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 Resumen: El Sindicato Nacional de Trabajadores de
 la Educacion (SNTE) es el interlocutorprincipal del go-
 bierno en laformulaci6n de laspoliticas que se aplican
 al sistema de educacion bdsica. Al mismo tiempo, posee
 una influencia decisiva sobre el magisterio. Este articulo
 explora, apartirdel antlisis de 14 entrevistas con lideres

 intermedios, los efectos de un haz deprocesos de cambio,
 tanto en la vida sindical como en el dmbito de la edu-

 caci6n piblica. Durante el gobierno de Carlos Salinas
 de Gortari (1988-1994), modific6 sus estatutos intro-
 duciendo una mayor pluralidad y otorgando mayores
 facultades a los comites seccionales como un mediopara
 adaptarse a la inminente descentralizacion del sistema

 educativo. Paralelamente, elEjecutivopromovi y logr6
 que se aceptaran importantes modificaciones a la legis-
 laci6n relativa a la educaci6n. El andlisis ubica las

 particularidades de esta capa sindical y realiza una
 intepretacion en que subraya lospuntos de tensi6n y la
 ambivalencia presentes en las respuestas de los sujetos,
 en torno a las cuestiones educativas.

 Abstract: The National Education Workers Union is

 the main speaker of the government to elaborate the
 policies for the basic education systen. At the same time,

 it has a decisive influence on the teachers as a powerful
 socialization agency, and in key aspects of their pro-
 fessional and labour lives. This article explores, through
 the analysis of 14 interviews with intermediate leaders,

 the effects of a series ofprocesses of change in the union

 life, as well as in the public education sphere. During
 the government of Salinas de Gortani (1 988-1994), the
 union modified its statutes introducing more plurality
 and giving extra power to the sectional committees as a
 means of adapting to the imminent descentralization
 of the education system. The analysis describes the cha-
 racteristics of this union level, and makes an interpre-

 tation underlining the tension points and existing
 ambivalence in the responses of the subjects regarding
 topics on education.

 N EL DEBATE SOBRE LA EDUCACION PUBLICA en Mexico, existe un tema impor-
 tante que, por su contenido politico, se soslaya o bien se aborda de manera

 AL- poco rigurosa a partir de prejuicios y sin argumentaciones solidas ni eviden-
 cias empfricas adecuadas. Nos referimos al tema del papel del Sindicato Nacional de
 Trabajadores de la Educacion (SNTE) en el cambio educativo.

 La importancia que posee el SNTE dentro de la educaci6n basica se origina en
 primer lugar en la fuerza de la organizaci6n, que la convierte en el principal inter-
 locutor del gobierno para la formulacion de las politicas educativas. Pero su influen-
 cia no se limita a las altas esferas ni a las decisiones trascendentes, sino que se realiza
 dia con dia a traves de multiples situaciones en las que marca, para bien y para mal,
 la vida profesional de las maestras y maestros. Es por ello, que en la conversaci6n
 con los maestros en las escuelas mexicanas, cuando el tema es el trabajo, el elemen-
 to sindical aparece con frecuencia, como una referencia obligada. Aun en el caso de
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 aquellos docentes que no participan activamente en la organizacion sindical o se
 han esforzado por mantener la mayor distancia posible respecto del sindicato,
 se observa que esta es una relacion que no les es posible eludir por completo. Mas
 de 50 aiios como sindicato practicamente unico que agrupa a los trabajadores de
 base al servicio de la educaci6n (docentes y no docentes), una normatividad muy
 protectora y la acumulacion de redes informales y de "usos y costumbres", han otor-
 gado al sindicato una influencia decisiva en aspectos clave de la vida profesional de
 cualquier docente, como son la asignaci6n de la plaza, las evaluaciones, los movi-
 mientos escalafonarios, los cambios de adscripci6n, la gesti6n de las prestaciones
 sociales y lajubilacion (Arnaut, 1996).

 En cada una de estas intervenciones los representantes sindicales, pero tambien
 los directores, inspectores y directores generales que llegaron a esos puestos con el
 apoyo de la organizaci6n sindical ponen enjuego valores, orientaciones, preferen-
 cias y pautas de comportamiento que adquirieron en su socializaci6n como miem-
 bros de la organizaci6n sindical, y aun antes como estudiantes en las instituciones de
 formaci6n para el magisterio.

 Por todo lo anterior, el maestro medio recibe, por intermediacion del sindicato,
 ya sea de manera directa o indirecta, un conjunto de elementos que resultara de la
 mayor importancia para normar sus acciones en el transcurso de su vida profesional.
 Sin embargo, y ese es el punto que nos interesa subrayar, esas influencias no tienen
 generalmente un sentido unfvoco; son multiples, cambiantes y en gran parte difu-
 sas, de forma tal que no es facil conocer y valorar el peso y el sentido que ha tenido
 lo sindical en la vida profesional de un maestro. En los extremos, la vida sindical
 puede representar un espacio en el que se despliegan capacidades de liderazgo, se
 adquiere una visi6n mas rica sobre la realidad social y politica y ciertas convicciones
 que conducen a un mayor comprorniso con el trabajo docente; o bien puede repre-
 sentar un espacio burocratico que contribuye a acentuar actitudes autoritarias,
 un proceder rutinario y una marcada preferencia por construir una red infbrmal de
 relaciones itiles para fines de promnocion personal, neutralizando los intereses pro-
 fesionales y opacando la capacidad para propiciar o aceptar innovaciones en la
 practica docente.

 Esta$ diferencias se vinculan al hecho de que el SNTE, a pesar de su verticalismo,
 no es en la vida cotidiana de los maestros una estructura invariable y menos aun
 monolitica. Estamos hablando de una de las organizaciones sindicales de Mexico
 que mayores cambios ha experimentado en los ultimos anios y que posee, dentro de
 una estructura muy bien consolidada, una gran diversidad regional, profesional y
 politica (Loyo, 1997).

 El reconocimiento de esta diversidad nos impele a abandonar los estereotipos y a
 aproximarnos al problema con una actitud abierta, que busca distinguir las variadas
 orientaciones que coexisten en el interior del SNTE. Y es que no hacer estas distin-
 ciones, o no tomailas en consideraci6n, obstaculiza seriamente proyectos educati-
 vos que en otros aspectos pueden estar bien disefiados (Ezpeleta y Weiss, 1995).
 Consideramos que ahi radica una de las contribuciones que la investigaci6n social
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 est,i en posibilidad de hacer, ya que por su naturaleza tiende a distanciarse de las
 posturas excluyentes y, aun mas, se afana por descubrir los sentidos que los procesos
 de cambio conllevan para los actores sociales involucrados en ellos. De esta manera,
 la investigaci6n sociologica ayuda a conocer y a reconocer los recursos que poseen
 los actores sociales, que incluyen sus valores y tambien sus saberes, con el fin de que
 eventualmente puedan ser movilizados en un sentido tal que favorezca la introduc-
 cion de mejoras en el campo educativo. Es esta la preocupaci6n general que subyace
 en el presente artfculo.

 El objetivo especffico consiste en dar a conocer los hallazgos derivados del anili-
 sis de 14 entrevistas con lideres intermedios del SNTE, que fieron grabadas durante
 el ano de 1996. Los individuos entrevistados forman parte, en su mayoria, de los
 comit6s ejecutivos seccionales (CES), los cuales son espacios estrategicos en los que
 se realizan las mediaciones entre la dirigencia nacional del sindicato, es decir, el
 Comite Ejecutivo Nacional (CEN) y las delegaciones sindicales en las que se enfren-
 tan de manera directa los problemas de la vida escolar.

 Para poder valorar las respuestas, es decir, entender sus sentidos, resulta indis-
 pensable referirnos, asf sea muy brevemente, a la estructura organizativa del SNTE
 dentro de la cual se desenvuelve la actividad de nuestros entrevistados y, en segundo
 lugar, a los cambios de polftica educativa mais significativos de los ultimos anos, que
 forman parte del contexto en el cual han de interpretarse sus puntos de vista.

 LAS SECCIONES SINDICALES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SNTE

 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion posee registro definitivo
 concedido por el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje con fecha 15 dejulio
 de 1944, que le otorg6 la titularidad de la relaci6n colectiva de trabajo a partir de la
 cual constituye su membresia, que asciende actualmente a mas de 1 200 000 traba-
 jadores.1 Seguin establece el artfculo 2 de sus estatutos:

 Integran el SNTE, los trabajadores de base al servicio de la educacion dependientes de
 la Secretarfa de Educaci6n Puiblica, de los gobiernos de los Estados, de los municipios,
 de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados, asi como losjubi-
 lados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas.

