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E S T E T R A B A J O TIENE C O M O PROPÓSITO E V A L U A R las contribuciones y limitaciones 

de los estudios en torno al sindicalismo docente en Amér ica Latina publica
dos durante las décadas de los años 1980 y 1990. A partir de dicha evalua
ción se sugieren posibles investigaciones que contribuyan a la comprens ión 
del sindicalismo docente en la región. Para ello, se ha analizado una muestra 
de setenta y nueve trabajos acerca de las organizaciones sindicales o profe
sionales del magisterio así como sus posiciones y acciones en relación con 
los intentos de reformas educativas en sus respectivos países. Algunos traba
jos no analizan esta temática, sino la interacción de los sindicatos y los go
biernos respecto a las condiciones laborales de los maestros, o evalúan el 
efecto de las polí t icas educativas en la d inámica interna de las organizacio
nes del profesorado o en los maestros mismos (sin considerar su representa
ción gremial o profesional). N o obstante, estos estudios informan acerca de 
los condicionantes de las posiciones magisteriales en las reformas educati
vas y por eso han sido incluidos en el estudio. 

L a mayor ía de los estudios coinciden en manifestar que pese a la impor
tancia de los maestros y sus organizaciones en el funcionamiento y la im
plantac ión de las reformas educativas, la part icipación de aquellos que están 
organizados en la d iscusión y definición de las polít icas educativas, e incluso 
en la de sus propias condiciones de trabajo es limitada. ' Para comprender 
este fenómeno , este ensayo estudiará lo relacionado con la interacción de los 
sindicatos magisteriales y los gobiernos, entre los diversos sindicatos del per-

1 Las limitaciones a la contratación colectiva en el sector público han influido en varios 
países de la región en lo que se refiere a la participación de las organizaciones del personal 
docente en la definición de las condiciones de trabajo de los maestros. 
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sonal docente, y al interior de dichos sindicatos. Se presupone que para c o m 
prender la relación entre los sindicatos y las autoridades educativas se debe 
tomar en cuenta no solamente la interacción entre ambas partes, sino tam
bién la d inámica de las organizaciones del magisterio y su relación con los 
maestros. Por ello, este trabajo se divide en cuatro partes. L a primera contex-
tualiza el objeto de estudio. L a segunda hace un análisis descriptivo de la 
producc ión reciente acerca de este tema. E n tercer lugar se presenta un a n á 
lisis sustantivo de los enfoques utilizados en los estudios, partiendo de una 
t ipología definida por la autora y un análisis de su contenido. Y finalmente se 
eva lúan las contribuciones y limitaciones de la literatura analizada. Las con
clusiones sugieren líneas futuras de investigación para avanzar en el conoci
miento sistematizado de esta temática en función de iniciativas que permitan 
la recolección metódica de datos y la comparac ión de experiencias en mar
cos de anál is is comunes. 

Los sindicatos docentes y la reforma educativa 

Antes de abordar el objeto de estudio es necesario aclarar que este trabajo no 
pretende analizar los debates en torno a las característ icas de las organiza
ciones del personal docente y su autoidentificación como asalariados o pro
fesionales. 2 Es necesario aclarar que los efectos del ajuste estructural produ
cidos por la gran recesión de los años ochenta en Lat inoamér ica unificaron 
los intereses de los profesores en cuanto a su afiliación a organizaciones de 
tipo sindical (Núñez , 1990b). Pese a ello, el sindicalismo magisterial es aún 
diverso. Hay sindicatos que agrupan a profesores con identidades diversas 
relacionadas con sus especializaciones (maestros técnicos, rurales, b i l ingües , 
etc.), o con su propio nivel de enseñanza (primaria, secundaria, etc.). L a hetero
geneidad organizativa implica diferentes formas de asociación, incluyendo 
agrupaciones de tipo nacional o subnacional (estatal o provincial), centrali
zadas (como los sindicatos únicos) o descentralizadas (como las federaciones), 
agrupaciones unificadas de todos los "trabajadores de la educac ión" y otras 
limitadas só lo a los docentes propiamente dichos; con los consiguientes 
efectos que los niveles de agregación provocan en la art iculación de los inte-

2 Lawn y Lenny (1988) critican la dicotomía entre profesionalismo y clasismo para el 
análisis de la organización del profesorado. Tras discutir los efectos de proletarización, de los 
diferentes roles del proceso laboral y de la tecnifrcación del mismo, concluyen que el profe
sionalismo se puede considerar como servicio a la comunidad o como fuerza externa que une 
a los profesores en una visión históricamente determinada de su trabajo. 
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reses del personal docente. Las organizaciones de profesores también tienen 
diferentes identidades polít icas y diversos tipos de relación con los partidos 
polí t icos. 

Pese a su diversidad, los objetivos de las organizaciones magisteriales 
se resumen atendiendo a las condiciones de empleo (incluyendo remunera
ciones, condiciones contractuales, jornada de trabajo, sistema de promoción , 
beneficios sociales), y a las condiciones de la enseñanza (en lo que se refiere 
al ciclo lectivo, el número de alumnos, las condiciones materiales de la ense
ñanza , los programas de estudio, la organización del sistema educativo). D i 
chas condiciones son importantes para el sector educativo por tratarse de un 
trabajo intensivo, lo que implica que las condiciones de la docencia tienen 
efectos en la calidad de la educación impartida en el aula y su costo financie
ro. Debido a la alta proporción del gasto educativo con que se pagan los 
salarios del personal, la capacidad de presión salarial de los profesores tiene 
un efecto directo en la evolución y distr ibución del presupuesto en el sector. 
Esto es importante si se considera la atención que ha merecido la eficiencia 
en el uso del presupuesto educativo en los debates recientes sobre las refor
mas del sector. Dicha atención ha llevado a académicos y organismos inter
nacionales a proponer la reorganización de los sistemas educativos y de las 
condiciones de trabajo del personal docente con el fin de hacer un uso efi
ciente de los recursos para aumentar la calidad de la educación en Amér i ca 
Lat ina (BID, 1996; Puryear, 1997; Hanson, s.f.). 

E s importante mencionar que el sindicalismo magisterial latinoamerica
no está estrechamente ligado al Estado, que no solamente es su principal 
empleador sino también el que fija las regulaciones que afectan las condicio
nes de empleo y de enseñanza. Esta doble relación facilita su poli t ización. 
A d e m á s , el rol de los maestros en la socialización y su influencia en la comu
nidad, así como su dispersión a lo largo de todo el territorio nacional, hacen 
del magisterio un sector muy atractivo para los partidos políticos. Por ello los 
conflictos en el sector educativo generalmente involucran a la comunidad, pues 
tienen un fuerte efecto en la vida cotidiana, lo que aumenta la visibil idad de 
sus demandas y genera la solidaridad de otros sectores. N o obstante, esta mis
ma caracter ís t ica impl ica que la rei teración en el cese de las actividades edu
cativas tenga un efecto negativo en la calidad de la educac ión y afecte a los 
sectores de la comunidad involucrados. 
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Anál i s i s descriptivo de la bibliografía 

Algunos de los setenta y nueve trabajos analizados en este estudio se han 
obtenido por medio de la red "Proyecto Sindicalismo Docente y Reforma 
Educativa en América Latina" coordinada por Flacso-Argentina y PREAL, otros 
han sido recopilados por la autora en la Sterling Memor ia l Library de la 
Universidad de Yale o directamente de sus autores. Só lo ocho países latinoa
mericanos fueron involucrados: Argentina, Bras i l , Chi le , Colombia , M é x i 
co, Perú, Repúb l ica Dominicana y Venezuela. L a forma de recolección de 
los trabajos de por sí afecta la representatividad de la muestra hacia los a ñ o s 
m á s recientes, y probablemente facilitó el análisis de los trabajos producidos 
en Argentina y aún no publicados, por ser este país el centro de la red. Dos 
tercios de los trabajos mencionados comprenden publicaciones en forma de 
libro y art ículos de libros o revistas, mientras que el tercio restante está inte
grado por ponencias, tesis y documentos de trabajo no publicados y de más 
difícil d i fusión. 3 

E l análisis de está bibliografía considera cinco categorías, que fueron de
finidas con la finalidad de encontrar las tendencias que caracterizan a las obras: 

1 ) Lugar de publ icación o de presentación (en el caso de las ponencias y 
tesis no publicadas). Esta primera categorización permite conocer la ubica
ción de los principales centros de producción sobre sindicalismo magisterial 
en Amér ica Lat ina y saber en qué países hay mayores limitaciones para la 
invest igación en torno al tema. 

2) País de estudio. Esta categoría se relaciona con la "geograf ía" del 
conocimiento acerca del tema, de acuerdo al país o región estudiada. 

3 ) N i v e l de análisis. Esta clasificación permite diferenciar la índole de 
los trabajos: general, nacional, regional. 

