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27 DE SEPTIEMBRE, 2016 

 

PRIMERAS PLANAS 

 Suspende PRI a Duarte y equipo 

 

PRI quita a Duarte derechos; va por más gobernadores 

 Celebra Colombia la firma del pacto histórico de paz 

 PRI suspende derechos a Javier Duarte 

 Ganan Hillary y peso 

 Pierde Trump; ganan Hillary Clinton y el peso 

 Clinton gana el primer round 

 

Primer debate: gana el peso 

 Hillary Clinton se comió a Trump 

 El PRI quita derechos a Duarte y a seis más de su gabinete 

 El debate en EU le da respiro al peso 

 “Ni olvido para víctimas, ni perdón para culpables” 

 ¡Nos odia! 

 Saber qué pasó, único interés: EP 

 Sánchez cambia su dimisión por un congreso del PSOE 

EL CONTENIDO PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN ESTA CARPETA ES PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS MEDIOS EMISORES Y DE SUS AUTORES, Y NO REPRESENTA DE MANERA ALGUNA LA OPINIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fruedadelafortuna.com.mx%2Fhistoria-economica-de-los-medios-nva%2Fcronologia-de-los-medios-impresos-1960-1999%2F&h=0&w=0&tbnid=AbBCUQgDDC5GzM&zoom=1&tbnh=70&tbnw=458&docid=0XFypNPF4f6Q7M&tbm=isch&ei=zVJBVL3oOcL0oASw34GgBg&ved=0CAcQsCUoAQ
http://www.razon.com.mx/
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INFORMACIÓN 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Exponen dificultades y retos que enfrentan personas con discapacidad auditiva 
Zacatecas.- (…) Al evento también asistieron Adriana de la Luz Torre Rodríguez, directora general del Centro 

de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y Jesús Antonio Medina Lomelí, director de la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 321 Zacatecas. (Periódico mirador.com) 

  
Descarta UNAM afectaciones por ajuste presupuestal (Ovaciones, p. 5) 
Piden entregar subsidios (Excelsior, p. 14) 
Presenta denuncia Universidad Michoacana ante el MP (El Sol de México, p. 4-República) 
Inauguran edificio en la universidad (Excelsior, p. 15) 

 
SEP 

 
Nuño: avanza proceso para despedir a 1,800 maestros faltistas (Crónica, p. PP y 7) 
“Reforma Educativa intenta romper con un sistema despótico” (La Crónica, p. 7) 
Acuerdos con la CNTE dentro de la ley, advierte Nuño Mayer (24 Horas, p. 7) 
Hay 200% más recursos en Ayotzinapa: SEP (Excelsior, p. 19) 

 
SECTOR EDUCATIVO 

 
Maestros bloquean carreteras en Xalapa; reclaman pago de compensaciones y bonos (La Jornada, p. 
28) 
Kínders en Benito Juárez son seguros (La Razón, p. 13) 
Buscan educación de calidad (El Economista, p. 34) 
Entregan aulas escolares en Chihuahua (Excelsior, p. 24) 
Dejan estudios 60 mil embarazadas (El Universal, p. 8) 

 
SNTE /CNTE 

 
Analizan reinstalar plantón en CDMX (El Universal, p. 8) 
Exigen justicia en 12 estados del país (La Jornada, p. 9) 
Normalistas y docentes marchan en Oaxaca (Milenio, p. 11) 
Exigen a la Sección 22 liberar sede del IEEPO (Excelsior, p. 14) 
Pide SNTE a legisladores de Morelos respetar las conquistas sindicales (El Sol de México, p. 6-
República) 
Matan a Profesor de la CNTE (El Sol de México, p. 8-República) 
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Exponen dificultades y retos que enfrentan personas con discapacidad auditiva 
 
Zacatecas, Zac.- En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, y con el objetivo de exponer las 
dificultades y retos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva cada día,  María de Lourdes Rodarte 
Díaz, subsecretaria para la inclusión de las Personas con Discapacidad, inauguró el congreso Discapacidad 
auditiva: su entorno y realidad. 
  
Otros objetivos del congreso que inició este día, en el auditorio Ernesto Juárez Frías, de ciudad Administrativa, 
son hacer hincapié en la importancia de una educación bilingüe y cómo incluir en el área laboral a este sector 
de la población. 
  
Rodarte Díaz reconoció el compromiso y disponibilidad de la Organización de Sordos del Estado de Zacatecas, 
que preside Edgar Eduardo Ortiz Landa, por hacer que la discapacidad auditiva sea visible en la entidad. 
  
Esa presencia -dijo- comienza desde la familia, donde los padres deben buscar una primera comunicación 
favorable con sus hijos con discapacidad auditiva, para que después se haga extensiva hacia la educación y, 
finalmente, favorezca la inclusión laboral. 
  
Agregó que lo importante es aprender a convivir en todos los ámbitos, incluyendo el hogar y el trabajo; pero los 
pilares iniciales son la familia y la escuela, ya que si no están fortalecidos dichos espacios, la comunicación 
posterior será más difícil. 
  