 El SNTE es pues un sindicato nacional que se estructura con representaciones de
 trabajadores en diversos niveles: a) representaciones sindicales de escuela; b) repre-
 sentaciones sindicales de centro de trabajo; c) delegaciones sindicales; d) secciones
 sindicales, y e) organizaciones o asociaciones de trabajadores de la educaci6n afilia-
 das al SNTE.

 1 Segin los datos oficiales de la organizaci6n, en noviembre de 1992 agrupaba a 1 130 041 trabajadores,
 de los cuales 650 448 eran mujeres y 479 593 hombres.
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 Como se puede observar, las secciones sindicales ocupan un nivel intermedio
 dentro de su estructura organizativa dado que constituyen "la unidad organica del
 sindicato que agrupa a trabajadores del pais que laboran en una misma entidad
 federativa o regi6n del pais" (art. 36).

 Es necesario hacer notar que la definicion de las secciones sindicales no obedece
 a criterios homogeneos: a la simple diferenciacion por entidad y tipo de actividad
 profesional, se sobrepusieron ciertos imperativos dictados por intereses politicos
 de fuerzas locales que resistieron, con relativo exito, al centralismo educativo; o
 bien de lideres del profesorado que buscaban mantener o acrecentar su poder, a
 traves del control sobre una seccion sindical. Por tanto, para explicar cabalmente la
 genesis de la divisi6n de las secciones sindicales del SNTE, tendrlamos que profun-
 dizar en la historia regional de la educaci6n. Sin embargo, en terminos generales
 puede afirmarse que los tres criterios mas importantes han sido: el territorial, el cual
 hace que generalmente una seccion agrupe a trabajadores de una sola entidad fede-
 rativa; la segunda base de diferenciacion es la que distingue al personal que laboro
 en unidades controladas por el sistema educativo federal, del perteneciente a uni-
 dades dependientes de los gobiernos estatales, y el tercer criterio fue el del tipo de
 trabajo o funci6n que desempenian los trabajadores: docentes o administrativos, o
 bien el nivel o la modalidad educativa de los establecimientos en los que laboran
 (Loyo, 1996).

 A fin de ofrecer mayor precision respecto de las caracterlsticas de la capa de
 dirigentes seccionales a la que pertenece la mayor parte de los sujetos entrevistados,
 es interesante mencionar que dentro de los requisitos establecidos para ser dirigen-
 te seccional se incluyen, ademas de los generales aplicables a cualquier dirigente
 sin-dical, tres condiciones suplementarias: a) haber desempeiiado algun cargo de
 representacion en el sindicato; b) no ser candidato ni desempenar cargos de elec-
 cion popular, y c) no fungir como dirigente de partido politico alguno. Una limitante
 establecida por el estatuto para todos los miembros de los CES consiste en la impo-
 sibilidad de volver a ser electo para el mismo cargo en el mismo comite y para aque-
 llos que han ocupado el puesto de secretario general de los CES, se establece,
 adicionalmente, que solo podran ser electos para cargos dejerarquia superior.

 Los dirigentes seccionales son electos en congresos seccionales a traves del proce-
 dimiento del voto secreto y directo de delegados electos, a su vez, en asambleas
 delegacionales. Los CES poseen 35 secretarlas para las que se elige un propietario y
 un suplente que duran en su cargo tres aiios y cuyas atribuciones y obligaciones se
 encuentran perfectamente definidas en los estatutos. Si partimos de que el SNTE
 se encuentra dividido en 55 secciones, y si tomamos en cuenta que cada CES tiene 35
 carteras para propietarios e igual nuimero de suplentes, llegamos a la sorprendente
 conclusi6n de que son aproximadamente 3 850 los profesores y profesoras que for-
 man parte de esta capa sindical (SNTE, 1992).

 Las opiniones y puntos de vista externados a lo largo de las entrevistas se encuen-
 tran en gran parte influidas por los acontecimientos relativamente recientes que
 determinaron cambios importantes en el SNTE. Esos cambios quedaron plasmados
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 en las modificaciones introducidas a los estatutos en 1992 y que interpreto, en lo
 fundamental, como una forma a traves de la cual el sindicato se adapto a las nuevas
 circunstancias, en especial a la inminente descentralizaci6n del sistema educativo y
 al mayor pluralismo que, a partir de la fuerza conquistada por los grupos "disiden-
 tes", tenia que ser aceptada e incorporada por la dirigencia nacional a fin de "nor-
 malizar" la vida sindical de varias secciones y de dar asi mayor estabilidad a la orga-
 nizacion.

 Las principales innovaciones introducidas a los Estatutos fueron: a) la represen-
 tacion proporcional en todos los niveles del gobierno sindical; b) el aumento de la
 participacion de las secciones en las reuniones nacionales del sindicato; c) el estable-
 cimiento de votaciones secretas para la eleccion de delegados tanto en los congresos
 y consejos nacionales como para los congresos seccionales, y d) se crea la Secretarfa
 de Capactaci6n e Investigaci6n y se establece el Congreso Nacional de Educacion
 que se organizara a traves de la mismas reglas que el Congreso Nacional Ordinario,
 esto es, con delegados electos por cada seccion sindical. Este Congreso Nacional de
 Educaci6n tiene como objetivo elaborar la propuesta educativa del SNTE (Muiioz,
 1996).

 Este tipo de "modernizacion sindical" fortalecio a la capa de dirigentes interme-
 dios y abri6 los margenes dentro de los cuales se desenvuelve su acci6n a traves de
 varios fenomenos concurrentes: a) la ampliacion numerica del grupo, al multiplicar-
 se el numero de carteras de los comites seccionales; b) la ampliaci6n de sus posibili-
 dades de participacion en la negociaci6n laboral y en los organos de gobierno del
 sindicato; c) su mayor legitimacion a partir de la puesta en practica de formas mas
 democraticas en eleccion de los CES; d) avances en terrninos de estabilidad y "nor-
 malizacion" de la vida sindical seccional, como resultado del reconocimiento otor-
 gado por el CEN del SNTE y por las autoridades a las dirigencias seccionales que
 militan en corrientes sindicales distintas o antagonicas a la de la dirigencia nacional,
 y e) la mayor diferenciacion entre el aimbito sindical y el ambito politico a traves de
 la prohibicion expresa de que los dirigentes sindicales ocupen simultaneamente
 puestos de elecci6n popula.; lo que atiende a la exigencia de una mayor autonomia
 del sindicato frente a los partidos y en especial fiente al Partido Revolucionario Ins-
 titucional (PRI), asi como a la necesidad de una mayor profesionalizaci6n de los
 cuadros dirigentes del sindicato.2

 Estas consideraciones nos permiten afirmar que, en principio, los lideres cuyas
 voces habremos de escuchar forman parte de una capa que se desenvuelve en con-
 diciones sumamente favorables, ya que los cambios recientes de la estructura sindi-

 2 La importancia que adquirieron los comitis seccionales explica el interes del CEN encabezado por
 Elba Esther Gordillo por instrumentar cursos de capacitaci6n sindical. Asf, por ejemplo, en 1990 asistieron
 1 765 miembros de los CES a las instalaciones que posee el sindicato en Popo Park, y en una segunda fase,
 una vez renovados la. mayor parte de los CES y en preparaci6n para el Segundo Congreso Nacional
 Extraordinario del SNTE en que habrnan de modificarse los estatutos de la organizaci6n, los dirigentes
 seccionales que asistieron a los talleres ascendieron a 2 370 (Rodriguez Loredo, 1997:41).
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 cal les brindan mayores posibilidades de desarrollo como dirigentes, a las que se
 aniade la cauda de privilegios a los que tradicionalmente han tenido acceso y que,
 aun cuando pueden haberse atemperado un poco si los comparamos con el perio-
 do de Vanguardia Revolucionaria, en lo esencial se mantienen intactos (Loyo, 1992a).
 Una maestra o un maestro que se incorpora como miembro de un CES experimen-
 ta de inmediato una notoria mejoria en su situacion econ6mica, pues aun cuando
 se encuentra "comisionado" con su mismo sueldo, generalmente puede tener
 acceso, seguin la importancia de la cartera que ocupe en el comite, a uno o varios ve-
 hiculos para su uso personal, gastos que se puedan considerar relacionados con su
 trabajo sindical como son comidas en restaurantes, viajes, regalos y fiestas, entre
 otros, sin considerar otros recursos asociados a practicas clientelares y que en gene-
 ral se derivan del agradecimientd por algun "favor" recibido. Por otra parte, si bien
 es cierto que el trabajo sindical es sumamente absorbente, los horarios son flexibles
 y el maestro o la maestra se ven liberados de la disciplina que hasta ese momento les
 habia impuesto el trabajo docente, sujeto a calendarios y a horarios preestablecidos.
 Pero sobre todo un puesto sindical abre amplias posibilidades de movilidad vertical
 dentro de la misma dirigencia sindical o bien hacia el ambito de la polltica3 y la
 administracion publica.

