d  repre 

s i v a  d e l  régimen, que no estuvo dispuesto a t o l e r a r  voces - 
de inconformidad, de ahí que e l  Partido Acción Nacional  a- 

t r a v é s  de sus drganos informativos sostuviera  que: 

- 

“El gobierno en l o  que podría s e r  definido en 
l a  h i s t o r i a  como ‘Línea T l a t e l o l c o ” ,  respondid 
con c e s e s  masivos y descuentos a quienes secun 
daron e s t e  procedimiento para hacerse o i P (  44) 

Efectivamente los funcionarios de l a  SEP a l  d í a  si-- 

m i e n t e  d e l  p r o  informaron que 63 profesores habían s i d o  - 
cesados p o r  haber promovido e l  paro y a 3000 maestros más - 

e -  s e  l e s  a p l i c a r í a n  descuentos por haberlo secundado (45)  

Los maestros cesados fueron aquellos que constituyeron los- 

cuadros de activistas d e l  CCLE;. 
El GEN, como siempre, condend e s t a  lucha aunque o f r e  

c i 6  i n t e r v e n i r  ante  e l  Presidente de l a  RepiZblica para que- 

quedaran s i n  e f e c t o  los casos, que había ordenado la SEP(@. 

- 

La intervencidn of rec ida  de l  CEN ante e l  Presidente- 

de l a  Repdblica para pedirnla anulacidn de los ceses  y las- 

actas de abandono de empleo dehinguna manera se puede ver - 
como un a c t o  de buena fe o de una r e a l  ayuda a sus represen 

t a d o s ,  sino más bien como acciones que l e  ayudaran a recupe 
- 
- 

(43) Tiempo, No. 1385,  noviembre de 1968,  p. 11 
(44)  La Nacibn, No. 1266,  diciembre de 1968,  p. 16 
( 4 5 )  Tiempo, op. c i t . ,  p. 12. 
(46) Lux, No. 175, diciembre ae  1968;  p. 20 ;  La Nacibn, No. 

1266, diciembre lo. de 1968;  E l  D í a ,  14 de noviembre - 
de 1968. 

3 
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rar legitimidad, y también como mediaa para obligar a los - 
maestros a abandonar ese tipo de movimientos y convencerlos 
de que las luchas magisteriales se Üebían eíectuar dentro - 
del marco de la institucionalidad y finalmente poder, de eg 
ta manera, someter a los disidentes y acabar con esta insur I 
gencia. 

_ _  
\ 

En este movimiento el MRX permanecid a la expectati- 
va, aunque ileclard que la lucha era justa y por tal motivo- 
condenaba enérgicamente los ceses y expiicd su posicibn, de 
no sumarse a l  paro, dada la experiencia acumulada por tan- 

tos años de lucha sindical y las condiciones políticas que 
imperaban en el pais. Asimismo, acusd a la direccidn nacig 
nal de que por razones econamicas y políticas hizo causa cs 
mÚn con las autoridades y sólo se había de defender a los - 
maestros en la medida en que esos intereses no resultaran - 

(47) afectados 
La oostura del MRM ante este conflicto y su argumen- 

tacidn que manejd parecid ser la correcta, sin embargo, no 

se debe perder de vista que p la linea politica de la Di- 
reccidn Nacional del SNTB los había absorvidq o ai menos - 
convencido de participar juntos, al aceptar e1híR.M partici- 
par en los  Comités tanto de la Seccidn iX como del Nacional. 

Esta situacibn los condujo a declarar, con anterioridad a - 
estos hecnos, que con Felix Vallejo Kartfnez en el CEEJ s e  - 
empezaba a vivir una etapa democrática en el SNTE.. 

Si, como afirmaron, su experiencia acumuiada le impi - 
di6 participar como corriente organizada, estuvieron en un- 
error porque debid ser al contrario, es  decir, su experien- 
cia la debieron haber puesto al servicio de e s t e  movimiento 

(47) La Voz de N6xico, 4 de diciembre de 1968. 

3 



para conducirlo a un f i n a l  de beneficio d e l  magisterio. - 
Nds bien, fueron otros factores los que l e s  impidid pa r t i c i  

par, t a l e s  como su compromiso con e l  CEN, que l e s  di6 posi- 

ciones en cargos sindicales, también l a  discrepancia con - 
los integrantes de l  CCLM en don6e predomind l a  l ínea  trost- 

kista.  