A nombre del Gobernador Alejandro Tello Cristerna, la funcionaria inauguró este encuentro en el que los 
participantes expondrán temas sobre derechos humanos, autodeterminación y resiliencia para sordos y 
oyentes; interpretación y contacto humano de audiograma; además de la importancia del español hablado y 
escrito sin la utilización de la lengua de señas. 
  
Algunos de los ponentes son: René González Puerto, activista de derechos humanos de Yucatán; Javier 
Vázquez Garza, director y fundador de Oídos Centro Auditivo de Nuevo León; Rubén César Benítez, instructor 
de lengua de Señas Mexicana, y Miguel Rodríguez, representante de la comunidad en Nuevo León. 
  
Al evento también asistieron Adriana de la Luz Torre Rodríguez, directora general del Centro de Rehabilitación 

y Educación Especial (CREE), y Jesús Antonio Medina Lomelí, director de la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 321 Zacatecas. 

 
http://www.periodicomirador.com/2016/09/26/exponen-dificultades-retos-enfrentan-personas-discapacidad-

auditiva/ 
 
 
 
 

http://www.periodicomirador.com/
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OPINIÓN 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Columna. El Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (El Universal, p. 21) 
Columna. México SA (La Jornada, p. 26) 
Columna. Pepe Grillo. El turno de las autoridades (La Crónica, p. Tres) 
Columna. El correo ilustrado. Represión y violencia en la UAM-I (La Jornada, p. 8) 

 
SEP 

 
Columna. Verdades, mentiras y crímenes (La Jornada, p. 18) 
Columna. De “Ladylibros” a los Cobros Escolares Indebidos (El Sol de México, p. 15) 
Columna. Desde el portal. El misterio de los 43 (Diario Imgane, p. 8) 
Columna. Clase política. Migración no es tema prioritario para ciudadanos latinos en EU (La Crónica, p. 
Dos) 
Columna. Redes de poder (Reporte Índigo, p. 3) 
Columna. Las revueltas de Silvestre. La Debacle de México (El Sol de México, p. 3) 
Columna. Una reforma tan deseada (Letras Libres, p. 56-58) 
Columna. Viento fresco. Paquete Económico 2017 III (Excelsior, p. 2-Comunidad) 
Columna. Una tras otra. Los transformadores Echeverría, Salinas, Peña Nieto (El Sol de México, p. 15) 

 
SECTOR EDUCATIVO 

 
Columna. Construir vocaciones (El Universal, p. 20) 

 
SNTE/CNTE 

 
Columna. Las revueltas de Oaxaca (Letras Libre, p. 12 a 17) 
Columna. Paradigma económico. Morena y populismo un peligro (El Sol de México, p. 15) 
Columna. Sólo para iniciados. Rendición ante el binomio narco-guerrilla (Diario Impacto, p. 3) 
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RUBÉN ÁLVAREZ MENDIOLA 

 
En 2011, la sombra de la catástrofe silenciosa, que se había cernido sobre el sistema educativo nacional veinte o más años atrás, 
continuaba su ruta ascendente y amenazaba con abarcarlo todo en la educación de millones de niños y jóvenes del país. Un año 
después, el gobierno emanado del mismo PRI redivivo y arrepentido, que había regresado por sus fueros y que fue el responsable 
directo de esa catástrofe, iniciaba un proceso reformador de alcances mayúsculos que, ahora sí, daría poder a los maestros y a las 
escuelas. 
 
¿Fin de la historia? Pues no. 
 
El nuevo libro de Gilberto Guevara Niebla –dirigente estudiantil en 1968, exsubsecretario de Educación Básica y actual integrante 
de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)– aborda, en su primera parte, el 
diagnóstico más o menos conocido de un sindicato nacional, el SNTE, y una disidencia enquistada, la CNTE, que se apropiaron de 
las principales instituciones educativas del país y le arrebataron al Estado la rectoría de la educación. ¿Cómo ocurrió esto? 
Guevara Niebla nos dice poco acerca de la manera en que se gestó esa relación atípica de poder –en la que el sindicato nacional 
hacía lo que le daba la gana, ponía autoridades y designaba subsecretarios–, quiénes fueron los responsables y qué explicaciones 
les deben a los mexicanos (no obstante, nos recuerda que Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís encumbraron a Elba 
Esther Gordillo, y que Felipe Calderón la coronó como la reina de la educación en el país). El proceso reformador iniciado en 2012 
no ha contado con un mea culpa explícito por parte del gobierno que ahora “conduce las instituciones del Estado” –una precisión 
que al autor le parece importante–, pero que no ha aclarado cómo fue que perdió la rectoría en materia educativa. 
 