 CAMBIOS RECIENTES EN EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA

 Las consideraciones anteriores resuelven algunas interrogantes respecto del papel
 del dirigente sindical, partiendo de la estructura misma del sindicato y de los recien-
 tes caimbios que en ella se han realizado. Sin embargo, es necesario que el lector
 posea tambien un conocimiento general de los cambios efectuados en los anos recien-
 tes en el subsistema de educacion basica mexicano, para apreciar los matices de las
 respuestas que mas tarde habremos de transcribir.

 En efecto, los cambios a los que nuestros sujetos reaccionan, se impusieron en su
 mayor parte durante los seis anios correspondientes al periodo presidencial de Carlos
 Salinas de Gortari (1988-1994). No es este el lugar para hacer un anilisis pormeno-
 rizado de los mismos, pero si requerimos hacer algunos sefialamientos minimos
 respecto de tres cuestiones: la federalizaci6n del sistema, asi como la carrera
 magisterial y la renovaci6n de planes, programas y materiales educativos. Estas, como
 puede observarse, ataien fundamentalmente a aimbitos distintos, que se encuen-
 tran, sin embargo, estrechamente vinculados: la federalizacion al sector politico-
 administrativo; la carrera magisterial a la profesi6n docente, y las innovaciones
 curriculares al sector educativo.

 3 Seg6n comunicaci6n oral de un miembro del CEN del SNTE, en este momento 138 legisladores en
 las camaras federales y estatales provienen del SNTE, asi conio 248 presidentes municipales. En algunos
 estados, la fuerza de la organizaci6n es especialmente notoria: por ejemplo, en Colima, (le 20 presidentes
 municipales, 12 son maestros miembros del SNTE.
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 LA FEDERALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

 El 18 de mayo de 1992 se firmo el llamado Acuerdo Nacional para la Moderniza-
 cion de la Educacion Baisica (ANMEB). En este documento, con el que culminaron
 mas de quince anos de negociaciones entre el gobierno federal y el Sindicato Na-
 cional de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE), se estableci6 la transferencia de los
 establecimientos de educacion preescolar, primaria, secundaria y normal que esta-
 ban bajo el control del gobierno federal, a los respectivos gobiernos estatales. Aun
 cuando esa reforma es limitada, si se visualiza dentro de los parametros internacio-
 nales, en el contexto mexicano implico un verdadero hito en la historia de la educa-
 ci6n puiblica (Loyo, 1993). Aqui nos interesa en especial sefialar las vias a traves de
 las cuales esa decisi6n incidi6 en el ambito de accion de nuestros sujetos.

 Los dirigentes seccionales tienen un radio de accion que se mantiene general-
 mente dentro de los limites de la entidad federativa en la que se encuentra su
 secci6n. De hecho, estos dirigentes viven y trabajan, en la inmensa mayoria de los
 casos, en las ciudades capitales de los estados y tienen un contacto directo y cotidia-
 no con las autoridades estatales. Por tanto, la federalizacion del sistema no hace sino
 aumentar la importancia de esas interacciones. Pero mas alla de esta tendencia, su-
 mamente general, el apreciar en terminos mnas finos el impacto de la federalizaci6n
 en los distintos contextos constituye un campo de investigaci6n en el que actual-
 mente comienzan a trabajar grupos de investigadores en toda la repuiblica, pero
 sobre el que aun no tenemos un corpus importante de resultados que nos sirva de
 base para intentar un analisis global.4

 Debe considerarse que en el sistema educativo nacional, antes de la federaliza-
 cion, los equilibrios de fuerza entre el subsistema que dependia de los gobiernos
 estatales y el dependiente de la federaci6n configuraban un mosaico de situaciones
 que requieren en su singularidad de una explicaci6n historica. Asi, en un extremo,
 existen entidades que poseen una importante tradici6n pedagogica, con escuelas
 normales muy activas y generadoras de cuadros, cuyos sistemas estatales de educa-
 cion poseian, por tanto, en la situacion previa a la fede-ralizacion, una fuerza propia
 incuestionable, y cuyos docentes gozaban de una situaci6n salarial y condiciones de
 trabajo mas favorables que las de los maestros de las escuelas que la federacion man-
 tenfa dentro de la entidad. En el otro extremo encontramos entidades de debil

 desarrollo educativo, donde la ampliaci6n del servicio se verifico principalmente a
 partir de la iniciativa de la federacion (gobierno central) y en las que, por tanto, el
 componente estatal fue siempre marginal. Puede verse sin dificultad que el impacto
 de la federalizacion en esas dos situaciones no puede ser mnas disimbolo, y da lugar
 a muy diversas expectativas en los actores sociales involucrados, y por tanto, a ntue-
 vos reacomodos institucionales que precisan setr descubiertos a traves de la
 investigaci6n.

 4 Actualmente tenemos noticias de varias tesis de grado que se encuentran en proceso sobre los
 impactos de la federalizaci6n en distintos estados de la repuiblica.
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 En este sentido, resultan ilustrativas las opiniones de los dirigentes sobre el tema
 de la federalizacion, especialmente en la medida en que se les solicito que dijeran
 c6mo afect6 su actividad cotidiana dentro del sindicato. Esa manera de plantear la
 pregunta permitio que los sujetos movilizaran sus prenociones sobre la centraliza-
 cion y la descentralizaci6n, pero a la vez los obligo a confrontarlas y matizarlas con
 sus expectativas, y sobre todo, con sus experiencias recientesvinculadas a ese cambio.

 Es importante recordar que el SNTE, si bien acept6 el esquema de la federalizacion
 y de hecho firm6 el ANMEB, se habia opuesto anteriormente, y de manera beligeran-
 te, a las medidas descentralizadoras por considerar que amenazaban su integridad
 como organizacion sindical nacional. Es comprensible, por tanto, que la firma del
 ANMEB no haya esfiunado, corno por arte de magia, estas reticencias. Aun cuando el
 documento reconocia la titularidad del SNTE, su caracter nacional e incluso le otor-
 gaba una mayor legitimacion como interlocutor privilegiado del Estado en materia
 educativa, ciertamente la puesta en marcha de la federalizaci6n habria de actuar
 como un catalizador de cambios en la organizaci6n que eran percibidos como
 amenazantes por una buena parte de los sindicalistas.

 Por ello, no puede resultar extrano escuchar en las voces de algunos de los diri-
 gentes un velo de temor respecto de la federalizacion. En otros, lo que oimos se
 acerca mas a una actitud esceptica y hasta desdeiiosa del que, desde su puesto de
 observacion, contempla que el panorama se mantiene estable y que los cambios tan
 temidos o tan esperados o no se producen o se producen en una escala sumamente
 limitada.

 LA CARRERA MAGISTERIAL

 La profesi6n docente en Mexico se encontraba en 1989 en un estado de franco
 decaimiento como resultado, en primer lugar, del agudo deterioro del sueldo
 magisterial, y en general por el lamentable descuido gubernamental respecto de la
 educaci6n basica, que se manifestaba y ain se manifiesta en aspectos tan variados
 como son las graves inconsistencias en el sistema de formaci6n del magisterio o
 las pobres condiciones materiales en que se encuentran la mayor parte de las es-
 cuelas puiblicas mexicanas. Parad6jicamente, en ese momento el gobierno apostaba
 a la liberalizaci6n de la economfa mexicana y a su integraci6n al mercado esta-
 dunidense a traves de un acuerdo comercial, procesos que iban a requerir mejorar
 significativamente los niveles de educaci6n de la poblaci6n mexicana.

 Los organismos internacionales, que tan importante papel desempeniaban den-
 tro del proyecto gubernamental, en especial el Banco Mundial, insistian en la nece-
 sidad de otorgar prioridad a la educacion basica. Ante todo ello, y tambien ante el
 reclamo de miles de maestros y de otros sectores de la sociedad mexicana, el equipo
 encabezado por Carlos Salinas de Gortari articulo un conjunto de respuestas ten-
 dentes a paliar estos problemas, pero sobre todo a enviar a los centros de poder
 senales inequlvocas en el sentido de la disposici6n gubernamental para atender sin
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 mayores dilaciones el problema educativo. En ese contexto se entiende que la
 federalizaci6n, pese a su importancia, tuviera necesariamente que ir acompafiada
 de otras medidas como los aumentos a los sueldos magisteriales y la implantacion de
 la carrera magisterial.