- 
- 

Este movimiento fue derrotado y enterrado, jamás lo- 

e 6  reorganizarse . 
Otros conf l i c tos ,  aunque, de menor proporcidn se re- 

g istraron en l a s  Secciones 25 de Nuevo Ledn y LIV de Sono- 

ra. En l a  primera e l  CE de esa Seccidn descuidd sus o b l i e  

ciones sindicales, y por tanto, e l  compromiso con los  maes- 

t r o s  de l a  base agrupados en esta seccibn. Esas situacio- 

nes obligaron a los maestros a const i tu i r  un Comité parale- 

l o  para que canalizara sus problemas. 

Eh junio de 1968 se generd un conf l i c to  a l  interior- 

d e l  Congreso Seccional de los maestros de Sonora, l o s  repre 
sentantes d e l  CEN que l o  presidían l o  hic ieron d s  grave, - 
a l  d i so l ve r lo  por no sa l i r  e lec ta  l a  p l an i l l a  que e l l o s  apo 

yaban. 
La mayoría de l o s  delegados apoyaron a l a  P l an i l l a  - 

que no era de l a  simpatía o de l o s  intereses d e l  C6N enton- 

ces l o s  representantes de &te,  para pres id i r  e l  Con,greso,- 

profesores Ventura Rivera y Valente Lozano Ceniceros, deci- 

dieron d iso lver  e l  Congreso. Aunque es te  conf l i c to  no pros 

per6 quedb registrado como ejemplo de que l o s  maestros pue- 

den, en un momento dado, rebasar e l  control  que ejercen sus 
dirigentes; y cdmo e l  CZi? usa l o s  mecanismos d s  denigran-- 

t e s  yara garantizar su permanencia en l a  direccidn d e l  orga 

nismo, l e s  frustran con todos l os  medios a su alcance. 

- 

- 



Con e s t a  conducta, queda demostrado una vez más *e 
a los dir igentes  s indica les  d e l  roblesrnzrtinismo no l e s  in- 

teresaban las  bases ,  dado que no respetaban n i  sus intere-- 

s e s  n i  sus decis iones ,  s ino l a  perinanencia en e l  poder - 
s i n d i c a l  de quienes desde e l  centro manejaban a su l i b r e  vg 

luntad los asuntos s indicales .  

Como en un momento dado l a  p o l í t i c a  manejada entraba 

en contradiccidn, a l  asumir posiciones represiwas o de d i s o  

iucidn de asambleas o Congresos, como e l  caso de Sonora, 

neraban e l l o s  mismos l a  disidencia.  

De l o  que hasta aquí s e  ha t r a t a d o  s e  puede deducir- 

que e l  magisterio ha sido manejado p o r  sus d i r igentes  como- 
una fuerza de impulso para é s t o s ,  que los ha proyectado a - 
ocupar cargos, de diverisa índole,  en e l  aparato  e s t a t a l .  - 
Pero esto  e s  consecuencia de l a  despol i t izacidn ex is tente  - 
en e l  magisterio. Cuando e s t e  gremio logre  adquir ir  t a l  ps 

i i t i z a c i d n  entonces se  d a r á  l í d e r e s  honestos que luchen ver 

daderamente p o r  mejorar sus condiciones de vida. 

6. RELACIONES INTERNACIONALES 

Las re lac iones  internacionales d e l  SNTE s e  in ic iaron  

en 1946 a l  a s i s t i r  a l  Congreso Constituyente, organizado - 
p o r  l a  Federacidn S indica l  Mundial,  de l a  Federacidn Inter-  

nacional de Sindicatos  de l a  Znseñanea (PISE) e l  profesor - 
Caudencio Peraza Esquil iano,  s e c r e t a r i o  general d e l  CEN. 

Es te  Congreso s e  ce lebró en P a r i s ,  Francia y los ob- 
j e t i v o s  p o r  l o s  que s e  propuso luchar 12 FISE fueron: la - 
unificacidn de las organizaciones s i n d i c a l e s  internaciona- 



les de educadores; la lucha de los maestros por la paz y la 
democratizacidn ae la enseñanza (48) 

Después de este evento l o s  dirigentes ael SNTE incre 
mentaron las relaciones con diversas orkani,aciones magis- 

teriales de distintos países, de modo paulatino, en algu- 
nos casos y rápidamente en otros dependiendo de las circuns 
t anc ias nacionales . 

- 
-_ 

- 

Las relaciones internacionales del SNTE se incremen- 
taron d s  con la celebracidn del IX Congreso de la Confede 
racidn de Educadores Americanos (C E A ) en la ciudad de 
&i6xico, en julio de 1967. 

- 

El CEN como organizador de este Congreso se di6 la- 
tarea de enviar invitaciones y propaganda a todas las orga- 
nizaciones magisteriales de América Latina y de otras par-- 
tes del ikmdo, además de que asistieron 400 delegados: - 
200 efectivos y 200 fraternales. 