Guevara Niebla divide su libro en tres partes –críticas, realidades y problemas– y cinco preámbulos, en donde aborda el ideal de 
los maestros, la crisis educativa, las fuentes históricas de dicha crisis, la colonización de la educación y la profesión docente antes 
de la reforma. Su defensa de la reforma educativa en curso comienza con una estampa idílica: a los maestros, nos dice el autor, 
“los guía un ideal transformador de justicia social y democracia”. O: los maestros –¿todos?– “aspiran a construir un México fuerte 
formando personas fuertes: con su acción en el aula quieren formar ciudadanos autónomos, de personalidad vigorosa, 
inteligentes”. Esas aspiraciones aterrizan pronto en una realidad abrumadora: el acto educativo en México se ha visto afectado por 
la corrupción, el bajo crecimiento económico, la pobreza, el desastre ecológico, la deficiente formación ciudadana, la opresión, la 
delincuencia organizada o el olvido. 
 
La discusión sobre el futuro de la reforma –aderezada por el conflicto en las calles y carreteras de algunos estados y la presión de 
la disidencia magisterial, con todo y sus prácticas vejatorias e incluso delincuenciales– tiene su origen en dos vertientes: la de 
quienes argumentan que esta reforma es meramente laboral y administrativa y la de quienes afirman –sobre todo los 
investigadores de la educación– que debió empezar por los contenidos curriculares, con un debate que involucrara a los 
profesores, y proseguir con la revisión de la práctica docente a través de las evaluaciones. 
 
¿Cómo, por lo demás, se podría hacer una consulta a 1.2 millones de maestros y maestras para incorporar sus puntos de vista, 
cualesquiera que estos fueran, en el corazón de la reforma? En los foros organizados en 2014 para revisar el modelo educativo, 
hubo una movilización de miles de profesores que participaron en todo el país y cuyas opiniones, sin embargo, apenas fueron 
tomadas en cuenta. Es una vieja posición de la izquierda (y de la izquierda en los ámbitos académicos) pedir una amplia consulta a 
las bases antes de implementar un cambio, como si no se supiera de antemano que esa forma de asambleísmo arroja magros 
resultados. 
 
La reforma, nos dice Guevara Niebla, empezó como debía hacerlo: atacando de raíz el nudo de la catástrofe educativa, la relación 
perversa que se había establecido por décadas entre las dirigencias sindicales y los gobiernos del pri y el PAN. El resultado ha  
 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
FECHA SECCIÓN PÁGINA 

27/09/16 LIBROS 56-58 
 
sido una dirigente sindical detenida (Elba Esther Gordillo) y su sustitución por un líder (Juan Díaz de la Torre) que había llegado a 
las altas esferas del SNTE ¡gracias a Gordillo! No mucho más. 
 
No hemos sido testigos, sin embargo, de una acción real para desmontar el arreglo corporativo entre el Estado y los sindicatos, 
específicamente el SNTE, y el autor deja esta pesada carga en un simple llamado a que estos organismos gremiales cambien solo 
porque les ha llegado la hora. Ni el SNTE ni la CNTE o los sindicatos estatales han modificado su actuación y en un número 
importante de entidades siguen imponiendo sus condiciones coludidos con los gobiernos estatales que ven en estos arreglos 
únicamente el beneficio político. 
 
Se antoja, por tanto, muy difícil la reinvención del SNTE, como propone el autor. ¿Cuáles serían los incentivos para las actuales 
dirigencias de reinventarse a sí mismas, de cambiar la relación que les ha dado tantos dividendos?, ¿solo porque el tiempo 
histórico tocó a su puerta? Mientras no exista una reforma laboral real, que revise el papel corporativo de los sindicatos y elimine 
las transferencias directas de recursos a los gremios –el educativo y tantos más–, incluyendo las cuotas que son descontadas por 
nómina, la reinvención motu proprio será una quimera. Como dispararse en un pie. 
 
Para Guevara Niebla, el orden de acontecimientos en la reforma es el correcto: primero acabar con la relación atípica entre el 
Estado y el sindicato nacional, luego revisar el desempeño docente a través de las evaluaciones –a fin de averiguar el nivel de 
conocimientos y la práctica actual de los maestros en el aula– y finalmente llegar a una revisión del modelo educativo. 
 
Si esto es correcto, la labor es encomiable y titánica, aunque los logros sexenales sean más que inciertos. El resultado neto que se 
tiene hasta ahora es, de manera esquemática, el siguiente: a) dirigencias sindicales montadas más o menos en el mismo aparato y 
con prácticas similares a las de las últimas décadas (ausencia de rendición de cuentas, prebendas, corrupción, chantajes e incluso 
amenazas); b) un proceso de evaluación docente muy atropellado y cuestionado, cuyas bases e instrumentos –según se avizora– 
serán modificados debido a la presión social en las calles y a que la Secretaría de Gobernación ha hecho suyo el conflicto –con la 
anuencia del INEE, que ha visto cuestionada su autonomía–, y c) una nueva consulta nacional para revisar el modelo educativo y 
los contenidos curriculares, que habrán de centrarse en los aprendizajes y no en el viejo esquema de enseñanza donde el profesor 
lo sabía todo y era la única fuente de conocimiento. 
 