4 ) Tipo de estudio. Incluye trabajos académicos , de difusión, análisis de 
polít icas públ icas y testimonios. A su vez, esta clasificación se ha superpues
to con la me todo log í a de los mismos y el tipo de inst i tución que desa r ro l ló 
el estudio. 

5 ) Temática . E n este rubro se clasifican los aspectos sustantivos que se 
desarrollan en el siguiente apartado en función de cinco tipos de interacción: 

3 Esta bibliografía comprende un estudio anterior, "Las organizaciones de los docentes en 
las políticas y problemas de la educación", de Iván Núñez y publicado en Santiago de Chile en el 
año 1990. Dicho estudio ha sido analizado como un trabajo que aborda la región (América 
Latina) basado en una investigación bibliográfica. Aunque varias de las obras mencionadas no 
pudieron ser obtenidas por la autora, este estudio utiliza como material de base las conclusio
nes de Núñez acerca de ellas. 
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Cuadro 1 

Clasificación por lugar de publ icación 

L u g a r de publicación Número y t i p o de publicación 

Argentina 10 (7 ponencias, 2 libros, 1 artículo) 
Brasil 11 (6 libros, 2 capítulos, 1 tesis, 1 artículo, 1 ponencia) 
Chile 8 (3 documentos de trabajo, 2 libros, 3 ponencias) 
Colombia 5 (4 libros, 1 revista) 
Costa Rica 1 (libro) 
E U 8 (4 libros, 1 artículo, 3 ponencias) 
Suiza 3 (1 documento de trabajo, 1 ponencia, 1 artículo) 
México 29 (15 libros, 4 capítulos, 4 artículos, 3 ponencias, 

2 documentos de trabajo, 1 tesis de maestría) 
Perú 1 (ponencia) 
Reino Unido 1 (libro) 
República Dominicana 1 (articulo) 
Venezuela 1 (ponencia) 
Sin datos 1 (artículo) 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 79 trabajos. 

Estado-sindicato, Estado-personal docente, sindicato-personal docente, re
lación intra sindical, y relación intersindical. 

Comenzando por los aspectos descriptivos del análisis bibl iográfico, es 
necesario aludir que predominan los estudios hechos en Méx ico y aún más los 
referidos al sindicalismo de ese país. E l cuadro 1 muestra el considerable re
zago de la producción del resto de los países respecto a esta temática. Frente a 
29 trabajos publicados o presentados en Méx ico , sólo 11 lo fueron en Bras i l , 
1 0 en Argentina, 8 en Chi le . E l resto corresponde a otros países latinoameri
canos estudiados (Colombia, Perú, Venezuela y Repúbl ica Dominicana) y a 
pa í ses ubicados fuera de la región (Estados Unidos, Suiza y Reino Unido) . 

L a consecuencia lógica de esta distr ibución de los trabajos se muestra 
en el predominio de los estudios en torno al sindicalismo mexicano, ya que el 
cuadro 2 muestra la notable coincidencia entre el país de publ icación y el de 
estudio. 

L a mayor parte del material analizado corresponde a investigaciones 
académicas , seguidas por los trabajos de difusión, los análisis de polí t icas 
públ icas y los testimonios como puede verse en el cuadro 3. L a producción 
colombiana es una excepción en esta distr ibución. 
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Cuadro 2 

Lugar de publ icación y país de estudio 

L u g a r de publicación País de e s t u d i o 

Argentina 5 Argentina, 2 América Latina, 1 comparativo, 
1 México 

Brasil 9 Brasil, 1 Argentina, 1 América Latina 
Chile 5 Chile, 3 América Latina 
Colombia 5 Colombia 
México 2 8 México, 1 América Latina 
Perú 1 Perú 
República Dominicana 1 República Dominicana 
Venezuela 1 Venezuela 
E U 3 México, 1 América Latina, 2 generales, 1 Chile, 

1 Argentina 
Suiza 3 generales 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 79 trabajos. 

Cuadro 3 

Lugar de publicación y tipo de estudio 

L u g a r de Investigación Análisis de 
publicación académica política Difusión T e s t i m o n i o 

Argentina 9 1 

Brasil 7 3 1 

Chile 5 3 

Colombia 1 1 3 

E U 6 2 

México 21 1 6 1 

Perú 1 

República Dominicana 1 

Suiza 2 1 

Venezuela 1 1 

Sin datos 14 

Totales 5 4 9 14 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 79 trabajos. 
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L a dis t r ibución de los trabajos por tipo de estudio evidencia, respecto al 
origen de los mismos, que las instituciones académicas tienen la responsabi
lidad en la producción en torno a esta temática con setenta por ciento de los 
estudios, mientras que el resto se divide de manera semejante entre los orga
nismos públ icos internacionales o nacionales y los sindicatos. E n cuanto a la 
metodolog ía utilizada, sólo en dos de los trabajos analizados es cuantitativa 
(ambos auspiciados por organismos internacionales), mostrando mayor pre
dominio de la metodología cualitativa, preferida para estos estudios por más 
de sesenta por ciento de los trabajos, mientras que el ensayo contiene otro 
veinticinco por ciento de los estudios. 

E n lo que se refiere al nivel de análisis elegido por los estudiosos del 
sindicalismo magisterial, predomina el nacional con cincuenta trabajos (in
cluyendo una comparac ión entre México y Argentina). Veinte trabajos son 
de nivel subnacional y once de nivel supranacional. Como algunos de los 
trabajos analizan más de una temática, el cuadro 4 da una idea total de la can
tidad de trabajos por temática, permite apreciar el predominio de distintos 
niveles de análisis por país y temática. E n lo que respecta a la temát ica , en el 
cuadro 4 se nota un predominio del estudio de la relación Estado-sindicato, 
que no siempre se refiere a posiciones respecto a reformas específ icas, sino 
a d inámicas de relación en un sector cuyo proceso de organización gremial 
ha sido marcado por dificultades externas (en cuanto al reconocimiento esta
tal) e internas (en cuanto al reconocimiento de los maestros como trabaja
dores). De menor importancia es la política educativa que afecta a los sindi
catos, y aún menos atención reciben los efectos de la política estatal (educativa 
o de otro tipo) en los docentes (cuadro 4). Es importante destacar que nu
merosos estudios analizan las relaciones intrasindicales pero no muchos con
sideran las relaciones intersindicales y la relación entre sindicatos y docentes 
(cuadro 4). 

E n esta distr ibución lo peculiar es que mientras los trabajos centrados 
en la re lación Estado-sindicato cubren la mayor ía de los países estudiados, 
aquellos que analizan la relación intrasindical, sindicato-Estado e intersin
dical tienen una distr ibución sesgada por país . L a mayor ía de los trabajos 
que examinan las relaciones internas de los sindicatos se refiere a Méx ico 
(incluido el trabajo comparativo), ocho de ellos se centran en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación en el ámbito nacional y trece hacen 
un análisis de cáracter regional centrado en las experiencias de disidencia 
magisterial en algunos estados mexicanos. De los cinco trabajos focalizados 
en las relaciones entre los sindicatos de maestros, tres analizan la d inámica 
chilena, uno la experiencia argentina (el trabajo comparado), y otro la domi
nicana (aunque con un sentido general, no referido sólo al sindicalismo del 
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profesorado). 4 Finalmente, tres de los trabajos que analizan la relación sindi
cato-personal docente se ocupan de la experiencia argentina, uno de la mexi
cana, y el restante de la d inámica regional (cuadro 4). 

E l análisis de la temática vinculado con el contenido sustantivo de la 
bibliografía analizada permitirá desarrollar una evaluación sobre las tenden
cias de invest igación en cada temática, sus limitaciones y las direcciones que 
parecen más promisorias para un estudio más preciso en el siguiente apartado. 

Anál is i s de contenidos 

E n lo que se refiere al sindicalismo latinoamericano frente a las reformas edu
cativas, los trabajos se pueden clasificar sustantivamente en cuatro catego
rías: 7) los que analizan las posiciones y acciones sindicales con respecto a 
pol í t icas educativas específ icamente (con opciones que van desde la con-
cer tación hasta la oposic ión y la resistencia), 2) los que analizan la relación 
entre el gobierno y sindicatos de maestros en general (cent rándose más en 
las condiciones de trabajo que en las polít icas educativas), 3 ) los que anali
zan las polí t icas educativas desde el punto de vista estatal, y 4 ) los que se 
centran en la d inámica propia de los sindicatos magisteriales y en la forma en 
que la afectan las polí t icas educativas. 