De las relaciones internacionales en el período - - 
1967 - 1971 que correspondid conducir al profesor F d l i x  V a  

llejo Kartfnez, di6 cuenta de ello en su informe de activi- 

dades final, donde dijo: 

- 

(48) Nagisterio, No. 115, noviembre de 1970, p. 83. 



"Hemos realizado intervenciones directas 
en favor de la liberacidn de algunos ma- 
estros tie Panad, Uruguay y Bolivia. E- 
xiste un intercambio permanente de per16 - 
dices, revistas y publicaciones de inte- 
rés, con países de América y del mundo. 
Se les envían la revista "Magisterio", - 
los periódicos "Trayectoria" y 15 de ma- 
yo", . . . Como miembro activo de la Confe - 
deración de Educadores Americanos - - 
( C E A ) y de la Federacidn Internacio- 
nal de Sindicatos de la Enseñanza (FISE) 
el SNTE mantiene relaciones cordiales de 
cooperación con la UNESCO y la Organiza- 
cidn Internacional del Trabajo (OIT) ; - 
con la Federación Sindical Mundial (FSM) 
con la Federacidn Mundial de Organizacig 
nes de Profesionistas de la Enseñanza - 
(FMOPX), con la Asaciacidn Nacional de - 
Educaaores ( N a )  y con el Secretariado - 
Profesional internacional de Educadores- 
(SPIS)" (49) 

En el periodo que tocd conducir la direccidn nacio- 
nal del SNTX al profesor F e l i x  Yallejo Nartfnez las relacio 
nes internacionales, de este organismo, disminuyeron en cog 
paración a l a s  gestiones que la precedieron, sobre todo - 
las de tipo directo. 

Según el informe final, que present6 a los delegados 
al IX  Congreso en febrero de 1971, el secretario general - 
las relaciones con los organismos que se indican ~ 6 1 0  fue- 
ron de papel dado el intercambio de impresos que se mencio- 
nan en l a  cita. Las relaciones en este nivel y por medio - 
de estos canales fueron poco útiles para la vide del sindi- 

(49) Documento de zrchivo del SNTE (IX Congreso Kacional, - 
febrero de 1971) V. 2 p. XI. 



c a t o ,  toda vez que sólo  queda a n i v e l  d e  direcc iones  de las 
organizrciones y para archivo. 

Lo que hasta aquí s e  ha re latado,  F-pa-veees a n a l i z a  

d o ,  d e l  período de gest ión s i n d i c a l  d e l  Profr.  F é l i x  Valle-  

j o  Martinez es  só lo  hasta 1970,  año l í m i t e  que abarca e s t a  

t e s i n a .  Pues l a  gest ión indicada concluyó hasta l a  r e a l i z a  

c i ó n  d e l  M Congreso Nacional de l  3i de enero de 1970 a l  5 

de febrero de 1971. 

- 



C O N C L U S I O N E S  

En México las primeras agrupaciones magisterides,-  

proceso de formacidn de l a s  organizaciones obreras, que - 
fomentó l a  Casa del  Obrero Mundial. 

- - _  de t ipo  - l o c a i ,  tuvieron lugar a pa r t i r  de 1915 dentro del  

La Conf ederacidn Regional Obrera Mexicana, que na-- 
c id  en 1918, aceptd en su seno a las asociaciones de maes- 
t r o s  y l a s  impulsó para que formaran organizaciones nacio- 
nales. La  primera de éstas fue l a  Confederación Nacional- 
de Maestros que d i r i g i ó  Vkcente Lombard0 Toledano en 1926, 

Ai in ic iarse  l a  década de l o s  t r e in ta  l a s  condicio- 
nes de v ida de los maestros fueron de extrema pobreza; hu- 
bo gran inseguridad en e l  empleo y en l a  estabil idad del - 
mismo; recibieron muy ma3 trato de sus jefes. Estas c o n o  
ciones fueron algunas de l a s  causas que tuvieron l o s  maes- 
t r o s  para organizar sus sindicatos, fuera de los controles 
de l a s  centrales obreras. 

En esta década se formaron var ios  sindicatos de - 
maestros, que entraron en pugna, cada uno se oonsiderb con 
e l  derecho suf ic iente para entenderse con l a  Secretaría de 
Educación Pdblica y dec id i r  por los demás. Estas divergen .- 

c i a s  d i f i cu l taron las relaciones con l a  SEP, entonoes en - 
1937 e l  gobierno l e s  propuso formar una sdla organiaacibn- 
nacional. 