Como ha observado Ricardo Raphael en su artículo “¡Cállate, siéntate y pon atención!”, publicado en El Universal, el modelo 
educativo mexicano es autoritario y no fue concebido para formar ciudadanos libres; sus profesores, por otro lado, fueron 
entrenados para desarrollar su práctica docente sobre la base de la obediencia en el aula y no del pensamiento crítico. ¿Cómo van 
a transitar cientos de miles de maestras y maestros que desde hace muchos años enseñan desde su escritorio y piden a sus 
alumnos obediencia y disciplina a un modelo de participación, acompañamiento al alumno y estímulo al pensamiento crítico en 
donde el docente se asuma asimismo como sujeto de aprendizaje? ¿Cómo hacer para que los maestros vean su profesión no 
desde la óptica gremialista –donde el sindicato lo es todo para poder avanzar en su carrera–, sino desde la perspectiva académica 
y de investigación, creando colegios que los estimulen intelectualmente, formen y representen en el ámbito de la práctica docente? 
 
Por último, las instituciones del Estado y quienes las encarnan deben abandonar sus impulsos de obtener provecho político del 
sistema educativo nacional. (Y aquí no debe haber espacio para la ingenuidad: cómo olvidar que la SEP decidió, unos días antes 
de las elecciones intermedias de 2015, suspender hasta nuevo aviso las evaluaciones, en respuesta a las movilizaciones violentas 
de la CNTE.) 
 
Es un hecho que la reforma educativa en curso tiene atributos para ser tomados en cuenta, pero no menos cierta es la manera 
desastrosa en que se han comunicado tanto sus principios, objetivos y evaluaciones, como los resultados positivos –magros pero 
existentes– alcanzados hasta ahora. Y mientras no haya un diálogo académico y pedagógico con el magisterio nacional, seguirá 
latente la amenaza de que esta reforma se vaya al despeñadero. Porque se trata de una reforma que todos desean, pero pocos 
comprenden. 
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CARLOS RAMÍREZ 

Dominación y resistencia 
 
A finales de 1660 el gobernador oaxaqueño Juan de Torres Castillo le envió un comunicado al virrey Juan Francisco de Leyva y de 
la Cerda, conde de Baños, para exigirle acciones específicas contra los indios rebeldes en todo el estado. 
 
    ...habiendo perdido los pueblos el respeto a las justicias y cometidos tan atroces delitos y quedándose sin castigo, cada día los 
cometerán y no será fácil, respecto de que este fuego de la inobediencia está entre todos los indios de la Nueva España tan 
repartido, ocasionando del suceso de Teguantepeque. 
 
Aunque se tienen registradas rebeliones indígenas importantes en Oaxaca desde 1521 –apenas consumada la Conquista–, la del 
obispado de Tehuantepec en la semana santa de 1660 ilustró muy bien el conflicto social con los modos de (no) convivencia social 
de los indígenas. El alcalde mayor Juan de Avellán mandó azotar a los indios que le llevaron unas mantas de regalo, a su parecer 
“mal hechas”; como consecuencia, los indios se alzaron, quemaron casas de españoles y lincharon al alcalde. De 1521 a 1940 la 
historia tiene registradas casi cincuenta rebeliones indígenas violentas importantes en la zona de Oaxaca. Estas rebeliones 
surgieron como reacción a actos de autoritarismo de los gobernantes y se realizaron para fijar los espacios de autonomía indígena 
y social. 
 
El conflicto magisterial oaxaqueño actual –que comenzó en 1979– es apenas la punta de la hebra del espíritu de rebelión social 
que el sistema político emanado de la Revolución dejó incubar en varias partes de la república. Sin embargo, lo que hace singular 
al caso de Oaxaca es la esencia de las rebeliones o la peculiaridad del conflicto: la suma cero que siempre da la lucha histórica 
entre indigenismo/ciudadanía, dominación/resistencia e identidad/masificación. 
 
Las raíces de las rebeliones en Oaxaca pueden localizarse en la fuerza dominante de las tradiciones indígenas. A diferencia de 
otras zonas del sureste y algunas del norte con importante presencia indígena, en Oaxaca nunca hubo una síntesis criolla: las 
comunidades indígenas –que ocupaban una importante parte del territorio– impusieron sus tradiciones y las élites criollas las 
dejaron convivir en tanto no se convirtieran en un problema. Oaxaca tiene 570 municipios –el 23% de los municipios del país–, 
resultado del aislamiento social asumido en la entidad y facilitado con el artículo 310 de la Constitución de Cádiz de 1812 que dejó 
a criterio la fundación de ayuntamientos. La cantidad refleja no solo la dispersión territorial agreste de la entidad sino el marcado 
individualismo que impide la cohesión comunitaria, además de rencillas arrastradas desde antes de la llegada de los españoles. 
 