T r a b a j o s en l o s que se a n a l i z a n l a s p o s i c i o n e s y acciones s i n d i c a l e s 
f r e n t e a l a s políticas e d u c a t i v a s 

E n esta primera categoría se incluyen aquellos estudios que se refieren a las 
demandas y reacciones sindicales frente a reformas educativas. Dichos tra
bajos analizan las reformas educativas que incluyen las experiencias de des
centra l ización financiera y administrativa así como las reformas a las condi
ciones de enseñanza (OIT, 1996b; BID, 1996). Las experiencias analizadas en 
estos trabajos i luminan los factores que facilitan y dificultan la concer tac ión 
educativa y la par t ic ipación del sindicalismo magisterial en la definición e 
ins t rumentac ión de las polít icas educativas. Los trabajos incluidos en esta 
categoría son: Bulhoes (1992), Street (1982,1983,1997,1998a), Núñez (1982, 

4 Los trabajos de Antunes (1995) y Boito Jr. (1991) acerca del sindicalismo brasileño 
también analizan la dinámica intersindical a nivel de confederaciones nacionales (cur, CGT, 
Forza Sindical) pero no de sindicatos de maestros, que son considerados desde el punto de 
vista de su actividad huelguística y de su vinculación con la CUT. 
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1986 y 1990a), L o y o Brambil la (1997), Arnaud (1992, 1994, 1998), Feres 
(1993), Fi lmus y Tiramonti (eds.) (1995), M u r i l l o (1997), Ibarola (1993), 
Fecode (1995), Neri de Souza (1997) y S N T E (1992, 1994). U n últ imo gru
po compuesto por Cook (1996), Foewaker (1993), Arnaud (1992), Salinas e 
Imaz (1984), Rincón Ramí rez (1996) y Hernández (1982) analizan la rela
ción entre el sindicato (SNTE) y la disidencia que surge al interior del mismo 
como efecto de las polít icas de descentral ización educativa y ante conflictos 
localizados regionales relativos a salarios y condiciones laborales definidas 
a nivel estatal. Dichos trabajos serán analizados en la úl t ima categoría por 
que su interés pertenece a la d inámica sindical. 

Bulhoes (1992) analiza las demandas educativas del sindicato de educa
dores de R i o Grande do Sul ante la reforma educativa discutida e instrumen
tada en ese estado brasi leño. Destaca la identidad polí t ica de los gobiernos 
estatales para definir la relación entre el gobierno y el sindicato, y se refiere 
al problema creado por la asamblea constituyente estatal de 1989, que oca
sionó la movi l ización sindical a favor de un proyecto educativo que incluía 
demandas presupuésta les y de gestión educativa. Neri de Souza (1997) men
ciona además la movi l ización del sindicalismo educativo en Brasi l ( ideoló
gicamente opuesto al gobierno y hegemonizado por sectores vinculados a un 
partido de oposic ión) en defensa de la educación pública frente a una nueva 
ley educativa aprobada por el Congreso en 1990. 

En el volumen compilado por Filmus y Tiramonti (1995) hay conclusio
nes similares respecto a la importancia de la identidad polít ica del gobierno 
y del sindicalismo para la concertación de polít icas educativas. E l art ículo de 
Passalacqua Restini ejemplifica este efecto con el caso de Chi l e , donde tras 
la disolución del SUTE (Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación) por 
el gobierno militar, que impuso unilateralmente la municipalización de la edu
cación, con la Concer tac ión en el gobierno y controlando el Colegio de Pro
fesores de Chi l e , el ministro de Educac ión Ricardo Lagos logra concertar 
políticas educativas. Dichos consensos incluyen el Estatuto Profesional de la 
Educación (condiciones de empleo), el programa "Mejoramiento de la E d u 
cación con Cal idad y Equidad", y el P.900 de apoyo a las escuelas básicas 
con peores rendimientos en el Sistema de Medic ión de la Cal idad de la Edu
cación, d iseñados por miembros del CIDE y del PIIE tras diez años de investi
gación de la realidad educativa chilena. Feres (1993) coincide en que en Chile 
la transición a la democracia y el cambio de la política estatal con la Concer
tación facilitaron los acuerdos con el sindicalismo educativo, aunque destaca, 
al igual que N ú ñ e z (1990), las dificultades que enfrentó el gremialismo magis
terial para embarcarse en solicitudes pedagógicas frente a la inmediatez de sus 
demandas gremiales agravadas por el deterioro de las condiciones laborales 
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del profesorado durante el gobierno militar chileno. E n ese sentido N ú ñ e z 
(1982, 1986), en su análisis histórico del magisterio chileno, se refiere a la 
experiencia de la A G P (Asociación Gremial de Profesores) con el Plan San 
Carlos de educación rural en 1928, que fue una instancia excepcional de 
demandas pedagógicas exitosas de parte de un sindicalismo urgido por pre
ocupaciones gremiales con respecto al atraso histórico de las remuneracio
nes y el deterioro salarial del sector. 

E n el caso mexicano, Pescador Osuna e Ibarola se refieren a los acuer
dos logrados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educac ión 
(SNTE) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) como respuesta a las 
demandas sindicales vinculadas a las condiciones de trabajo (carrera 
magisterial), el presupuesto educativo y la escuela pública ante la polí t ica 
descentralizadora del gobierno. Este consenso culminó con la firma del Acuer
do Nacional para la Modern izac ión Educativa en 1992 que, según Ibarola, 
ayudó a la modernizac ión del SNTE pese a sus diferencias con la Coordinado
ra Nacional de Trabajadores de la Educac ión (CNTE), que agrupa a la disiden
cia del sindicato, respecto a la nueva carrera magisterial. 

Street (1992, 1983, 1997a, 1998a), L o y o Brambil la (1997) y Arnaud 
(1994,1998) analizan las respuestas sindicales a las polít icas de descentrali
zación educativa del Estado mexicano a partir de la influencia de la d inámica 
intrasindical en las posiciones del SNTE frente a las mismas, así como el efecto 
rec íproco de dichas polí t icas al aumentar las diferencias al interior del sin
dicato y la modernizac ión del mismo como forma de renovación estratégica 
ante el Estado, así como de redefinición política. M u r i l l o (1997) retoma esta 
idea junto con la temát ica de las identidades polí t icas y las generaliza al 
referirse a la importancia de la competencia intrasindical en el caso mexicano 
e intersindical en el caso argentino, así como a la identidad común o antagó
nica de los sindicatos magisteriales y los partidos de gobierno para entender 
la in teracción de los sindicatos de maestros y el gobierno ante las polí t icas de 
descentral ización educativa. L o y o Brambilla (1997) retomando el tema de las 
identidades polí t icas al interior de los partidos polí t icos, desagrega aún más 
las pol í t icas educativas y las discrepancias internas del SNTE y de los "dis i 
dentes" de la CNTE , así como las desavenencias creadas debido a las polít icas 
impulsadas por los distintos secretarios de Educac ión durante la presidencia 
de Carlos Salinas de Gortari. 

E n el ámbi to m á s propositivo, en el trabajo de Ibarola (1993) como en 
los del SNTE (1992,1994) se dan propuestas concretas respecto a las reformas 
educativas en M é x i c o ; por su parte, Street (1997a, 1998a) demanda mayor 
diversidad de propuestas educativas al interior del SNTE, así como definicio
nes pedagógicas democratizadoras para los continuadores de la C N T E . Street 
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advierte que la art iculación de dichas demandas permitir ía promover una 
democra t izac ión profunda en la relación entre la CNTE y sus bases, y favore
cería la creación de un proyecto polít ico pedagógico para hacer frente a los 
efectos de la carrera magisterial y a las tendencias "privatizadoras" del siste
ma educativo; asimismo, facilitaría la extensión comunitaria y pública de la 
docencia (1998a, 1997a). Finalmente, la Contee (1993) brasi leña presenta 
ideas para un proyecto pedagógico , y la Fecode (1995) colombiana respon
de al proyecto educativo institucional con un foro de discusión en torno a su 
ins t rumentación y sus efectos. 

T r a b a j o s en l o s que se a n a l i z a l a relación e n t r e e l g o b i e r n o 
y l o s s i n d i c a t o s m a g i s t e r i a l e s 

L a conclusión general de estos estudios es que en el sector magisterial existe 
predominio de las demandas sobre condiciones de empleo (incluyendo no sólo 
remuneraciones y condiciones de trabajo sino también el derecho a la nego
ciación colectiva) 5 y presupuesto educativo, en aquellas que están vincula
das con polí t icas educativas específicas. L a mayoría de los autores coincide 
en que el deterioro de las condiciones de empleo y los cambios de los patro
nes de p romoción intensifican esta tendencia. L a OIT (1996b) publ icó que si 
bien la caída del gasto educativo en los años ochenta se detuvo en los noven
ta con una recuperación de las remuneraciones medias en los países desarro
llados, dicha recuperación no se presenta en África y Amér ica Latina. L a OIT 
(1996b) también advierte el aumento del personal temporario y "flexible", 
así como el remplazo de los criterios de ant igüedad y calificaciones por m é 
ritos y competencia para las promociones. Todos estos cambios aumentaron 
la urgencia de las consideraciones gremiales de los sindicatos de maestros. 