En 1943, con l a  participación directa del  Estado, - 
se o r gan id  e l  Congreso-/de Unificación que di6 origen a l  - 
Sindicato Naciona3. de Trabajadores de l a  Bducacidn (SNIPE). 



A poco tiempo de haber s ido fundado e l  SNTE, sus d i  - 
r i g e n t e s  --Gaudencio Peraaa y Jes& Robles Marthe%-- l o  - 
fueron conformando dentro de un marco i n s t i t u c i o n a l ,  donde 
perdió t o d a  p o s i b i l i d a d  de autonomía, con re lac ión  a l  E s t a  

momento de mayor es tab i l idad  en e l  SNTE, se  di¿- 

desde su creación hasta f i n e s  de l a  década de l o s  años c i n  - 
cuenta. Pero l a  cr is is  de 1954 que devaluó la moneda na-- 
c i o n a l  y disminuyd e l  poder de compra de l o s  trabajadores- 
or ig in6  l a  emergencia de un movimiento democratizador en - 
l a  ~ e c c i d n  IX, e l  Movimiento Revolucionario del  Magiste- - 
r i a .  

Cuando l a  Dirección Nacional del  SNTE se-convencid- 
de que l o s  maestros de l a  ~ e c c i d n  IX habían rebasado a SUB 

dir igentes  y ya no e r a  posible  e l  control  n i  p o r  e s t a  di-- 

recc ibn ,  entonces autorizó l a  rea l igac ión  del  Congreso Sec - 
cion&,  quien legit imó aJ Comité Democrático, que solamen - 
t e  l o  h ic ieron  durar un año y medio, 

@ 

La Direccidn Nacionai del SNTE aprovechd los erroms 
que cometió e l  Comité Seccional  democrático y l o s  acusd de 
ac tuar  a l  margen de l o s  es ta tutos  de l a  organiaacibn y fi- 
nahuente, p o r  acuerod de l a  Comisión de Honor y Justicia y 
d e l  Comité Nacional de Vig i lanc ia ,  fue desconocido. 

Sometida y controlada l a  Sección IX l o s  l í d e r e s  n e  
c iona les  se  dedicaron, a p a r t i r  de l a  gest ión del  Profesor 
Aiberto L a r i o s  G a y t & n ,  a r e a l i z a r  una prolongada actividad 
pac i f i cadora  entre  l o s  maestros, en todo e l  pafs.  

Entre 1961 y 1963 fue una etapa de t rans ic ión  que - 
s i r v i ó  p a r a  redef in i r  l a  vida i n s t i t u c i o n a l  del SNTE y las 
r e l a c i o n e s  de é s t e  con e l  Estado. 



. 

En noviembre de 1961 se celebrd, en l a  ciudad de -- 
Chihuahua, e l  V I  Congreso Nacional quien e i i g i d  nuevo CEN, 
e l  secretario genera3 de l  mimo fue e l  profesor Alberto -- 
Larios Gaytb ,  Este comité i n i c i d  una etapa de pacifica- 
cidn en l a s  filas del SNTB, mediante v i s i t a s  a cada una de 
l a s  secciones sindicaies para expl icar  l a s  ratones que tu- 
vo l a  Direccidn Nacional para desconocer a loa dirigentes- 
de l a  ~ e c c i d n  IX, 

La labor  de pac i f i cac ión que se propuso alcanzar e2 
t e  CiW respondió, también, a l a  p o l í t i c a  nacional de l  r6gL 
men, l a  de l o g ra r  paZ soc ia l  que d iera  l a s  condiciones pa 
r a  e l  éx i to  del modelo de desarrol lo econdmico que puso en 

vigencia. 

En l a s  actividades sindicales que se  propuso rea l i -  
z a r  este CEN - -sol ic i tar  mejores salarios,  mayores presta- 
ciones socia les,  mejoramiento profesional, etc,,-- siempre 
estuvo impl íc i to  e l  propdsito de establecer l a s  bases ade- 
cuadas para lograr buenas relaciones entre el SNTB y ei, - 
Estado. 