Sociología de las masas 
 
Detrás de las expresiones de violencia social y política en Oaxaca –de los conflictos entre comunidades indígenas al actual 
conflicto magisterial– se encuentra la tendencia al autogobierno, producto a su vez de la fuerza de los sistemas de gobierno 
comunitarios. En la actualidad 417 municipios oaxaqueños –el 73%– están gobernados por autoridades indígenas ajenas a la 
normatividad institucional en materia de asignación de recursos y muchos de estos municipios prefieren vivir casi en el 
autoconsumo que capacitar a funcionarios en materia administrativa. 
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El autogobierno comunitario en Oaxaca ha llevado a situaciones de aislamiento sistémico. Las rebeliones oaxaqueñas contra 
decisiones de los órganos constitucionales de gobierno han generado violencia en distintos momentos de nuestra historia. Ese fue 
el escenario del asesinato en 1872 del general Félix Díaz Mori, hermano de don Porfirio. Y el general Jesús Carranza, hermano del 
jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, fue capturado y fusilado en 1915 durante la rebelión soberanista (1915-
1920). 
 
Oaxaca tiene una historia poco conocida: en tres ocasiones las autoridades políticas y de gobierno han declarado de manera oficial 
la soberanía de la entidad, con el propósito de autogobernarse, pero sin romper con la Federación. El 21 de diciembre de 1857 el 
gobierno estatal “reasume su soberanía” y anuncia que se gobernará por “leyes especiales” como una forma de repudio al golpe de 
Estado del general Félix María Zuloaga contra la Constitución que él mismo había promulgado. El 9 de noviembre de 1871, a raíz 
de la Revolución de la Noria de Porfirio Díaz contra Benito Juárez por su reelección, el gobernador oaxaqueño Félix Díaz Mori 
decretó la soberanía de Oaxaca con el argumento de que Juárez buscaría “destruir las soberanías de los estados”. La soberanía 
más larga y cruenta fue la del periodo 1915-1920. Después de que Carranza se había nombrado jefe del ejército constitucionalista, 
el gobierno de Oaxaca decretó su soberanía y decidió gobernarse con base en la Constitución de 1857. Todos estos intentos 
fueron, por supuesto, fallidos. 
 
Para resolver el conflicto zapatista de 1994, el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) negociaron la paz en 
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En febrero de 1998 se acordaron reformas constitucionales que no se llevaron a cabo sino 
hasta 2001 y no fueron lo suficientemente amplias en lo referente al reconocimiento de las naciones indígenas. En junio de 1998 
Oaxaca promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, que otorgaba autonomía y autogestión, 
en un afán por atenuar el conflicto en una entidad eminentemente indígena. Esta ley permitió que el 73% de los municipios 
eligieran a sus autoridades legales y cívicas por el modelo de “usos y costumbres” basados en sus propias instituciones y 
tradiciones. 
 
El significado de la ley que reconocía, en términos políticos, prácticas comunitarias en sociedades poco plurales, verticales, 
discriminatorias, supeditadas a la religión y ajenas al modelo de representación política, debe leerse como el momento en que la 
ciudadanía y las instituciones quedaron subordinadas a las tradiciones de sociedades cerradas, tendientes al unitarismo y sin 
espacios para la disidencia. Si bien la medida evitó una disputa política con las comunidades que se negaban a aceptar los 
procesos democráticos, Oaxaca quedó dividida entre costumbres y ciudadanía en una proporción del 73% contra el 27%. A partir 
de esta estructura dual habría que leer el activismo político de grupos sociales, comunitarios y educativos que operan al margen de 
los procesos institucionales. 
 
Crisis del sistema político 
 
A lo largo de su historia, Oaxaca ha padecido un sistema político condicionado a la acción social directa y ajustado a las 
necesidades del presidencialismo. El sistema político oaxaqueño ha sido una reproducción del modelo nacional, que necesita de 
un titular del ejecutivo autoritario, un pri que se comporte como un partido corporativo y clases sociales sometidas. Sin embargo, 
cuando esa estructura de poder ha carecido de fuerza institucional se ha convertido en un escenario propicio para los conflictos. 
 
Podemos datar el inicio de la crisis actual política oaxaqueña en 1977: el gobernador priista Manuel Zárate Aquino –de origen 
indígena y líder de la sección 22 de maestros antes de su radicalización– enfrentó problemas urbanos, estudiantiles y 
empresariales que llevaron a su destitución, operada por el gobierno entrante de José López Portillo. Hacia el interior de la élite 
priista se configuró el Grupo Oaxaca –dirigido por el político local Enrique Pacheco Álvarez– bajo la premisa de que los miembros 
del partido deberían mantener la unidad y repartirse el poder o, de lo contrario, perderían todo. Así ocurrió de 1977 a 1986, año en 
que el gobernador entrante Heladio Ramírez López rompió los acuerdos y dos familias comenzaron las disputas por el poder: la de 
Diódoro Carrasco Altamirano –hijo del cacique de la Confederación Nacional Campesina local– y José Murat Casab –que era parte 
de un grupo de jóvenes activistas universitarios que había recibido respaldo durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. 
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La lucha por la gubernatura fracturó la cohesión priista. En la designación del candidato a gobernador para el sexenio 1992-1998 
era evidente que las élites estaban divididas: el gobernador saliente impuso a Carrasco Altamirano, al tiempo que el político local 
Luis Martínez Fernández del Campo quiso aprovechar la anunciada apertura en el partido tricolor. El presidente Salinas de Gortari 
frenó sus aspiraciones en tanto Martínez Fernández del Campo pertenecía al grupo de Manuel Camacho Solís. De ese modo, la 
sucesión presidencial de 1994 contaminó la sucesión en Oaxaca. 
 