Los trabajos que analizan la d inámica más general entre los gobiernos y 
los sindicatos docentes son los de Bulhoes (1992) y Núñez (1982a, 1982b, 
1986, 1990a, 1990b) ya mencionados anteriormente, así como los de Palo
mino (1995), L o y o Brambi l la (1979), Torres y Shugurensky (1998), Street 
(1998a), Casanova (1998), Coral (1980), Gord i l lo (1992, 1995), Arnaud 
(1993), Proma (1986), Pepin (1993), Salinas e Imaz (1984), Genti l i (1992), 
Ner i de Souza (1997), Vieira (1986), Antunes (1995), Boi to Jr. e t a l . (1991), 
CONTEE (1993), y Trejo y Valleverde (1995). 

5 La OIT (1996b) destaca que pese la extensión de la libertad sindical al sector docente 
aún existen limitaciones vinculadas al sector público (p. ej. Chile) que afectan su ejercicio, y 
que en los casos en que se viola la libertad sindical, se hace de un modo muy grave (incluyendo 
asesinatos y desapariciones) en América Central, América Latina, y el Caribe. 
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Pepin (1990) analiza las limitaciones para la organización sindical del sec
tor docente que impone el Estado, y que en particular derivan de su pertenen
cia mayoritaria al sector público, pero no proporciona patrones explicativos con 
respecto a dichas limitaciones. Los trabajos de Núñez (1986) y Feres (1993), 
así como las contribuciones de Núñez y Pujadas a la compi lac ión de Proma 
(1986) y la de Jara a Fi lmus y Tiramonti (1995), destacan la importancia del 
Estado en la definición de la interacción con el sindicalismo a partir de su 
intención de inclusión (v.g. Estado de compromiso en Chile) o exclusión (v.g. 
Estado autoritario bajo Pinochet en Chile) . Finalmente, Núñez , en sus traba
jos sobre el sindicalismo chileno (1982a, 1982b, 1986), menciona el efecto 
de las identidades partidarias en la fragmentación de las organizaciones de 
profesores durante la mayor parte del siglo, así como el efecto del partido o 
coal ición de gobierno en la interacción de dichas organizaciones con el Esta
do, y entre ellas mismas. Dicha interacción, no obstante, desde principios de 
siglo ha estado dominada por demandas gremiales debido al atraso en los 
pagos al magisterio como consecuencia de los conflictos parlamentarios y 
los problemas salariales de hace ya tiempo. 

Estas definiciones, basados en el caso chileno y las identidades políticas 
del sindicalismo y el poder estatal, se confirman en los trabajos acerca de 
otros países . E n el caso de Bras i l , Bulhoes (1992), Neri de Souza (1997) y 
Vie i ra (1986) destacan la importancia de las identidades polí t icas, mientras 
que Antunes (1995), Boi to Jr. e t a l . (1991) y CONTEE (1993) estudian la acti
vidad sindical docente dentro del marco creado por el "nuevo sindicalismo-
desde fines de los años setenta. E n su estudio en torno al nuevo sindicalismo 
bras i leño, Antunes destaca el papel del sindicalismo del sector públ ico y su 
confrontación con el gobierno a partir de diferentes concepciones polít icas 
acerca del papel del Estado. E n especial, se refiere a la función de los sindi
catos de la educac ión superior organizados por ANDES en el estallamiento de 
huelgas generales y nacionales, así como en la extensión de la duración de 
las mismas; este punto de vista está en el volumen en el que se destaca la 
influencia del sindicalismo combativo de la C U T en el sector educativo desde 
principios de los años ochenta, así como la gran militancia del sector. E l 
ar t ículo de Boi to Jr. et a l . (1991) muestra que las huelgas de los maestros 
representaron casi diez por ciento del total en el periodo que comprende los 
años 1978 a 1987 y provocaron casi diecisiete por ciento de las jornadas 
perdidas. Varias de las ponencias de la CONTEE tratan acerca de las vincula
ciones entre el sindicalismo docente del sector privado y la CUT. A nivel 
estatal, tanto Bulhoes como Vieira destacan el efecto de los cambios de iden
tidad polít ica de los gobiernos estatales de R i o Grande do Sul y Paranaíba en 
su interacción con un sindicalismo militante asociado a los partidos de opo-
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sición (en Paranafba incluso dan origen a la CUT y el PT local), centrado en 
demandas de tipo gremial en ambos estados, así como de tipo p e d a g ó g i c o 
en el caso de R i o Grande do Sul . Ner i de Souza ( 1 9 9 7 ) hace un análisis de 
carácter nacional; examina los efectos de las limitaciones legales a la organi
zación del profesorado y la emergencia de un nuevo sindicalismo magisterial 
en la década de los años setenta impulsado por el deterioro de las condicio
nes de empleo, y principalmente de las remuneraciones. Por otra parte, ade
más de la conflictividad que resulta de la d isminución de los salarios como 
consecuencia de la inflación, la autora reconoce la importancia de las identi
dades polít icas cuando describe la movil ización del sindicalismo magisterial 
hegemonizado por sectores vinculados al PT en defensa de la escuela públ ica 
frente a la L e y de Diretrizes e Bases da Educacao aprobada en el año 1 9 9 0 . 

Palomino ( 1 9 9 7 ) analiza los conflictos entre la Confederación de Tra
bajadores de la Educación de la Repúbl ica Argentina (CTERA) y el gobierno 
que ocurrieron a principios de los años noventa; tales disputas, de índole 
gremial e ideológica se presentaron también en la relación de CTERA con otros 
sindicatos de profesores. Genti l i ( 1 9 9 2 ) coincide en señalar las diferencias 
ideológicas entre el sindicalismo de CTERA y el gobierno peronista, así como 
con la mayor parte del movimiento sindical ligado pol í t icamente al mismo. 
Estas diferencias se cristalizan organizativamente cuando la CTERA participa 
en el grupo que da origen a la CTA, una central sindical alternativa a la C G T 
controlada por el peronismo. 

Casanova ( 1 9 9 8 ) también analiza el impacto de las identidades polí t icas 
en la fragmentación organizativa del sindicalismo venezolano y las dificulta
des que esto representa para la concertación educativa, aunque más en fun
ción de los conflictos intersindicales que origina. Coral Quintero ( 1 9 8 0 ) hace 
un estudio histórico del sindicalismo colombiano, partiendo tanto de su rela
ción con el Estado como de sus identidades polít icas, lo que le permite d i v i 
dir su evolución en tres etapas: una primera etapa de vinculación con los 
partidos tradicionales y concil iación con el Estado; la segunda, de índole 
gremial, está asociada con el deterioro salarial y la ruptura con los partidos 
tradicionales; y finalmente por una tercera etapa, de sindicalismo "proleta
rio-unitario", de unificación sindical y mayor conflictividad con el Estado, 
basado en una identidad política clasista. 

E l caso mexicano tiene importancia en lo que respecta a la definición y 
art iculación de las identidades polít icas del sindicalismo magisterial. L o y o 
Brambi l la ( 1 9 7 9 ) realiza un estudio histórico de las huelgas de los maestros 
de primaria en la Ciudad de Méx ico en 1 9 5 8 , cuyo propósi to era mejorar sus 
condiciones de empleo; se refiere al impacto de las diferencias polí t icas en
tre los maestros comunistas y el gobierno del PRI en la interacción con el 
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Estado. Salinas e Imaz (1984) también retoman el análisis de las identidades 
políticas del sindicalismo en su estudio histórico acerca del sindicalismo 
magisterial en Méx ico ; destacan el papel polít ico del sindicato en la repro
ducción de la hegemonía del partido del gobierno en función de su identifi
cación polít ica. Dicha identificación ha sido construida mediante la unifica
ción de sindicatos, lo anterior ha sido promovido por el Estado para reducir 
la influencia de los maestros comunistas y afianzar la identidad política del 
sindicato y el partido del gobierno, incluso subsumiendo según Arnaud (1993), 
la heterogeneidad propia del sector. Este proceso crea lealtades políticas que 
reducen los conflictos y otorgan mayor influencia al sindicato en los procesos 
de gest ión educativa y representación política gracias a su afiliación explíci
ta al PRI. Esto permite a los sindicalistas ocupar puestos de representación 
legislativa y ejecutiva: el líder de Vanguardia Revolucionaria y del SNTE, Carlos 
longitud Barrios, fue gobernador de un estado mexicano. Pero por otro lado 
politiza a la burocracia educativa y conlleva en restricciones a la democracia 
interna del sindicato (Street, 1983 y 1992; Arnaud, 1993). 