Para lograr l a s  relaciones con el Estado, que tuvo- 
como propdsito este Cm, di6  su incondicional apoyo a l a  - 
po l í t i c a  educativa del  régimen (Plan de Once Biíos), tam- - 
bidn fue defensor de élla, ante l a s  c r í t i c a s  y ataque8 de l  
sector conservador, e hiao campaña entre los miembros del- 
SNTB para que l a  efectuaran con f idel idad,  Asimismo, apo- 
y6 sin reservas l a  p o l í t i c a  internacional, a tal grado que 
proclamaron candidato para e l  Premio Nobel de l a  Paz a l  - 
Jlic, Adolfo ~ b p e z  la teos ,  Presidente de l a  República, 



En noviembre de 1964 se reunid el Vi1 Congreso N13r- 
oional para e leg i r  nuevo CE%, del cual fue secretario gene 
ral el profesor Edgar Robledo Santiago. Este Comité conti 
nub l a  l inea  po l í t ica  del anterior; trató Be mejorar,-los-=- - 

saU.rios, l a s  prestaciones sociales (viviesda, servicios - 
médicos, préstamos, hoteles, centros recreativos, etc, )  , 

En e l  aspecto econbmico, constante de todos los Co- 

mités sindicales, sol icit6 a l  nuevo regimexi del pais, que - 
el proueso de nivelación saJ.ariaJ. no Is8 detuviera. Este - 
objetivo fue logrado. 

La labor. de pacificaoibn en e l  magisterio nacionai- 
se continu6, ahora en base al &nejo político que se l e  - 
di6 a l o s  aumentos en el salario otorgado por e l  gobierno 
y a i  proceso de niveiaci6n salar ia l  que ya venía operando, 

La ideoiogioacidn fue otro factor de pacificación - 
que puso en práctica el Cm, uonducido por e l  profesor Ed- 
gar Robledo Santiago, en las bases magistez?iaLes, Esta l a  
r e a ~ ~ z b  mediante celebracidn de asanableas seccionales y en 
ellas se explicó: origen y fines del S!I!B; l a s  caracteds- 
t icas  que deben reunir los dirigentes así  mmo l a s  o b l i g e  
oiones que tienen; e l  conocimiento que todo miembro del - 
SNTPI debe tener de sus estatutos, Dentro de todo e l lo  iba  
implícita l a  sentencia que deberfa ser dentro del marco -- 
constitucional, 

7 

Apoyd la pol ít ica educativa, l a  internacional y la= 
fiscal. del gobierno, adem& f i e  vocero de e l las  ante l o a  - 
Congresos que realizaron los organismos magisteriaies in- 
ternacionales, con quien mantuvo relaciones e l  SNTE y don- 
de acudí6 e l  profesor Edgar Robledo Santiago, 



En diciembre de 1967, en la ciudad de Oaxaca, se --. 
reunib el VI11 Congreso Nacional para elegir Comité Ejecu- 
tivo Nacional, ei secretario general result6 ser el profe- 

inició su ges- - 
tibn dentro de un ambiente de paz en las bases de trabaja- 
dores de educación que se empeñaron en alcansar los Comi- 

_-_  __ sor - y licenciado Fdlix Vailejo Maxthez, 

tés anteriores. 
- 

Ei. ambiente de paz existente di6 confiaua a este - 
Comité y admitid que BU principal oponente y crítico, ei - 
Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) , -participa,- 
ra en los Comités Seccionales en donde gozaran de simpatía 
caso particular fue la Seccidn IX del Distrito Federa&. - 
Con este hecho &can26 el control total de los maestros, - 
la Direcci6n Nacional del SNTE. 

El otorgamiento de l o s  aumentos salariales a los - 
maestros, por el gobierno, a peticidn de los dirigentes s 3  
dicales manejados políticamente habían funcionado con efi- 
cacia desde 1960 para la pacificación, el control de las - 
bases y además como factor de legitimación del CBV. 

El gobierno del Lic. Gustavo D h z  Ordaz en 1968, o- 
torgd aumentos salaria3es muy inferiores a lo que le habían 
solicitado y además en dos etapas. Cuando fue infonoado a 
las bases de trabajadores causó gran disgusto y en la base 
de la Secci8n IX emergfó una nueva corriente opositora a - 
la política sindical que venía manejando la Dirección Nao- 
cional del SN'PE. La'actividad desarrollada por estos act& 
vistas rompib con la paz existente. 

- ..-.__- --_ _... I - ..--Â -- 
P 



Los dirigentes nacionales de l  SNTE que control6 dg 
rante más de 20 años e l  Ing. Jesds Robles Martfnes, part i -  
culamente los que comprende esta tesina, se preocuparon - 
m&s en establecer y conservar buenas relaciones con el BE+----- 
tad0 que en luchar por e l  mejoramiento de las condiciones- 
de vida de sus representados. 

Estos dir igentes nacionalles --Larios, Robledo y Va- 
lle jo-- fueron f i e l e s  colaboradores del  Estado y convir- 
t i e ron  a i  SNTE en un drgano de control de los maestros. - 
Le quitaron l a  funcidn de instrumento de lucha, que histb- 
ricamente tienen los sindicatos, 
bajadores. 

en beneficio de los tra- 
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