De acuerdo con una investigación del sociólogo Isidoro Yescas, durante su gubernatura Carrasco excluyó a Murat Casab, pero 
este logró que en 1998 el presidente Zedillo le diera el visto bueno como candidato a gobernador bajo la amenaza de postularse 
por el PRD, siguiendo el ejemplo de Ricardo Monreal Ávila en Zacatecas. Por su parte, Carrasco adoptó a su secretario particular 
Gabino Cué Monteagudo, lo sacó del pri y lo hizo alcalde de la capital por Movimiento Ciudadano; así lo enfiló hacia la 
gubernatura. En el 2004 Murat hizo candidato a gobernador por el pri a Ulises Ruiz Ortiz a petición del presidente del partido, 
Roberto Madrazo Pintado, encaminado en ese momento a la candidatura presidencial de 2006; Cué, apoyado por Carrasco, 
compitió por una alianza de oposición pero perdió. En 2010 la fractura en el tricolor presentaba un panorama singular: expriistas 
tomaron el control de la oposición –PRD, PT, MC y hasta el PAN, ya con Carrasco siendo parte de ese partido desde 2006–. El 
candidato del gobernador Ruiz Ortiz perdió ante Cué, de la alianza PAN-PRD. 
 
La historia política de Oaxaca de 1977 a la fecha es la historia de la disputa en las élites, entre familias que se formaron en el 
priismo, aunque hoy algunos de sus miembros se encuentran en la oposición: el exgobernador Diódoro Carrasco, por poner un 
ejemplo, fue diputado del PAN, candidato a senador por el mismo partido en 2012 y coordinador de la campaña de la candidata 
panista a la presidencia Josefina Vázquez Mota. 
 
La larga marcha magisterial 
 
La crisis magisterial en Oaxaca comenzó en 1979 con una marcha contra los retrasos en pagos de salarios. Grupos radicales 
tomaron el control de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con dos banderas: democracia 
sindical y aumento salarial. El gobierno estatal del general Eliseo Jiménez Ruiz respondió con represión y el movimiento creció. 
Ese año, en Chiapas, nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como movimiento de lucha 
magisterial. 
 
La exposición mediática que ha tenido el conflicto de los maestros ha hecho menos visible que la crisis social es consecuencia de 
la crisis en el sistema político. La crisis magisterial polarizó las diferencias entre las élites priistas y el sistema social que conformó 
movimientos urbanos, indígenas, campesinos, estudiantiles y opositores fuera de los mecanismos de control político, aunque 
subsidiados con presupuesto público. Mientras el sistema político disputaba posiciones de poder, el social penetraba en las 
comunidades marginadas y en grupos radicales que ya entonces negaban validez a las funciones institucionales del sistema 
político. 
 
En este contexto, la crisis de los maestros ha tenido tres detonantes: la relación con la Secretaría de Educación Pública en materia 
de bienestar magisterial, vía salarios y prestaciones; la crisis en los liderazgos priistas, que controlan el poder institucional en el 
estado y el espacio social callejero. Asimismo, el movimiento magisterial se mueve en dos esferas: la propiamente educativa, que 
circunscribe las conquistas sindicales de los profesores, y la social, que ha aglutinado movimientos diversos y muy activos. Aunque 
en momentos de confrontación han marchado juntos, una clave de la crisis oaxaqueña debe explicarse así: la agenda magisterial 
no es antisistémica, no quiere asumir el poder ni derrocar gobiernos; y, por otro lado, la agenda social que busca una forma de 
gobierno comunal, no institucional, ha tenido éxito cuando ha logrado articular sus intereses con la agenda magisterial. Sin 
embargo –como se vio en 2006– las dos agendas tienden a separarse cuando el gobierno logra acuerdos con los liderazgos 
magisteriales y el movimiento social pierde legitimidad. En 2006 la división fue sencilla: el gobierno negoció con la sección 22 y 
esta se separó del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así la protesta dejó de ser social-
magisterial para quedarse solo en insurreccional comunitaria y de rebelión contra el orden constitucional. 
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Los maestros de la sección 22 tienen claras sus prioridades: su mayor avance fue la negociación con el gobierno de Heladio 
Ramírez López en octubre de 1992 –tras la descentralización educativa de Carlos Salinas de Gortari– por medio de la cual el 
gobierno estatal cedió el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a la sección, un acuerdo que se 
rompió con la reforma de este año. A lo largo de veinticuatro años la sección 22 usó el ieepo para controlar la base magisterial. 
Pero, a pesar de cierto lenguaje a veces anarquista y a veces comunitario, la 22 nunca ha buscado hacerse del gobierno del 
estado; su lucha ha sido por la segunda revisión contractual: en mayo de cada año la SEP revisa el contrato colectivo y el día 15 
anuncia el aumento salarial y el paquete de prestaciones sociales. Pero, desde 1980, la sección 22 realiza una segunda revisión 
con el gobierno local y logra mayores prestaciones como becas, bonos, la propiedad de las plazas, el control del ieepo y premios 
otorgados a los maestros a través de la propia sección, que se fortalece así frente a sus agremiados. 
 