Volviendo al ámbi to propositivo, la secretaria general del SNTE, E lba 
Ester Gordi l lo (1992, 1995) propone desafiliar el sindicato del PRI e introdu
cir un mayor pluralismo polít ico en la organización a fin de crear un sindica
lismo más propositivo en su relación con el Estado y en su defensa de la 
educac ión pública. Street (1998a), Torres y Shugurensky (1998) van más 
allá de las identidades polít icas en sus propuestas para el sindicalismo cuan
do Street se refiere a las conclusiones de una mesa redonda de la asociación 
de estudios latinoamericanos en 1997 propone redefinir la relación entre el 
Estado y los sindicatos del profesorado trascendiendo ei conflicto institucional 
por el control sindical a partir de procesos de autogest ión para resistir los 
efectos de la je ra rqu ía gubernamental y la "pr iva t izac ión" de la educación. 
Torres y Shugurensky (1998) hacen un análisis teórico del sindicalismo 
magisterial en su relación con el Estado. Incluyen tres etapas: la del recono
cimiento de la organización colectiva, cuando los docentes no cuestionan la 
autoridad estatal; la de la representación de sus intereses gremiales, que se 
torna más conflictiva; y la de la "polí t ica negociada". E n esta úl t ima se am
plían los intereses de los sindicatos, que tratan de recuperar su legitimidad y 
credibilidad polí t ica tras los procesos de descentral ización y flexibilización 
laboral; incluyen a otros actores de la comunidad a fin de generar coopera
ción y capital social. 
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T r a b a j o s en l o s que se a n a l i z a n l a s políticas e d u c a t i v a s 
desde e l p u n t o de v i s t a e s t a t a l 

E n estos trabajos se advierte la tendencia a ignorar al sindicalismo o a consi
derarlo un obs táculo en el camino hacia el logro de polít icas educativas acep
tadas por los docentes, pese a que todos ellos consideran importante la fun
ción del magisterio en la formulación e instrumentación de las reformas 
educativas. A pesar de que esta muestra es muy pequeña parece representa
tiva de una tendencia general, de acuerdo con el análisis de diversos estudios 
acerca del tema que e laboró Corrales (1998). Los trabajos que corresponden 
a esta categoría son: Hanson (s.f.), Rodríguez Céspedes (1991), Aldana y Caba
llero (1997), Arregui e t a l . (1996), Caravajal (1998), Puryear (1997), Corra
les (1998), BID (1996) y Fi lmus y Tiramonti (eds.) (1995). 

Aldana y Caballero (1997) recopilan varios artículos en lo que se analizan 
los efectos de la descentralización educativa, el proyecto educativo institucio
nal, y la reforma educativa establecida por la Ley General de la Educac ión 
en 1994 en Colombia . Pese a que evalúan proyectos de democra t izac ión 
educativa y dan importancia a la participación de la comunidad educativa no 
hay menc ión alguna al sindicalismo. Arregui e t a l . (1996) citan las necesida
des y problemas de la formación docente en Perú; se refieren a la crisis de aque
llos profesores que forman maestros, y a sus mín imas condiciones de traba
jo, pero tampoco mencionan al sindicalismo. L o mismo ocurre con el trabajo 
de Rodr íguez Céspedes (1991) que presenta su diagnóst ico de los problemas 
educativos y un análisis legal de la organización de la educación y la relación 
Estado-educadores en Colombia , así como una propuesta de reforma educa
tiva desde el Estado, que en ningún momento considera al sindicalismo. 

Hanson no ignora al sindicalismo, lo menciona como un obs táculo para 
la concer tac ión de las polít icas descentralizadoras con los maestros. Puryear 
(1997), Corrales (1998) y BID (1996) también suponen la resistencia de los 
profesores y sus organizaciones a la reforma educativa. Corrales y Puryear 
los consideran "perdedores" en el proceso de reforma. Mientras que para el 
BID las característ icas organizativas del sindicalismo magisterial explican las 
dificultades para la concertación en función de la fortaleza del mismo, para 
Corrales la oposic ión de los sindicatos de maestros está vinculada a su aso
ciación con partidos polít icos de oposición o con la d inámica de fragmenta
ción organizativa. 

E n el discurso de Caravajal (1998) y en el volumen editado por Fi lmus 
y Tiramonti (1995) se mencionan los beneficios de la concer tac ión y se pre
dica la necesidad de sumar el sindicalismo magisterial al proceso de refor
mas educativas. Caravajal menciona la necesidad de democratizar al sindi-
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calismo magisterial haciendo eco al llamado de Casanova para la moderni
zación de las organizaciones docentes en Venezuela; reconoce implíci tamente 
la resistencia magisterial mencionada por Hanson. E n el volumen de Fi lmus 
y Tiramonti los autores, Casassus y Braslavsky llaman a la búsqueda de nue
vas coaliciones para apoyar los cambios educativos propuestos por el Esta
do, aunque sin una referencia explícita al sindicalismo, y en el resto de los 
trabajos se le incluye expl íc i tamente en esa búsqueda de consensos. 

E n otros trabajos se analiza el efecto de las políticas públicas en las con
diciones de empleo de los profesores, sin prestar atención a su relación con 
la actividad sindical. Dichos trabajos, no obstante, proporcionan análisis que 
resultan importantes para entender a quienes constituyen la base de las orga
nizaciones del magisterio y las condiciones que afectan la representatividad 
de los sindicatos. E n este rubro se incluyen trabajos estadíst icos, como OIT 
(1996a ,1996b), Vegas e t a l . (1998), Sindicato dos Professores do Estado de 
Bahia (1998), un escrito de índole etnográfica de Lomnitz y Me ln i ck (1991), 
y otro de difusión, elaborado por el Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (1997). Estos estudios confirman los efectos del ajuste en las 
condiciones de trabajo del profesorado así como la heterogeneidad de d i 
chas condiciones que se advierte tanto al comparar países (OIT, 1996b), como 
provincias en un mismo país , como en el caso argentino (Vegas et a l . , 1997). 
E n el trabajo del Sindicato dos Professores se presenta un análisis cuantitati
vo de las condiciones de salud de los maestros del estado de Bahía , mientras 
que en el estudio elaborado por el Departamento Intersindical se analizan los 
efectos de la reforma previsional con los profesores brasi leños. Desde otro 
punto de vista, Lomni tz y Meln ick mencionan el deterioro de las condicio
nes de empleo magisterial val iéndose de la historia de vida de siete maestros 
chilenos durante el gobierno militar. 

T r a b a j o s c e n t r a d o s en l a s dinámicas p r o p i a s 
de l o s s i n d i c a t o s m a g i s t e r i a l e s 

Estos estudios muestran las condiciones que afectan la capacidad de los sin
dicatos de profesores para articular demandas educativas que sean represen
tativas del sector, así como para hacer oír su voz en la d iscusión de las mis
mas. E n esta categoría se incluyen los trabajos de Devalis y Moriondo (1991), 
Rodr íguez (1997), Casanova (1998), Neri de Souza (1997), Ayastuy y Carlino 
(s.f.), Amado y Checa (1990), Coelho Li t t ig (1989), Fi lmus (1992), Proma 
(1986), Yescas Mar t ínez (1985), Campos e t a l . (1990), Arnaud (1992,1993), 
He rnández y Arce (1982), Ávi la y Mart ínez (1990), Peláez (1980, 1984a, 
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1984b), C h a v o y a P e ñ a (1995), Street, (1998a 1998b, 1997,1996,1994,1992 
y 1983), C o o k (1996), Foewaker (1993), Salinas e Imaz (1984), L o y o 
Brambi l la (1997), Rincón Ramí rez (1996), y Hernández (1986). 

E n el primer grupo de estudios se analiza la relación cotidiana de los 
dirigentes y las bases sindicales; asimismo se expone que la "normalidad" 
de la tarea de representación del sector magisterial puede afectar la instru
mentac ión de algunas polí t icas. Dichos trabajos, por carecer de sistematiza
ción, no permiten obtener conclusiones representativas para la región. E n 
otro grupo de estudios se examinan las relaciones internas del sindicato o 
entre sindicatos en momentos de conflicto, y se concluye que éstas afectan 
los procesos de definición de polí t icas y de concer tación. Esta perspectiva se 
ha estudiado con interés en el caso mexicano desde que surgieron nuevos 
movimientos al interior del sindicalismo, pero hay menos estudios acerca del 
resto de la región (generalmente basados en la f ragmentación provocada por 
las múlt iples identidades polí t icas) , de ah í que resulte difícil inferir conclu
siones representativas. 