 El gobierno federal ofrecio establecer la carrera magisterial en abril de 1989 y
 desde un principio dej6 asentado que se tratarfa de un sistema de estfmulos a la
 profesi6n docente, tendente a fortalecer el arraigo, mejorar su desempeno e incidir
 en ultima instancia sobre la calidad de la ensefianza que se imparte en las escuelas
 publicas de Mexico. El SNTE, por su parte, habia manifestado reiteradamente la
 demanda de un escalaf6n horizontal, que permitiera al "maestro ante grupo" mejo-
 rar sus percepciones, sin tener que abandonar su quehacer docente.

 El ofrecimiento gubernamental solo se materializo despues de la firma del Acuer-
 do Nacional para la Modernizacion de la Educaci6n Basica, el 14 de enero de 1993,
 en que la Comision SEP/SNTE acordo finalnente los lineamientos generales de este
 instrumento. La carrera magisterial significa una posibilidad de mejoramiento para
 los profesores que tienen plaza definitiva dentro del sistema educativo nacional, y
 de ahf que la valoracion que de ella se hace en general sea positiva. Pero debemos
 tambien reparar en el hecho de que las respuestas de los dirigentes seccionales
 sobre la carrera magisterial contienen cuestionamientos que apuntan a tres proble-
 mas que han sido senialados tambien por diversos investigadores y, en menor medi-
 da, por la dirigencia nacional del SNTE: a) los techos financieros son insuficien-
 tes; b) las foimas de evaluaci6n han mostrado efectos perversos, y c) un segmento
 importante de los docentes queda excluido de ellas (Fe'rnandez, 1997; SNTE, 1994).
 A ello se agrega otro aspecto que ha sido una de las razones esgrimidas por el ala
 radical de la CNTE para oponerse a la carrera magisterial: sus posibles efectos
 desintegradores sobre la dimensi6n colectiva de la vida del maestro, al introducir
 formas de competencia que no existian dentro del grupo, y al conllevar la acepta-
 ci6n tacita de los maestros hacia formas de evaluaci6n que refuerzan los mecanis-
 mos de control burocratico y despojan aun mais a la profesi6n docente de su preten-
 dida autonomia.

 LOS CAMBIOS EN PLANES, PROGRAMAS Y LIBROS DE TEXTO

 Uno de los escasos puntos que un observador externo podriajuzgar practicamente
 incontrovertible, es decir, que en apariencia no seria campo f6rtil para la critica, es
 el del mejoramiento de los planes, programas y libros de texto gratuitos. No obstan-
 te, en el caso que nos ocupa, este trabajo, desarrollado principalmente en la Secre-
 tarna de Educaci6n Piblica, estuvo inmerso en un contexto marcado por los cam-
 bios efectuados sobre las normas basicas en materia educativa, lo que le otorgo
 connotaciones politico-ideologicas y ocasiono que varias de sus iniciativas mas im-
 portantes recibieran fuertes criticas.
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 En efecto, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y por iniciativa del
 ejecutivo, se procedi6 a reformar en dos ocasiones el texto del articulo tercero cons-
 titucional. Cabe hacer notar que las maestras y los maestros han conformado su
 afectividad en torno a un conjunto de varios sfinbolos, uno de los cuales es precisa-
 mente este precepto constitucional y que, por tanto, el intentar modificarlo imrpli-
 caba riesgos politicos para el gobierno. A pesar de ello, en este, como en otros aspec-
 tos importantes de la vida nacional, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidi6
 actuar con celeridad, arnparado en la cobertura que las expectatix as de "modemiza-
 cion" habian logrado activar en la mayor parte de los mexicanos. L s modificaciones
 que se efectuaron, es cierto, no afectaban gravemente a la cultura magisterial pues,
 como se senalaba en la exposicion de motivos, en su mayor parte la iniciativa no
 hacia sino adaptar la norma a las practicas vigentes dado que en Mexico, como era
 de todos bien sabido, por lo que a la laicidad se refiere, desde hacia decadas la legis-
 laci6n se violaba cotidianamente en las escuelas particulares.

 Las modificaciones buscaban linitar la laicidad al amnbito de la educaci6n puiblica
 y tambien levantar algunas resitricciones a la acci6n de los particulares que se en-
 contraban en el texto vigente del articulo tercero y que supuestamente los coloca-
 ban en un terreno de "indefensi6n julrdica". El gobierno favoreci6 asi, en un mismo
 movimiento, la mayor participacion de los particulares y de las iglesias en la educa-
 ci6n basica, aunque manteniendo el caracter laico de la educacion publica. Adicio-
 nalmente, se incorpor6 a la legislacion mexicana un punto que ya se encontraba
 plenamente establecido en los principales paises de la region latinoamericana, como
 recomendacion expresa del Banco Mundial, que consiste en establecer el caracter
 obligatorio de la educacion secundaria.

 El discurso del gobierno mexicano sobre educaci6n se adapto, aparentemente
 sin dificultades, a los lineamientos de los organismos internacionales, pero en termi-
 nos de pollticas educativas concretas, sufrio dos descalabros significativos que se
 nianifiestan en algunas de las respuestas de los dirigentes sindicales.

 En primer lugar, la reforma curricular auspiciada por el primer secretario de
 Educaci6n del sexenio encabezado por Carlos Salinas, Manuel Bartlett Diaz, ter-
 mino en un contundente fracaso, pues luego de tres afios de intensas discusiones,
 el trabajo desarrollado por expertos nacionales e internacionales parece quedar en
 la nada; las dilatadas "consultas", los foros, comisiones y consejos operaron sin coor-
 dinacion, siguiendo orientaciones pedagogicas distintas. A la renuncia de M. Bartlett
 a la SEP, el nuevo secretario, Ernesto Zedillo, dej6 de lado ese proyecto y con la
 fuerza politica que le conferfa el haber logrado que el sindicato aceptara la des-
 centralizaci6n bajo la formla de federalizacion, pone en marcha otra iniciativa
 importante que consiste en encargar a un grupo de prestigiados historiadores la
 elaboraci6n de nuevos libros de textos gratuito de historia de Mexico.

 El apoyo directo del presidente de la republica a estos nuevos textos, en un mo-
 mento en que ya habia conseguido realizar reformnas en asuntos aun mais delicados,
 hacia pensar que estos textos serian aceptados sin mayores conflictos, tanto por los
 maestros, como por el resto de la sociedad. Los libros contenian avances innegables
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 respecto de los anteriores desde el punto de vista del enfoque, pero tambien es
 cierto que algunas de las interpretaciones dejaban ver su compromiso con la orien-
 tacion "modernizadora" del regimen. Pocos dias despues de la presentaci6n puiblica
 de los nuevos libros, empezaron a arreciar las criticas a los mismos en los medios de
 informaci6n, especialmente en la prensa; estas se centraron en sus errores, omisio-
 nes y fallas pedagogicas, pero tambien en el hecho de que en su mencion a los
 sucesos del movimiento estudiantil de 1968 parecian haber lastimado tanto el pres-
 tigio del ejercito como el de dos ex presidentes de la Republica. Por ultimo, se de-
 nunciaban vicios de procedimiento en la contratacion de la obra por parte de la SEP
 y se criticaba el que se favoreciera al llamado "grupo Nexos" al haberse encargado la
 coordinacion de los libros a dos de sus miembros mas'destacados: Enrique Florescano
 y Hector Aguilar Camln.

 El problema llego a un punto critico y se empezo a perfilar una salida negociada,
 en la que la Camara de Diputados desempefi6 un papel importante y que tom6 la
 forma de un acuerdo que incluia retirar los libros y convocar a un concurso piblico
 para la elaboraci6n de nuevos materiales.

 Estas experiencias han sido analizadas de manera pormenorizada en otros traba-
 jos (Amezcua, 1992; Gilbert, 1995). Aqui nos interesa mencionarlos porque consti-
 tuyen parte del contexto para poder interpretar el contenido de las respuestas. Los
 lideres magisteriales, que fueron entrevistados una vez concluido el sexenio de Carlos
 Salinas, y sobre todo despues de la grave crisis economica que se desato en diciem-
 bre de 1994, hacen sentir en sus opiniones el desencanto que ello les produjo, asi
 como un cuestionamiento generalizado respecto de las orientaciones educativas gu-
 bernamentales, reforzado por la asimilaci6n de los fracasos a los que acabamos de
 referirnos, y que hoy dia se extiende, muchas veces de manera injustificada, a toda
 innovacion pedagogica proveniente de la SEP. Esta iltima afirmacion se basa en el
 hecho de que a partir de 1994 se han elaborado excelentes materiales en la Subse-
 cretaria de Educacion Basica, que incluyen libros de texto de diversas asignaturas y
 que sin embargo no son suficientemente apreciados por los maestros, posiblemente
 como respuesta a los fenomenos referidos y a la insuficiencia en la preparacion que
 requiere el manejo de nuevos materiales y que es una de las responsabilidades
 incumplidas de la SEP.