Las crisis magisteriales anuales, de 1979 a 2013, fueron por prestaciones. La de 2013 fue una disputa de proyectos: la reforma 
educativa gubernamental –primero laboral y luego de plan de estudios– versus el Programa de Transformación Educativa de 
Oaxaca (PTEO) de la sección 22, la educación formalista versus la educación comunitaria, la educación para la producción versus 
la educación para la liberación social. En 2016 de nueva cuenta las agendas magisterial y antisistémica se han encontrado en las 
calles y en las acciones violentas. Pero en las mesas de negociación en la SEP y en la Secretaría de Gobernación han quedado 
claros los dos escenarios: la CNTE, la sección 22 y las secciones de Guerrero, Michoacán y Chiapas van a ayudar a que la crisis 
institucional crezca en la medida en que sirva para debilitar las respuestas autoritarias del Estado. La petición magisterial exige que 
el gobierno federal ceda ante las demandas educativas de los maestros de la CNTE –cuatro secciones sindicales: alrededor de 
250,000 profesores militantes– en materia de evaluación, educación indígena y contenidos sociales para las comunidades. 
 
La interpretación académica 
 
La crisis magisterial oaxaqueña ha representado un desafío para el análisis político. La carga emocional de un estado definido por 
la marginación, la pobreza y la emigración alimenta las interpretaciones fáciles de los conflictos y las adhesiones sentimentales. El 
escenario se complica cuando coincide con un ciclo de deterioro del capital político priista: con un triunfo electoral del 32% en los 
comicios para gobernador, el pri está teniendo un año aun peor que 2006, cuando se desató una de las mayores crisis en el 
estado. 
 
Los estudiosos que analizan los conflictos oaxaqueños, desde perspectivas políticas, educativas o sociológicas, suelen dejarse 
llevar por las pasiones. En 2006 hubo un notable apoyo al movimiento antisistémico a pesar –o a lo mejor por ello– de que el 
objetivo de maestros y movimientos sociales –que lucharon entre junio y octubre de ese año– era la instauración de una comuna 
de autogobierno en todo el estado (incluso si su control real solo abarcaba parte del centro histórico y calles aledañas). La bandera 
de protesta magisterial se transformó en antiautoritaria cuando el gobierno estatal quiso levantar por la fuerza el plantón en las 
calles del zócalo. De este modo, la demanda de que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dejara el cargo se quiso catapultar hacia la 
instauración de un gobierno de autogestión. 
 
Lo sucedido en Oaxaca en 2006 se vio como el fermento de una revolución social que supondría una segunda oportunidad para la 
movilización después del fracaso del alzamiento zapatista de 1994. Sin embargo, su efecto en las elecciones presidenciales de ese 
año fue menor: el panista Felipe Calderón obtuvo la victoria con un 0.56% de ventaja sobre el perredista Andrés Manuel López 
Obrador. Y la decisión de aplastar el movimiento con la policía en noviembre y diciembre mostró la fragilidad de la alianza entre la 
APPO y la sección 22. 
 
En la literatura académica dedicada al conflicto de 2006 es posible encontrar pistas para analizar la actual crisis magisterial. El 
investigador Marco Estrada Saavedra acaba de publicar, bajo el sello de El Colegio de México, El pueblo ensaya la revolución. La 
APPO y el sistema de dominación oaxaqueño, enfocado en la crisis de aquel año. El estudio es minucioso y se apoya en una larga 
investigación de campo. Examina tres vertientes de la crisis: el sistema de dominación política en Oaxaca, la sección 22 como un 
sistema de protesta y la propuesta revolucionaria de la APPO. Va al fondo de las relaciones sociales y políticas de los distintos 
estratos sociales en Oaxaca, atiende el componente magisterial y político de la lucha y ofrece una acertada lectura del papel activo 
de las comunidades indígenas en las rebeliones que se han suscitado en la región a lo largo de la historia. Sin embargo, también 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
FECHA SECCIÓN PÁGINA 

27/09/16 OPINIÓN 12 A 17 
 
se trata de un libro al que le falta distancia crítica: Estrada Saavedra describe las barricadas de la APPO de un modo sentimental y 
pasa por alto el hecho de que funcionaron como zonas de excepción, donde se crearon negocios, como los APPO taxis, de la 
mano del líder Flavio Sosa Villavicencio. 
 