E n el primer grupo, Amado y Checa (1990) presentan un estudio de caso 
de la Un ión Docentes Argentinos (UDA) en el que eva lúan los problemas de 
part ic ipación política femenina. Basándose en entrevistas aseguran que hay 
resistencia a los liderazgos femeninos, así como desconfianza a la partidiza-
ción del sindicato y que se pretende una representación gremial y de servicios 
por parte de éste. Las autoras declaran que el nivel de afiliación es menor en 
los maestros más jóvenes , lo que indica una mayor apatía sindical o menor 
vocación docente en este sector. Ayastuy y Carl ino, también desde una pers
pectiva "micro" a partir de entrevistas a veinte maestras j ó v e n e s de la pro
vincia de Buenos Aires en Argentina, confirman esta visión. L o mismo ocu
rre con el análisis de Devalis y Moriondo (1991), basado en el estudio de dos 
escuelas en la provincia de Córdoba , Argentina, que confirma la creciente 
apatía de los maestros jóvenes ante el sindicato y la preferencia por un sindi
calismo centrado en demandas gremiales y de servicios. E l último trabajo acerca 
de Argentina en esta categoría es el de Fi lmus (1992), que abarca todo el 
sindicalismo, no sólo al educativo, y se refiere más a los dirigentes sindicales 
que a las bases. Este trabajo muestra un sindicalismo interesado en las de
mandas educativas de sus bases de agremiados y en la organización de acti
vidades educativas tanto de tipo polí t ico-sindical como técnico-profesional 
y formal, donde la orientación ideológica de los dirigentes define la propor
ción en que se dividen las tareas docentes de los sindicatos entre estos tres 
tipos de actividades. N o obstante, al igual que los otros, muestra una cotidia-
neidad sindical vinculada a las demandas gremiales y a la prestación de ser
vicios, lo que parecería caracterizar el caso argentino. 
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Los trabajos acerca de la dinámica intersindical se centran en la dirigencia 
0 en las organizaciones mismas. Coelho Li t t ig y Ner i de Souza, a partir de su 
visión de la dirigencia, muestran un sindicalismo magisterial brasi leño con 
una ideología , proveniente de su autopercepción frente a las disputas con el 
Estado (Coelho Lit t ig) o a partir de los conflictos polí t ico-part idarios y pro
fesionales que fragmentaron al movimiento hasta su uni f icac ión en la 
Confederacao Nacional de Trabalhadores em Educacáo , que cuenta con 
1 400 000 afiliados y que forma parte de la CUT. También en Venezuela y en 
Repúb l i ca Dominicana la influencia de las identidades polí t icas produce una 
f ragmentación organizativa (Casanova, 1998 y Rodr íguez , 1997 respectiva
mente), a s í como en Chi le , donde las identidades partidarias influyen tanto 
en la f ragmentación sindical del magisterio como en sus intentos unificado-
res (Núñez , en Proma, 1986). 

L a mayor ía de los trabajos referentes a México analizan la d inámica pro
pia del sindicalismo magisterial y especialmente los conflictos internos entre 
el Iiderazgo "institucional" vinculado al PRI y organizado por el grupo de Van
guardia Revolucionaria, y diversos grupos que cuestionan este Iiderazgo y es
tán agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educac ión 
( C N T E ) . L a CNTE organiza diversos movimientos que plantean demandas es
pecíficas en distintos estados de la Repúbl ica , en un proceso de movi l ización 
que tiene un auge en los años 1979,1982 y 1989, especialmente en el sur del 
país y en la ciudad de México . E n los estados de Chiapas y Oaxaca los disi
dentes han logrado controlar la dirección local del sindicato. L a emergencia 
de la movi l izac ión en Chiapas fue facilitada por los conflictos entre el Iide
razgo "institucional" del SNTE y el gobierno, a raíz del proceso de desconcen
tración administrativa del sector educativo, y en Oaxaca favorecida por las 
diferencias entre el líder del SNTE (y de Vanguardia Revolucionaria), Carlos 
longi tud Barrios, y el presidente Carlos Salinas. Este proceso, centrado en la 
d inámica intrasindical desatada por las polí t icas públ icas , junto con las de
mandas de democra t izac ión interna vinculadas a la ínt ima relación entre el 
sindicato y la gest ión educativa, ha sido estudiado desde diversos puntos de 
vista por Yescas Mar t ínez (1985), Campos, et a l . (1990), Arnaud (1992a, 
1992b, 1993), Hernández y Arce (1982), Ávi la y Mart ínez (1990), Peláez 
(1980, 1984a, 1984b), Chavoya Peña (1995), Street, (1998a, 1998b, 1997, 
1996, 1994, 1992 y 1983), Cook (1996), Foewaker (1993), Salinas e Imaz 
(1984), Rincón Ramí rez (1996), L o y o Brambilla (1997), y Hernández (1986). 

Arnaud (1992a, 1992b, 1993), hace un análisis detallado acerca de la 
d inámica intrasindical desde la const i tución del SNTE y en los distintos cam
bios de su Iiderazgo, así como las transformaciones organizativas que éstos 
traen aparejadas, incluyendo el proceso de fuerte central ización sindical que 
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provoca la hegemonía de Vanguardia Revolucionaria, y el efecto de la des
concent rac ión , que facilita la emergencia de los disidentes de la C N T E . L o y o 
Brambi l la (1997) se refiere a los conflictos al interior del PRI y el papel de los 
distintos grupos al definir identidades polí t icas que influyen en la articula
c ión de estrategias sindicales. Chavoya Peña (1995) también analiza un caso 
de disidencia en el interior del SNTE, pero en el estado de Jalisco. Ávila Carrizo 
y Mar t ínez Brizuela (1990), Hernández y Pérez Arce (1982), Campos et a l . 
(1990), y Peláez (1980) proveen recopilaciones de documentos que testimo
nian el proceso de creación de la CNTE y las movilizaciones magisteriales de 
los años ochenta. As imismo, Peláez (1984a, 1984b) vincula la crisis de Van
guardia Revolucionaria ante la emergencia de la disidencia magisterial, con 
los movimientos disidentes que se presentaron anteriormente en el sindicato, 
en el que participaron algunos sindicalistas de extracción comunista. Salinas e 
Imaz (1984) también proveen la cronología del la emergencia de la C N T E 
basada en su trabajo histórico anterior, que se refiere a la nacional ización de 
los conflictos regionales de índole salarial y su vinculación con la democra
t ización del sindicato. 

Foewaker (1993), en un estudio de caso acerca de los maestros disiden
tes en Chiapas, enfatiza las cuestiones de la identidad, el poder, y la estructu
ra organizativa de los movimientos sociales. Menciona que la f ragmentación 
de las élites priistas explica la emergencia del movimiento. E n una l ínea 
similar se desarrolla el análisis de Hernández en torno a los conflictos entre 
la Secretar ía de Educac ión Públ ica (SEP) y el SNTE, que ocasionaron el surgi
miento de la C N T E . E n este aspecto ambos coinciden con Arnaud (1992) y 
Street (1983) acerca de los efectos de la desconcentrac ión y la descentraliza
c ión educativa, si bien Arnaud se base en una perspectiva "macro" y Street 
avanza hacia los análisis "micro" lo que la conduce y prosigue desde el aná
lisis de la d inámica interna del SNTE hasta la de la CNTE. E n otro análisis de la 
emergencia de la disidencia magisterial como un "movimiento social", Cook 
(1996) confirma estas conclusiones con un estudio comparativo de seis esta
dos mexicanos. Toma las divisiones de la élite priista como eje explicativo 
de la emergencia de grandes movilizaciones que plantean demandas gremia
les de base regional, en el mayor pragmatismo de la dirigencia para explicar 
el " éx i to" institucional de dichos movimientos sólo en Oaxaca y Chiapas, y 
en los subsecuentes recursos institucionales para explicar la mayor supervi
vencia de los movimientos estos dos estados. Sin embargo, ella enumera los 
problemas que dichos recursos pueden crear en la relación entre los dirigen
tes y sus bases. Tales conclusiones fueron confirmadas por Yescas Mar t ínez 
(1985) para el caso de Oaxaca, y por Rincón Ramírez (1996) para Chiapas, 
en un estudio en el que analiza el efecto de los conflictos internos de la élite 
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priista que deriva la emergencia del movimiento disidente; destaca particu
larmente que la consecuencia de la negociación institucional fue la erosión 
de la confianza de las bases. 

Street (1994), en su análisis de la disidencia magisterial en Chiapas, 
enfatiza que la identidad democrá t ica es un recurso aglutinante de la disiden
cia magisterial, al igual que las divisiones creadas por diversas identidades 
partidarias y estrategias respecto a la modern izac ión del SNTE en el movi
miento. C o m o examina los efectos democratizadores partiendo de un análi
sis de los discursos de los maestros de base y del desarrollo de los valores de 
reciprocidad en los mismos (Street, 1996) tiene otra perspectiva en cuanto al 
problema de la institucionalidad referido por Cook. Street (1997b), tiene una 
expl icac ión para la paradoja producida por los recursos institucionales al 
criticar los efectos de las estrategias institucionales en el reflujo de la movi l i 
zac ión magisterial en los años noventa. Argumenta que la renovación institu
cional resultó en un recambio de la dirigencia más que en un cambio profundo 
de la cultura democrá t ica de los maestros que había en el movimiento. Pone 
como ejemplos la repet ición de práct icas machistas y las diferentes concep
ciones de la honestidad para los dirigentes ('honestidad ideológica ' ) y para 
las bases ('representatividad'). De ahí que Street (s.f.), partiendo del análisis 
de los discursos de algunos maestros de base chiapanecos, explique la pérdi
da de control de la sección vn del SNTE por parte de la CNTE en 1992 atribu
yéndola a un conjunto de errores que provocaron el alejamiento de la base de 
los dirigentes de la C N T E , y llame a una democrat ización profunda de esa 
relación para que se pueda trasladar también a la gestión educativa y a la 
sociedad c i v i l (1997a). 