 Una vez que hemos tratado estos aspectos, aun cuando sea someramente, po-
 demos entrar de lleno a describir nuestra indagaci6n.

 a) Caracteristicas de los instrumentos

 El gui6n de las entrevistas utilizado consta de 29 preguntas abiertas y es, con ligeras
 modificaciones, el mismo que han aplicado Marcela Mollis en Argentina y Moacir
 Gadotti en Brasil; contiene un material muy rico, e incluye los siguientes aspectos:
 a) formacin y experiencia; b) perfil del dirigente sindical en general y del dirigente
 sindical docente en particular; c) identidad del genero en la identidad del liderazgo
 sindical; d) percepciones sobre la polltica educativa; e) aspectos de la vida docente;
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 J) evaluacion sobre el neoliberalismo y el modelo educativo, y g) dinainica sindical
 ylideIazgo.5

 b) Caracteristicas de los sujetos

 La seleccion de los sujetos entrevistados estuvo orientada por dos intereses que bus-
 camos conciliar. El interes fundamental consistio en integrar un grupo de iniorman-
 tes calificados, que nos diera cuenta de la gran heterogeneidad que existe dentro de
 esta capa sindical. Para tal efecto, buscamos la diversidad respecto de las regiones
 geogr5ficas en las que estos dirigentes desarrollan su actividad, su edad, las institu-
 ciones de formaci6n, la corriente sindical a la que pertenecen, asi conlo sus simpa-
 tfas partidarias. Pero al mismo tiemnpo nos interesaba profundizar sobre tendencias
 emergentes en lavida sindical, como son la mayor participaci6n de las muljeres en la
 dirigenciay el trabajo sindical en contextos polticos mas pluralistas. A partir de ello
 incluimos a mujeres lideres, en una proporci6n mayor que la que existe en la
 dirigencia, asi como a algunos dirigentes que desarrollan su actividad en estados en
 que los partidos de oposici6n ya ocupan instancias de gobierno.

 El conjunto tiene entre sus caracteristicas las siguientes: son 14 dirigentes del
 SNTE, cuatro mujeres y 11 hombres con rangos de edad entre los 31 y los 57 afnos;
 todos ocupan algun puesto sindical, uno de ellos forma parte del CEN en una carte-
 ra de segundo nivel ylos 13 restantes pertenecen o colaboran en comites seccionales.

 c) Foi'macion acadcemica

 Los datos de formaci6n y experiencia (vease cuadro anexo), exhiben un mosaico
 impresionante de trayectorias, que merecerfa un estudio pormenorizado. Para los
 efectos de este trabajo nos basta con mencionar que en el medio rural encontramos
 a una maestra que ha encabezado luchas sociales y se formo como maestra bilingiie,
 y en un polo urbano se entrevist6 a otra profesora, con amplia experiencia en la
 educaci6n media superior, que posee un grado de doctorado en el extranjero. Las
 condiciones en las que se desenvuelven su formacin y forma de vida no podlian ser
 mas distintas y tienen como denominador comun ser parte de esa capa media del
 SNTE. En suma, estamos ante un grupo en el que mnas alla de la enorme diversidad
 se manifiesta una notable movilidad tanto geografica como social.

 d) Movilidad ocupacional

 Las historias de maestras y maestros que han estudiado y trabajado en mnas de una
 entidad federativa, son mas la regla que la excepcion. En la trayectoria laboral se
 manifiesta un patr6 n que consiste en el paso del maestro de primaria a maestro de
 secundaria, pero tarnbien otros caminos mas largos y sinuosos; un caso notable

 5 Para la realizaci6n de las entrevistas contamos con la valiosa colaboraci6n de Aldo Muioz, Sergio
 Fernandez yJos6 Luis Rivera, a la saz6n estudiantes de maestrfa de la FLACSO, sede Mexico, Facultad de
 Ciencias Polfticas y Sociales, UNAM, e Institnto Dr. Jose Maria Luis Mora, respectivamente.
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 de movilidad es el de quien fue personal de intendencia en una escuela y termino
 siendo el director. De todo ello queremnos resaltar que las historias nos hablan en
 general de un importante sentido de superacion, via la formaci6n academnica, aun-
 que los ciclos, en especial las licenciaturas universitarias, muchas veces se dejan in-
 conclusas. Finalmente, de todo ello se desprende que un grupo con esas caracteris-
 ticas desarrollo capacidades especiales para la interaccion social y para la adaptaci6n
 a contextos muy diversos.

 e) Ubicacion geogrdfica

 Si consideramos el iambito en el que desarrollan actualmente su accion sindical,
 encontramos que el grupo de entrevistados, aunque no cubre las 55 secciones que
 tiene el SNTE, si da cuenta de la diversidad a la que induce la procedencia regional.

 De los cuatro entrevistados, dos trabajan en las diversas secciones del Distrito
 Federal: primaria (secci6n 9), secundaria (seccion 10), empleados no docentes (sec-
 ci6n 11) y un caso, como ya dijimos, en el CEN. El resto de los dirigentes laboran en
 los siguientes estados: Baja California (1), Jalisco (1), Veracruz (1), Michoacan (1),
 Hidalgo (1), Puebla (1), Tlaxcala (1), Valle de Mexico (1) y Oaxaca (2).

 J) Corftentes sindicales

 En cuanto a las corrientes sindicales a las que pertenecen, seis de los entrevistados se
 ubican a si mismos dentro de la corriente "institucional", es decir, son afines al gru-
 po al que pertenece el secretario general del CEN del SNTE (aunque, curiosamente,
 en la entrevista una de estas personas seiialo que se siente mas identificada con las
 posiciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, CNTE).
 Esta Coordinadora, que agrupa a diversos nuicleos magisteriales que se han califica-
 do como "disidentes" o como "democraticos", y que han organizado luchas sociales
 importantes desde finales de los afnos setenta en diversas regiones del pals, estin
 representados por cuatro (Hernandez, 1992). Tres mas se identifican como pertene-
 cientes al Movimiento Democratico Nuevo Sindicalismo, agrupacion que se consi-
 dera de izquierda, pero que se ha deslindado de la CNTE y otorgo un apoyo impor-
 tante a Elba Esther Gordillo durante su gestion como secretaria general del SNTE, y
 por ultimo se incluyo a un profesor que milita en el Partido Accion Nacional, y que
 pertenece a un grupo denominado "Accion Politica Magisterial", el cual, nos indic6
 el entrevistado, no pretende constituirse en una "corriente" mas dentro del sindicato.

 g) Posici6n en la estructura sindical

 Los puestos sindicales que los entrevistados ocupan a nivel seccional son igualmen-
 te diversos: coordinador de trabajo y conflictos del nivel homologado; secretario
 tecnico del Comite Seccional; auxiliar de la Secretaria de Organizacion; secretaria
 de Capacitaci6n e Investigacion; secretaria de Prensa y Propaganda; secretaria de
 Trabajo y Conflictos; secretario del Comite Electoral Seccional; asesor del Comite
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 Seccional; coordinador de la Secretaria de Finanzas; coordinador de la Secretarfa
 de Carrera Magisterial, y secretario de Orientacion Ideologica y Sindical.

 ALGUNOS HALLAZGOS

 Como ya lo seiialarnos, nos limitaremos a analizar las respuestas mas directamente
 vinculadas con aspectos educativos, dejando otros problemas para analisis posterio-
 res. Las hip6tesis que presentamos poseen un caracter exploratorio, y en nuestras
 interpretaciones nos servimos de diversos estudios sobre el sindicato y sobre la pro-
 fesion docente, asi como de observaciones realizadas en reuniones sindicales y de
 contactos con la dirigencia realizados fundamentalmente en el marco de la Funda-
 ci6n SNTE para la Cultura del Maestro.

 El enfoque de nuestra interpretaci6n sobre esta capa sindical destaca los puntos
 de tensi6n, pues son indicativos de a) la transicion del sindicato, en especial de los
 efectos de la mayor autononia de las secciones y la mayor pluralidad politica en la
 dirigencia; b) la reciente federalizaci6n del subsisteina de educaci6n basica (Ornelas,
 1995; Loyo, 1993); c) la ampliacion de los margenes para la participacion de los
 particulares, las iglesias y los padres de familia, en la educacion (Loyo, 1996); d) la
 mayorvisibilidad de los organismos internacionales en materia educativa; e) las nue-
 vas politicas educativas enfocadas al trabajo docente, en especial la can era magisterial;
 J) la crisis del normalismo y los problemas en la formaci6n de docentes, y g) la mayor
 participacion femenina en la dirigencia.

 A fin de presentar de manera agil algunos de nuestros resultados, los agrupamos
 en los siguientes temas: a) problemas crticos de la educacion y del trabajo docente;
 b) impacto de las pollticas educativas, y c) el SNTE. Para cada aspecto, elaboramos
 una o dos proposiciones coherentes que integran los elementos mas significativos
 encontrados en el conjunto y poseen, por tanto, un caracter tipico-ideal. Despues,
 anadimos citas textuales que plasman las tensiones que deseamos destacar en nues-
 tra interpretacion.

 PROBLEMAS CRITICOS DE LA EDUCACION Y DEL TRABAJO DOCENTE

 La respuesta tipico-ideal de los dirigentes medios del SNTE es la siguiente:

 El problema mins agudo es la insuficiencia del financiamiento; el gobierno mexicano
 no ha cumplido la recomendacion de la UNESCO de destinar un 8% del Producto
 Interno Bruto al gasto educativo. Esta insuficiencia se manifiesta en las graves caren-
 cias materiales de las escuelas y en los bajos sueldos que se pagan a los maestros. Otros
 problemas crlticos se refieren a la orientaci6n de la educacion, ya que esta sigue los
 lineamientos de potencias extranjeras, de los organismos internacionales y de los in-
 tereses de los capitalistas. En cuanto a los cambios en los objetivos de la educaci6n,
 ahora lo que se pretende es formar tecnicos y en general mano de obra barata, con
 la idea de hacer de Mf6xico un pais maquilador.
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 A'gunos juicios que aparecen en estas y otras respuestas de los dirigentes y que
 merecen ser rescatados son los siguientes:

 - Las carencias en el sistema de formaci6n y actualizaci6n de los maestros.
 - Actualmente la educacion "abarca menos que antes".
 - La educacion ha perdido su sentido humanista.
 - La educacion refuerza el autoritarismo.

 - La carencia de una polltica educativa definida.
 - La falta de continuidad de las politicas.
 - Se impulsa a la educacion privada por encima de la puiblica.
 - El federalismo se quedo "a la mitad del rio".
 - La desvinculaci6n entre la primaria y la secundaria.
 - La metodologia de los programas.
 - La desnutricion de los alumnos.

 En cuanto a los conflictos o problemas del trabajo docente, he aquf la respuesta
 tipico-ideal del dirigente sindical:

 El problema principal estriba en la falta de recursos en las escuelas, pero tambien en
 el autoritarismo yverticalismo que limitan las posibilidades de iniciativay de creatividad
 de los maestros. En cuanto a los alumnos, existen problemas de desnutrici6n, de valo-
 res y falta de apoyo de los padres de familia. Los maestros se ven obligados a perder
 tiempo con cuestiones administrativas. Igualmente estan inconformes con los cam-
 bios de los programas y en los libros de texto porque les significan perdida de tiempo.

 Otros temas que se mencionan son:

 - Conflictos por falta de pago.
 - Conflictos en cuanto a los nombramientos de directores e inspectores.
 - Dificultades en el manejo de los nuevos libros de texto por falta de capacita-

 cion.

 - La resistencia de los nifios hacia quien imparte ensenanza.
 - No hay acercamiento entre los maestros para discutir asuntos escolares.6

 PERCEPCION SOBRE LOS EFECTOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES EN EL

 SINDICATO

 Respuesta tipico-ideal:

 La federalizaci6n no afect6 en la medida en que se crefa que iba a afectar. La carrera
 magisterial es buena, pero los recursos que se destinan a ella son insuficientes. Los
 nuevos planes y programas de estudio han significado un trabajo adicional para el
 maestro.

 6 La anterior elaboraci6n se realiz6 fundamentalmente a partir de las respuestas a una pregunta:
 GCuales son a su parecer los temas mas criticos de la educaci6n en Mexico?, y se complement6 con ele-
 mentos vertidos en otras respuestas.
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 Por su importancia rescatamos las siguientes respuestas:

 a) Respecto a la federalizaci6n:

 - No nos afect6 porque somos maestros estatales.
 - La federalizacion trae "marcado y de cabeza al sindicato y a la educacion".
 - No se han cumplido los compromisos de la federalizacion tal como se plantea-

 ron en el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica.
 - La federalizacion le ha quitado mlucho poder al sindicato.
 - Desprotegi6 mas aun a los maestros en sus derechos laborales.
 - Antes de la federalizaci6n tenfamos bien claro ad6nde debiamos acudir para

 resolver nuestros problenias sindicales.
 - La federalizaci6n fraginenta al sindicato, pues existen diferencias entre lo que

 ganan los maestros estatales y federales.

 b) Respecto a la carrera magisterial, las criticas que se formulan son las siguientes:

 - La carrera magisterial es un grave problema, porque muchos maestros se ins-
 criben en ella pero no son ubicados en la categoria que les corresponde, pese
 al esfuerzo que invierten enjuntar los puntos que dicen los reglamentos.

 - Es insuficiente y ha creado mucha inconfbrmidad.
 - Se ha vuelto una carrera leina de obstaculos.
 -Se ha burocratizado.

 - Presiona a los profesores y los mete en una dinamica de competencia.
 - Divide al magisterio.

 c) Como elementos positivos se sefialan:

 - Que permite al maestro tener mejores ingresos.
 - Que enriquece la vida del maestro.
 - Que estimula su superacion profesional.

 d) Sobre los planes y programas de estudio:

 - Los nuevos programas han significado un sacrificio para el maestro.
 - Respecto a los nuevos planes, tenemos una gran capacidad de adaptacion.
 - En los planes y programas creo que no hay mucho problema.
 - Incluyen temas de la regi6n y si han repercutido (se entiende que de manera

 positiva).

 e) Sobre los libros de texto:

 - Los libros de texto didacticamente estan bien hechos, pero los contenidos no
 son tan amplios como antes.

 - Los libros de texto vienen a ser un apoyo original.
 - Los libros de texto hanjugado un papel importante, han sido positivos.
 - Los nuevos libros de texto han afectado muchisimo porque el gobierno estai

 tratando de preparar tecnicos pero no le interesa que el educando realmente
 analice y profundice en los contenidos.
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 CONDICIONES SALARIALES, DE TRABAJO Y DE ESTABILIDAD DEL DOCENTE

 Respuesta tipico-ideal:

 Los maestros estain muy mal pagados; las prestaciones tampoco son buenas y si existe
 una relativa estabilidad laboral que se relaciona con el sindicato.

 Las valoraciones de los entrevistados sobre los sueldos de los maestros van de "no

 buenas" a "pesimas". Respecto de las prestaciones, el grado de satisfacci6n es mayor,
 aunque las opiniones varian considerablemente. Se dice por ejemplo que son:

 -Satsfactorias.

 -Suficientes.

 -En algunos casos hay avances y en otr-os retrocesos.
 -Estan muy por debajo de las necesidades de los maestros.
 -Pesan graves amenazas sobre lajubilacion y la seguridad social.

 En cuanto a las condiciones de estabilidad laboral del magisterio, que es una
 piedra de toque y tradicionalmente se considera una de las conquistas del sindicato,
 las opiniones que rescatamos son indicativas de las tensiones que pesan sobre la
 profesion docente y su liderazgo:

 - La estabilidad laboral es mas o menos buena, no muy buena.
 - La estabilidad no esta amenazada.

 - La estabilidad dependera de la capacidad de negociaci6n del sindicato; por
 ahora si la hay.

 - Sucede por ejemplo que las plazas que se desocupan porjubilacion se las lle-
 van, las desaparecen y regresan como horas-asignatura.

 - El gobierno del estado esta firmando contratos por honorarios con los maes-
 tros. Existe una enorme inseguridad laboral, una tendencia a mantener una
 indefinicion.

 - De estabilidad se puede hablar entr-e comillas, ya que la propia inestabilidad
 salarial pone en riesgo la actividad laboral.

 - Estabilidad hay mucha. En Mexico se tiene "la cultura de la plaza".

 Nos interesan estos elementos para relacionarlos con otros temas que son indis-
 pensables para la interpretaci6n de las entrevistas. UC6mo perciben a su sindicato? y
 (de que manera se enfrientan al hecho de ser dirigentes sindicales?

 IMAGEN DEL SNTE

 Respuesta tipico-ideal:

 El sindicato es importante para los maestros y debe de conservarse. Seria deseable que
 mantuviera su caracter nacional, porque asi tiene mais fuerza, pero lo m5s probable es
 que se transforme en una federaci6n de sindicatos estatales con un nucleo central
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 fuerte, o bien se atomice en un conjunto de pequefios sindicatos. Esto uiltimo seria
 muy peljudicial para el magisterio. Actualmente en el SNTE existe mayor pluralidad y
 eso es positivo; la dirigencia ha hecho un esfuerzo por elaborar una propuesta educa-
 tiva. El SNTE defiende la educaci6n puiblicay tiene muchos enemigos.