Anál i s i s de las limitaciones de la invest igación en torno 
al sindicalismo docente y propuestas de invest igación 

E l n ú m e r o de trabajos examinados y el análisis descriptivo que se presentó 
en el apartado anterior confirman las conclusiones de Núñez (1990b) en cuanto 
a la necesidad de profundizar el estudio de esta temática para sortear los gran
des limitantes del conocimiento s is temático en esta área. C o n el interés de 
reconocer los elementos que impiden el desarrollo de la invest igación acerca 
de esta temát ica , los hemos agrupado en categorías a fin de sugerir l íneas 
futuras de invest igación. 

E n lo que respecta a la distribución geográfica, la multiplicidad de trabajos 
relativos a la experiencia mexicana, en comparac ión con los pocos estudios 
acerca del resto de la región, dificulta el análisis s is temático de la d inámica 
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sindical y de sus consecuencias en las reformas educativas. E n ese sentido, 
los estudios en torno al SNTE y la disidencia magisterial en México muestran 
la d inámica intrasindical en una organización monopól ica y los conflictos de 
diferentes facciones con el PRI desde 1 9 7 9 . Sin embargo, reiteramos que 
M é x i c o es una excepción, y que entre los otros estudios analizados se ha 
encontrado mucho menos material que refleje la d inámica interna del resto 
del sindicalismo docente en América Latina. Es en México , asimismo, donde 
el tema de las identidades polít icas e ideológicas parece haber sido más des
agregado. Incluso en Chi le , donde los trabajos de Núñez proveen una histo
ria más acabada del sindicalismo magisterial, los conflictos intersindicales y 
las relaciones entre los sindicatos y los partidos pol í t icos , no tenemos un 
conocimiento exacto de la d inámica interna de estas organizaciones. 

Es necesario, entonces, complementar las experiencias mexicanas con 
estudios equivalentes acerca del resto de la región, referentes tanto a la diná
mica con temporánea como a la historia de los sindicatos magisteriales y sus 
legados históricos de identidades y prácticas organizativas e ideológicas. A s i 
mismo, es importante puntualizar en la definición de las relaciones entre los 
maestros y otros actores sociales que se mencionan en varios de los trabajos 
estudiados, como por ejemplo el trabajo con otras coordinadoras de movi
mientos sociales en Méx ico , con los padres en Argentina, con los intelectua
les en Bras i l . Pese a la gran diversidad de las alianzas, sería interesante en
contrar patrones similares de construcción de coaliciones al examinar los 
casos. E n ese sentido sería importante definir categorías , tanto de identida
des y práct icas polít icas y organizativas, como de a otros actores sociales, 
que permit i r ían hallar característ icas comunes sin destruir la especificidad 
de los contextos particulares de cada caso. 

Otros dos problemas que se relacionan con la sesgada distribución geo
gráfica y que dificultan el análisis sistemático de esta problemática son la falta 
de material sistemático y de estudios comparativos. Brasi l , Argentina, y Méxi 
co (no por casualidad tres países federales) proveen visiones subnacionales 
pero con pocos ejemplos estadíst icos y cualitativos de s is temat ización de la 
comparac ión subnacional. Es importante la comparac ión entre regiones con 
diferentes dinámicas polí t icas para entender los factores que afectan las rela
ciones intra sindicales. E n Argentina, por ejemplo, los estudios de sindicatos 
provinciales se especializan en las percepciones de los maestros de base, 
pero no examinan la competencia intersindical y su variación en distintas 
jurisdicciones en función de las diversas condiciones de empleo en las pro
vincias (analizadas por Vegas et a l , 1 9 9 8 ) . Tampoco estudian el efecto de 
dicha var iación en las relaciones de los sindicatos magisteriales con los go
biernos nacionales y provinciales, especialmente considerando el alto grado 
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de descentra l ización del sistema educativo (en el nivel primario principal
mente) incluso antes de las reformas de 1992. E l examen s is temát ico de la 
región suele partir de estudios cualitativos, o incluso ensayos, pero con esca
so apoyo de material estadíst ico que facilite las comparaciones s is temáticas . 
Por ello es necesario consolidar bases de datos y dar a conocer el material 
es tadís t ico existente a fin de facilitar las comparaciones s is temáticas entre 
los países y entre las regiones de un país. También implica la necesidad de 
colaborar con historiadores e investigadores compenetrados en los casos es
pecíficos a fin de combinar la simplificación de la general ización con la 
riqueza de la especificidad en un equilibrio que facilite el avance del conoci
miento en el área. 

Tanto en M é x i c o como en el resto de la región hay una concentración de 
estudios que se refieren al sindicalismo heroico, el origen de los movimien
tos sociales, y el momento del conflicto. Cook compara seis estados mexica
nos para entender el porqué de las variaciones en el éxito del movimiento 
disidente, pero ignora a aquellos en los que no se produce disidencia 
magisterial para entender la "normalidad" y sus condiciones, sean éstas la 
repres ión, la apatía o el convencimiento. S i bien la "normalidad" afecta las 
definiciones e instrumentación de las políticas no ha sido tan estudiada como 
el conflicto, de ahí que se cuente con una imagen algo sesgada de los maes
tros con respecto a la reforma educativa y su adecuación. As imismo, si bien 
el estudio de la movi l izac ión y el sindicalismo heroico forma parte de la 
historia laboral de la región y no solamente del sindicalismo magisterial, la 
a tención a los docentes que excepcionalmente les prestan algunos estudios 
provenientes de la antropología (por ejemplo el de Lomnitz y Meln ick , 1991), 
o que se basan en análisis cuantitativos (por ejemplo Vegas et a l , 1998), no 
se especializa en la relación con sus organizaciones representativas. Esto 
dificulta la comprens ión del sindicalismo magisterial y un d iá logo más flui
do entre los dirigentes sindicales y las bases, tanto en periodos de movi l iza
ción como de apatía. Las consecuencias son particularmente graves cuando 
se trata de establecer de polít icas educativas que implican la inclusión de los 
actores sociales involucrados en sus aplicaciones cotidianas. Aunque los sin
dicatos acepten las reformas, los maestros pueden oponerse a ellas, de ahí la 
importancia de comprender la interacción de las dirigentes y los profesores 
en una cotidianeidad regida por criterios pedagógicos y gremiales. 

E s imprescindible, entonces, profundizar las investigaciones acerca de la 
relación entre los sindicatos magisteriales y los profesores para dar cuenta del 
tipo de reacción sindical que suscitan las reformas educativas. Los trabajos de 
Street, Foewaker y Cook acerca de la disidencia magisterial también analizan 
la relación del SNTE con los maestros, pero sólo Street extiende su análisis 
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crítico a la que se da entre los maestros de base y los dirigentes una vez pasada 
la agitación que provoca un movimiento social, es decir, en tiempos más "nor
males". Asimismo, los análisis acerca de los maestros argentinos antes men
cionados (Ayastuy y Carlino, s.f.; Amado y Checa, 1990; Devalis y Moriondo, 
1991) mencionen la necesidad de estudiar la práctica y la percepción cotidianas 
de los docentes en su relación con sus organizaciones fuera del conflicto. Pare
ce relevante la realización de estudios sistemáticos que permitan evaluar cuán 
representativas son sus descripciones sobre la apatía docente respecto a la par
ticipación sindical y si se pueden extender más allá del caso argentino. 

Desde el punto de vista del origen de los estudios, hay una notable de
pendencia de los trabajos individuales, que se vinculan a instituciones aca
démicas y complementan su trabajo analít ico con elementos de la realidad 
educativa provenientes de los organismos públicos y los sindicatos mediante 
foros, que culminan con la publ icación de vo lúmenes , como los de Proma 
(1986) y Fi lmus y Tiramonti (1995). Se observan asimismo algunas diferen
cias entre los tres países. Bras i l , con mayor desarrollo de la invest igación en 
el tema, depende en gran medida de la actividad universitaria, mientras que 
Chi l e se supedita más a la actividad de O N G de índole académica pero con 
vinculaciones polí t icas, como el PITE, el PET, el ILD y el CEP. E n Méx ico hay 
una combinac ión del trabajo universitario y aquel que apoyan algunas insti
tuciones específ icas del sector vinculadas al sindicalismo. Uti l izando la b i 
bliografía analizada como fuente, el sindicalismo mexicano parece estar a la 
vanguardia en la organización del estudio de la temát ica y en la difusión m á s 
sistemática de posiciones acerca de política educativa (SNTE, 1992, 1994; 
Gordi l lo , 1992, 1995; Ibarola 1993,1994). E n Brasi l hay trabajos produci
dos por el sindicalismo que se refieren a algunas polí t icas que afectan a sus 
afiliados (CONTEE, 1993; Sindicato dos Professores no Estado de Bahía , 1998; 
Departamento Intersindical de Assesoria Parlamentar, 1997), e igualmente 
en Colombia (Fecode, 1995). 