 A fin de enriquecer y contrastar estas proposiciones rescatemos directamente de las
 entrevistas algunos puntos interesantes.

 a) Sobre el papel del sindicato ante los problemas de los maestros:

 Aspectos positivos de la accion del SNTE:

 - Las prestaciones de salud, lajubilacion.
 - Esti dando su apoyo para que la UPN ofrezca mas facilidades para preparar-

 nos.

 - Ha permitido conservar la plantilla de trabajadores.
 - Se le debe la creacion de la carrera magisterial.
 - Lo que el sindicato ha hecho primero es conservarse como un sindicato nacio-

 nal.

 -Se ha ido democratizando.

 - Se ha vuelto un sindicato estudioso, propositivo, analitico y pelea para ser
 escuchado.

 - El sindicato esta buscando mecanismos para evitar que la educacion pase a
 manos de la iniciativa privada.

 - El sindicato aqul (Tlaxcala) ha logrado incrementos en los aguinaldos, en uti-
 les escolares y en algunas otras prestaciones que finalmente van a repercutir
 en el salario del trabajador

 b)Entre sus debilidades se senialan:

 - Falta profundizar en la lucha pot- un mejor salario y una mejor preparacion
 academica.

 - Falta obtener viviendas y mejor atenci6n medica.
 - Falta preparar mas cuadros (dirigentes).
 - Falta incidir mas en la planeacion de politicas educativas.
 - Falta tratar de cambiar nuestra imagen ante los padres de familia.
 - El SNTE intenta perfilar una tictica de ofensiva, pero esta no logra "cuajar";

 por lo pronto es un sindicato a la defensiva frente a los procesos de cambio
 que se estan operando.

 - El sindicato dia con dia ha ido perdiendo terreno, se ha quedado rezagado.
 - Hace falta mayor participacion.
 - La conducta del sindicato ha sido demasiado consecuente con el gobierno y

 por eso ha perdido mucha representatividad.
 - Como sindicato tenemos que dotarnos de elementos solidarios coino obreros,

 campesinos, padres de familia.
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 ALGUNAS LINEAS DE INTERPRETACION

 A1 escuchar las voces de los lideres sindicales buscamos aprehender su riqueza y
 su diversidady, al mismo tiempo, determinar el rasgo que nos permitiera definir su
 especificidad como un discurso que se deriva de la situaci6n de los individuos en
 tanto miembros de un grupo (la capa de dirigentes intermedios del SNTE). Conclui-
 mos que ese rasgo, que constituye el tono dominante en esas voces, es la ambivalencia.
 Observese que el concepto nos refiere de inmediato a la dimensi6n va 6rica y al
 caracter paradojico de sus componentes, o al menos a condiciones que permiten la
 emergencia de interpretaciones entre las que existe un grado considerable de opo-
 sici6n. Esa aptitud, que permite la coexistencia de usos y sentidos opuestos, se per-
 cibe con claridad en los juicios que externan los entrevistados, en los que encontra-
 mos discursos que se sobreponen, marcos de referencia opuestos que sin embargo
 se combinan, produciendo en su conjunto un efecto para el cual la ambivalencia
 resulta el concepto mas apropiado.

 Pero dcuales pueden ser las fuentes de esta ambivalencia? Reparemos en primer
 lugar en las peculiaridades de la situacion social de los entrevistados. Hemos visto
 que esta capa dirigente tiene ante si una gama de posibilidades de participacion sin-
 dical y de legitimidad frente a sus representados, mas amplia que la que tenia du-
 rante el periodo de Vanguardia Revolucionaria, y ello como efecto de dos procesos
 distintos pero estrechamente vinculados: la federalizaci6n del sistema educativo y la
 "modernizacion" del SNTE. De forma tal que, aun cuando el SNTE se mantiene como
 una estructura fuertemente centralizada, hoy un dirigente seccional tiene, en el
 estado de la Republica al que pertenezca su seccion, ciertas oportunidades limitadas
 pero reales de participar en negociaciones sobre aspectos laborales e incluso educa-
 tivos que simplemente no existian en el pasado, asi como de concurrir con mayor
 facilidad a reuniones nacionales y a formar parte de grupos de consulta a nivel na-
 cional. Pero ademas, cabe la posibilidad, absolutamente inexistente en el pasado, de
 que el o la dirigente pertenezca a una corriente distinta a la del CEN, a un partido
 distinto al Partido Revolucionario Institucional, y que sin embargo goce como imiem-
 bro de un comite seccional plenamente reconocido, de todas las atribuciones que le
 otorgan los estatutos del SNTE y la normatividad laboral, lo que hubiera resultado
 inconcebible durante la era dominada por el liderazgo de CarlosJonguitud Barrios.
 Por otra parte, el crecimiento en el numero de carteras de los comnites seccionales y
 en general en la dirigencia del SNTE, conlleva mayores oportunidades de mantener-
 se dentro de la capa dirigente, rotando a traves de distintos puestos sin necesidad de
 entrar en los arreglos corporativos que tendian continuamente a borrar las fronte-
 ras entre la accion sindical y la accion politica.

 Al mismo tiempo, salvo contadas excepciones, actualmente el dirigente seccional
 se desarrolla en un ambiente que le permite conservar la cauda de privilegios de los
 que tradicionalmente goz6 la dirigencia vanguardista como son: un nivel de vida
 sustancialmente mejor que el de las maestras y mnaestros "frente a grupo"; tiene ac-
 ceso a la informaci6n, a la influencia y eventualmente a recursos derivados de prac-
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 ticas corruptas; existen posibilidades de movilidad ascendente a traves del iambito
 de la politica o de la administracion publica, y sobre todo tiene la oportunidad de des-
 ligarse de ese trabajo dificil y poco apreciado que sigue siendo la tarea docente. En
 sintesis, el sindicato le brinda al dirigente seccional un espacio de seguridad y de
 amplias posibilidades de desarrollo personal. A cambio de ello, lo impele por una
 parte a conservar sus vinculos con la cultura magisterial de la cual proviene, y por
 otra, a despegarse de ella cada vez en mayor medida conforme asciende a puestos
 xnas importantes, familiarizandose con los discursos de la dirigencia nacional y ad-
 quiriendo formas de comportamiento, gustos y modalidades de sociabilidad que lo
 acercan a los de sus interlocutores, provenientes en su mayoria de la burocracia
 estatal.

 Con todo, los dirigentes se mantienen bastante cercanos al mundo del magiste-
 rio. Tanto que en sus opiniones percibimos con claridad los sentimientos de hostili-
 dad que despiertan en ellos las nuevas orientaciones de la educaci6n, por ser contra-
 rias a sus convicciones, insertas en la cultura magisterial de la cual provienen y que
 han modelado su afectividad. Desde ahi, contemplan con escepticismo y aun con
 resignaci6n, la manera en la que el ejecutivo, encabezado por Carlos Salinas de
 Gortari, decidio en dos ocasiones promover modificaciones en el texto del articulo
 tercero constitucional. Al mismo tiempo, por su situacion dentro de la estructura
 sindical, y dada la aceptaci6n por parte del Comite Ejecutivo Nacional de estas refor-
 mas, los dirigentes seccionales se ven obligados a buscar formas de volver compati-
 bles dichas orientaciones antagonicas.

 Las entrevistas nos permitenjustamente palpar las dificultades que implican estas
 elaboraciones, para llegar a ser aceptables para los propios sujetos. Se trata de per-
 mitir, por ejemplo, que en un universo ideologico y afectivo en que no s6lo el con-
 cepto nacion, sino el concepto patria, ocupa un lugar central, irrumpan orientacio-
 nes que promueven la internacionalizacion en todos los ambitos y en especial el
 acercainiento a la cultura y hacia la economia de los Estados Unidos. Los otros dos
 ejes de tensiones son: el de lo privado versus lo publico y el de la apertura hacia la
 participacion mas abierta de las iglesias en el ambito educativo como contraposicion
 a la inclinaci6n definidamente laica y hasta ligeramente jacobina del magisterio
 mexicano.

 Otra vertiente de estas reformas, la llamada reforma del Estado, que incluyo la
 privatizacion de las empresas estatales y el retraimiento del Estado, sobre todo en los
 rubros vinculados al bienestar social, redobla ese extrafiamiento por parte del ma-
 gisterio respecto al gobierno. De ahi que las opiniones de sus dirigentes al evaluar
 las orientaciones generales del regimen, no puedan eludir un acento critico y un
 tono francamente hostil.