Conclusiones para un marco de análisis 

Este estudio se interesa por el examen de las condiciones que afectan el com
portamiento de los sindicatos de profesores en la región, pese a que el efecto 
de las reformas descentralizadoras en la propia organización mexicana indi
can que las nuevas polí t icas educativas pueden modificar la d inámica sindi
cal futura. Entre las tendencias que reflejan una continuidad histórica resulta 
de fundamental importancia en la interacción entre sindicato y gobierno, la 
identidad polí t ica de ambos, tanto en el ámbito nacional como en el sub-
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nacional. E n este sentido, el concepto de identidad no siempre implica una 
relación orgánica con un partido polít ico, pues se define en forma más am
plia al incluir tanto facciones dentro de un mismo partido como lincamientos 
de índole ideológica. Las experiencias de Chi le , Argentina, Colombia y Bra
sil —en el ámbi to nacional—, así como de Méx ico y Brasi l —en el estatal— 
muestran la importancia de la identidad política en la definición de la actitud 
del gobierno hacia los sindicatos y viceversa. Dicha actitud afecta particular
mente el momento de definición de las polít icas educativas. E n Argentina, 
los conflictos entre la C T E R A , vinculada al sindicalismo opositor de la CTA, y 
el gobierno peronista de Menem ejemplifican la importancia de este factor.6 

E n el nivel regional, la experiencia de los docentes brasi leños en Paranaíba y 
R i o Grande do Sul respecto a los gobernadores de estos estados provee otros 
ejemplos de la d inámica creada por los alineamientos polí t icos. E n el caso 
mexicano, el régimen polít ico tiene particular relevancia por sus característi
cas idiosincrát icas y las limitaciones de la competencia partidaria. E n este 
caso, el análisis de las facciones dentro del PRI y del SNTE es fundamental para 
comprender la d inámica imperante entre el Estado y el sindicato, así como la 
emergencia de un movimiento disidente en el sindicato. Dicho movimiento 
genera, su propia identidad polít ica al definir una relación más conflictiva 
con e l gobierno y al establecer alianzas con algunos partidos de oposición. 

S in embargo, el caso mexicano manifiesta el impacto de otras dos varia
bles importantes en la interacción entre sindicatos y gobiernos para la defini
ción de polí t icas educativas. L a primera de estas variables es la competencia 
intrasindical. Dicho factor ha tenido fundamental importancia para explicar 
el comportamiento del SNTE ante las propuestas de reforma educativa del go
bierno mexicano y ha generado un proceso de modernizac ión del sindicato. 
E n este caso la competencia interna incentivó a los dirigentes para que trata
ran de aumentar su representatividad ante los maestros a fin de mantenerse 
en el poder ante el de los disidentes. Asimismo, el proceso de competencia 
interna puede generar otras identidades políticas que impliquen una nueva 
re lación con el gobierno. E l segundo factor que vale la pena considerar es la 
competencia externa, vinculada con diferentes identidades polí t icas y cuyos 
efectos en la f r a g m e n t a c i ó n s indica l di f icul tan cualquier proceso de 
concer tac ión , como lo atestiguan los casos recientes de Argentina y Vene
zuela y la experiencia histórica de Chi le . E n estos casos la competencia entre 

6 No descarto la importancia del régimen, que cumple un papel fundamental al delinear 
el tipo de interacción del gobierno con el sindicalismo y sobre todo en cuanto a su posibilidad 
de recurrir a la violencia y a obstaculizar, la organización colectiva del sector, como ha queda
do también demostrado en el caso de Chile bajo el gobierno militar con la disolución de la SUTE 

y la creación del Colegio de Profesores controlado desde el Estado. 
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diferentes organizaciones con distintas filiaciones polí t icas hace más com
plicada la coordinación del diálogo con las mismas. 

Es necesario reiterar que además de estos tres factores que afectan la 
interacción entre ambas partes particularmente el momento de definición de 
las reformas (y, por ende, de posible concertación o conflicto alrededor de las 
mismas) es necesario considerar el contexto político y las alianzas entre los 
maestros y otros actores sociales. Dichas alianzas influyen en la definición 
de coaliciones con respecto a las reformas educativas e incluso a las deman
das presupuestarias. Pese a que los estudios analizados consideran estos fac
tores, entre ellos se advierte poca atención a las condiciones que influyen al 
momento de instrumentar las reformas que en el de definirlas. 

A l examinar la bibliografía citada se advierte que tanto en los trabajos 
de equipo como en las investigaciones individuales existe falta de sistematici-
dad en el estudio del tema, así como ausencia de comparaciones inter-nacio¬
nales o subnacionales de los fenómenos en cuest ión, pese a la similitud de las 
polí t icas educativas aplicadas en la región. Incluso hay escaso trabajo com
parativo al interior de cada país , donde es muy probable que diferentes reali
dades afecten no sólo la adecuación de las polí t icas, sino también el papel de 
los docentes y sus organizaciones en la efectividad de las mismas. Conside
rando la necesidad de combinar la búsqueda de patrones comunes para gene
ralizar procesos sin perder su especificidad, la comparac ión entre los casos 
m á s similares dentro de un mismo país parecer ía ser una línea de investiga
ción con mucho potencial. Los trabajos comparativos entre unidades regio
nales de un país e incluso entre países facilitarían la comprens ión de las 
condiciones que afectan la posibilidad de concer tac ión educativa con el sin
dicalismo y sus diferentes reacciones y propuestas ante la reforma educativa, 
así como los efectos de las políticas instrumentadas en las organizaciones 
docentes. Para los maestros avanzar en el conocimiento s is temát ico de las 
interacciones de los sindicatos, los maestros y las polí t icas educativas es 
necesario, entonces, definir estrategias de invest igación s is temática tanto de 
carácter subnacional (tal vez en un primer momento) como inter-nacional a 
fin de encontrar coincidencias. 

Cuatro estrategias de investigación son importantes en esta tarea. P r i 
mero, reunir distintas disciplinas y paradigmas conceptuales. E n particular 
combinar los trabajos provenientes de los campos educativo y sociológico 
con aquellos que se desarrollan en los propios de la antropología , la ciencia 
polí t ica y la economía . Segundo, unificar los esfuerzos conjuntos de los in
vestigadores de la región basados en instituciones de distinto rubro a fin de 
potenciar los recursos existentes. Tercero, diseñar cuidadosamente las investi
gaciones comparativas para que incluyan suficiente variación en la d inámica 
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sindical que facilite la comprensión de los factores que afectan su interacción 
con el gobierno en condiciones similares. E n particular es importante consi
derar las característ icas organizativas y polít icas, las condiciones de empleo, 
y los efectos de las polít icas analizadas en los sistemas educativos y en las 
organizaciones de profesores. Parece necesario avanzar en la producción de 
estudios que incluyan comparaciones sistemáticas de la modif icación de las 
condiciones de trabajo de los maestros al realizarse los procesos de reforma 
(i.e. Vegas et a l . , 1998), la variación de la d inámica intrasindical a nivel 
subnacional teniendo en cuenta las diferencias locales ( i . l . Cook, 1996), la 
in teracción entre las demandas de los profesores y su art iculación en los 
sindicatos ( i . l . Street, 1992) y sus efectos en toda la nación, considerando 
tanto las identidades políticas y organizativas como las consecuencias de las 
políticas educativas y las condiciones de empleo anteriores (i . l . Núñez , 1990a). 
Los trabajos de este tipo referentes a cada país y a cada experiencia de refor
ma educativa deber ían luego compararse a fin de entender si las variables 
que afectan las posibilidades de concertación o la incidencia de protestas o 
propuestas sindicales se pueden generalizar a otros casos ( i . l . M u r i l l o , 1997). 
Por ú l t imo es importante mencionar la importancia de afianzar tanto los es
tudios regionales como aquellos que se especializan en niveles "micro", es
tudiando no sólo la emergencia de conflictos ocasionada por las polít icas 
educativas y las protestas de los maestros, sino también su ausencia como 
efecto de la inclusión de los actores sociales en polít icas concertadas o por 
su exclus ión en polí t icas impuestas a los mismos. 

Para terminar, es necesario apuntar que las dificultades que conllevan el 
estudio s is temát ico y la recolección de datos para elaborar muestras más 
representativas y comparaciones entre países sin perder la riqueza de los 
trabajos etnográficos, podrían simplificarse conformando equipos de trabajo 
con patrones comunes de investigación y homogeneizac ión de criterios para 
la recolección de datos, a partir de un foro que congregue a los estudiosos 
del tema en la región. Estos esfuerzos facilitarían la definición de polí t icas 
educativas que consideren tanto las condiciones de empleo como las de en
señanza , y podrían crear incentivos para su efectiva ins t rumentación a fin de 
mejorar la calidad de la educación en la región. 
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