 Pero al mismo tieimpo, el dirigente, en sus funciones de mediaci6n, entra en
 contacto con politicas y medidas especificas que parecieran ir en el sentido de un
 mayor interes del gobierno en la educaci6n basica y en la revaloraci6n social de
 la profesi6n docente. Nos referimos al incremento de los sueldos magisteriales y a la
 puesta en marcha de la llamada "carrera magisterial", sistema de promoci6n hori-
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 zontal para los docentes que, a pesar de sus limitaciones, constituye una via para
 mejorar el ingreso que perciben los maestros a partir de ciertos requerimientos de
 orden profesional. A ello se agrega el hecho de que en tiempos de crisis, de despidos
 masivos y desempleo, la seguridad laboral del magisterio, consolidada a traves del
 sindicato, es percibida como una suerte de privilegio. Estos aspectos tienden a amor-
 tiguar el sentimiento de alienacion del magisterio respecto del regimen, pero al
 mismo tiempo constituyen fuentes adicionales de la ambivalencia que hemos sena-
 lado.

 Una tercera fuente de ambivalencia deviene del impacto combinado de otras
 politicas que si bien no tienen como blanco principal al magisterio, sino al sistema
 de educaci6n basica en su conjunto, repercuten en su trabajo docente o en su situa-
 cion laboral como son la federalizacion de la educaci6n basica, la imiportancia que
 la nueva legislaci6n atribuye a la llamada participaci6n social, asi como los cambios
 en los planes y programas de estudio y la renovacion de los libros de texto gratuitos.

 Estas politicas encuentran su coherencia en ciertos planteamientos generales del
 discurso educativo dominante, en el que se seiala como el objetivo central el mejora-
 miento de la calidad de la educaci6n. En dichos planteamientos la descentralizacion
 aparece como una especie de panacea, que se acompafia con medidas tendentes a
 promover la participaci6n social y un replanteamiento de planes y programas, asi
 como de materiales de ensenanza que deben asegurar el aprendizaje eficaz de cono-
 cimientos y habilidades basicas y, por ultimo, el reforzamiento del control sobre el
 sistema a travis de mecanismos apropiados en la asignaci6n y manejo de recursos y
 de variadas formas de evaluacion.

 No obstante, observamos que la relativa coherencia que existe en el nivel de for-
 mulaci6n de politicas desaparece cuando estas toman la forma de medidas concre-
 tas que se ponen en practica en contextos diferenciados. Surgen de ahi ambivalencias
 que se expresan en las entrevistas, a lo largo de las cuales el sujeto expresa concep-
 ciones previas de caracter general -por ejemplo que la federalizacion constituye
 una via mediante la cual el gobierno busca desarticular al sindicato o, mas aui, una
 forma de desatender el gasto educativo-, y acto seguido expresa otras opiniones,
 que se contraponen a ese primer pronunciamiento y que se generan en el ambiente
 en el que se desarrolla el sujeto, en el cual la federalizacion puede haber contribui-
 do a dar mayor autononiia a la seccion sindical o haber significado una mejora sala-
 rial para sus miembros por via de la homologacion de sueldos entre los maestros
 federales y los maestros estatales.

 Tales ambivalencias se expresan en un continuo ir yvenir entre las opiniones que
 se derivan de interpretaciones generales, y que a su vez casi son solo componentes
 del "discurso oficial" de una determinada corriente sindical, y otras opiniones mas
 especificas, que tienen un sentido contrapuesto, y que sin embargo son expresadas
 con naturalidad, sin que ello aparezca como problema'tico para el sujeto. Este tipo
 de fen6meno, muy estudiado poi cierto entre quienes analizan fenomenos de la
 cultura politica, adquiere en el caso (le los dirigentes sindicales un caracter mas
 sofisticado en la medida en que se trala de individuos que poseen habilidades singu-
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 lares para tejer discursos; su laborc de mediacion los condiciona a buscar matices
 para evadir la confrontaci6n y hacer aparecer consensos donde existen disensos.

 A partir de lo hasta aqui expuesto, podemos concluir que el caracter ambivalente
 que hemos detectado como el rasgo que mejor define las respuestas de los lideres
 medios del SNTE, se explica en primer lugar por la intensidad de los cambios en el
 ambito de la educaci6n basica en los aiios recientes, que introduce inestabilidad en
 las concepciones generales articuladas en creencias, ideas y opiniones sobre los te-
 mas criticos de la educacion publica; en segundo lugar por las particularidades de la
 funci6n mediadora que cumplen los dirigentes, que los empuja simultaneamente a
 apropiarse de discursos ajenos y a tomar en consideracion perspectivas contrapues-
 tas como pueden ser en un momento dado las del CEN del SNTE, las de las maestras
 y maestros de su seccion sindical, las de los inspectores y aun las de las autoridades
 educativas. Pero el aspecto que explica mayormente esta ambivalencia se desprende
 del propio caracter ambiguo de las politicas aplicadas que puede abrir un conjunto
 de posibilidades divergentes a las que supuestamente apunta su objetivo principal,
 y en general del hecho de que, por su complejidad y por la diversidad de contextos
 en los que son aplicadas, producen combinaciones inesperadas.

 De estos elementos, podemos extraer algunas conclusiones que tienen todavia
 un caracter preliminar:

 a) La capa de dirigentes medios del SNTE se encuentra en un lugar muy impor-
 tante de mediaci6n. Su posicion en la estructura sindical le permite recibir directa-
 mente los lineamientos de la cuipula sindical, pero tambien pulsar las exigencias y
 problemas de las bases a traves de su contacto con las delegaciones y los centros
 escolares. Este papel implica el desarrollo de capacidades para manejar simult,-
 neamente diversos codigos y para conciliar los problemas derivados de visiones e
 intereses contrapuestos.

 b) La capa de lideres medios necesita amortiguar, o al menos ayudar a procesar
 para el magisterio, los cambios que se producen y que han afectado no solo sus
 condiciones materiales, sino tambien aspectos centrales de la cultura magisterial. En
 particular, los cambios recientes parecen trastocar elementos importantes que han
 estado presentes en la identidad magisterial, entre los cuales se encuentran:

 - un Estado fuerte con un proyecto nacional;
 - el texto del arftculo tercero constitucional previo a las reformas del periodo de

 Carlos Salinas de Gortari;
 - una SEP presente en todos los rincones del pais que, como autoridad educativa

 y en su calidad de "patr6n", tendia a homogeneizar aspectos profesionales del
 trabajo docente;

 - el SNTE como un sindicato fuerte y de caracter nacional.
 Algunos de estos componentes no existen mas y otros se debilitan ante el empuje

 de la "modernizacion". La inseguridad que ello provoca y que se manifiesta en la
 vida diaria de los maestros brota tambien en la arnbivalencia de las respuestas de los
 lideres que, como hemos visto, no se encuentran desvinculados de su base. En efec-
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 to, si escuchamos las opiniones que vertieron en torno al liderazgo y las relaciona-
 mos con las cuestiones que acabamos de mencionar concluiremos que:

 - su ambito de acci6n les da posibilidades de estar mejor informados y de tener
 experiencias mas variadas que los maestros ante grupo, lo que les permite po-
 seer opiniones mejor sustentadas;

 - al igual que el maestro promedio, los dirigentes se sienten inseguros por los
 cambios introducidos recientemente;

 - se encuentran en una situacion de privilegio dentro del contexto magisterial y,
 en general, con buenas perspectivas de desarrollo personal ante si;

 - se sienten obligados a expresar posiciones congruentes con su posicion y cohe-
 rentes desde un punto de vista logico, pero ello se torna dificil en la medida en
 que se encuentran tensionados entre su sujecion a otros discursos de la "co-
 rriente" a la que pertenecen y sus propias evaluaciones muy pragmaticas y ma-
 tizadas, condicionadas por su entorno inmediato.

 c) Los dirigentes entrevistados forman parte de grupo sumamente diverso e inte-
 resante. Su diversidad puede ser vista como una debilidad, pero en la situaci6n de
 impredictibilidad por la que atraviesa el pais, considero que, al contrario, esta diver-
 sidad, aunada a su capacidad de adaptaci6n y a su interes por conservar el caracter
 nacional del SNTE, constituye un elemento que da mayor fuerza al sindicato.

 d) Por uiltimo, los dirigentes, al igual que muchos maestros, se interesan por la
 educaci6n pero aun mantienen posiciones gremialistas que es necesario desterrar.
 El mejor ejemplo es la apreciacion de que las innovaciones pedagogicas "quitan
 tiempo a los maestros". Sin embargo, encontramos que esta capa esta mucho mejor
 informada y es menos tradicionalista de lo que se podria pensar a partir de los pre-
 juicios antisindicalistas en boga.
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