La APPO fue una torre de Babel de lenguajes, grupos, intereses y objetivos: una mezcla de organizaciones sociales, campesinas, 
indígenas, estudiantiles, laborales y colectivos anarquistas, todos ellos apoyados con subsidios estatales. La represión de junio de 
2006 cohesionó la lucha en contra de gobernador Ulises Ruiz, con la sección 22 como centro motor. Sin embargo, el grupo 
magisterial tenía sus propios intereses: sus alianzas estratégicas con José Murat y sus entendimientos con Ulises Ruiz. La decisión 
de desalojar el plantón solo se entendería tomando en cuenta que, en 2004, Ruiz fue postulado como candidato a gobernador a 
petición del entonces presidente del pri nacional Roberto Madrazo. En 2006 la campaña de Madrazo no levantaba y Ulises decidió 
desalojar el plantón como una forma de fortalecer a Madrazo y darle, desde Oaxaca, una victoria política. 
 
La configuración misma de la APPO –que reúne a más de trescientas organizaciones– impidió construir una hegemonía de 
movimientos antisistémicos. Así, los movimientos promotores de la comuna en Oaxaca solo coincidieron con la sección 22 porque 
compartían el mismo sistema de protesta y no para formar un frente revolucionario de conquista por el poder. El ensayo de Estrada 
Saavedra aporta los elementos históricos del movimiento pero no resuelve esa duda: ¿el fracaso de este movimiento solo debe 
atribuirse a que la sección 22 no se comprometió con la revolución comunitaria y se limitó a pelear por la agenda magisterial? 
 
Los movimientos revolucionarios que se han dado en Oaxaca –la guerrilla formal, la alianza obrero- campesino-estudiantil de los 
setenta y las células comunistas sobre todo en Tehuantepec y su histórico potencial revolucionario– no tuvieron expresión en la 
crisis de 2006, de modo que la rebelión magisterial y popular y la lucha por la comuna carecieron de posibilidades de construir una 
revolución. En contraste lo que sí facilitaron fue la represión. 
 
Al libro de Estrada Saavedra le falta indagar el proceso de cooptación del movimiento cuando en octubre intervino el secretario de 
Gobernación de Fox, Carlos Abascal Carranza, para cohesionar en un pacto de gobernabilidad a las élites sociales y políticas 
priistas y expriistas. El movimiento de protesta quedó fracturado en tres partes: los maestros con su propia y limitada agenda, las 
élites priistas y expriistas concentradas en el proceso de ese año y con miras a 2010 y los grupos radicales que controlaban el 
espacio de las barricadas. A la revolución le faltó el respaldo de las masas sociales. 
 
Al final, la amalgama de intereses de grupos de la APPO, la capacidad que tuvo el gobierno estatal para corromper esos mismos 
movimientos y el hecho de que la agenda magisterial nunca se fusionara con la agenda revolucionaria dio al traste con la 
experiencia opositora. La protesta se agotó en el grito y los choques con la policía, porque no contaba con una élite dirigente que 
definiera la agenda del poder; los expriistas en la oposición no acompañaron a la appo en la confrontación. La salida institucional 
fue electoral: en 2010 la alianza de toda la oposición y el apoyo de la 22 encaminaron al expriista Gabino Cué Monteagudo a la 
gubernatura, a cambio del apoyo a la agenda magisterial de los disidentes. 
 
La crisis del magisterio en 2016 es diferente a la de una década antes: hace diez años se trató de una reacción al autoritarismo 
policiaco y se centró en la renuncia del gobernador Ulises Ruiz; la de este año confronta dos modelos educativos y, salvo en 
Nochixtlán, que ahora ocupa el centro de la protesta, no ha habido más acciones represivas por parte del Estado. Al no existir una 
appo real, el dinamismo de la protesta dependerá del espíritu de rebelión de los oaxaqueños, a pesar de que la agenda magisterial 
no alcanza para la movilización masiva. 
 
Conclusiones... sin conclusión 
 
La inestabilidad en Oaxaca –guerras entre comunidades, resistencias a reformas sociales y movilizaciones masivas sobre temas 
de orden social– obedece a la dinámica política dominación/resistencia y a la dinámica racial identidad indígena/masificación 
criolla. Ambas revelan una realidad histórica: la ausencia de un proceso de configuración de una nueva identidad fusionada. La 
agenda magisterial se sustenta en una comunidad estatal mayoritariamente indígena y por tanto habría una tercera dialéctica: 
cultura/modernización. A pesar del avance urbano, los usos y costumbres siguen prevaleciendo en las prácticas cotidianas en  
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poblaciones semiurbanas y en algunas zonas urbanas. Cifras oficiales revelan que un tercio de la población oaxaqueña habla una 
lengua indígena. 
 
La práctica de la resistencia cotidiana explica las movilizaciones en Oaxaca. De los setenta a la fecha, estas luchas han sido de 
dos tipos: políticas –la guerrilla procubana, los maestros y las protestas contra los gobiernos– e identitarias –mantener los usos y 
costumbres y la educación indígenas–. Cuando las movilizaciones de alguno de estos tipos se mezclan aparecen las crisis: la 
lucha magisterial de la sección 22 se volvió más compleja cuando entraron en escena la agenda social autonomista –las 
organizaciones antisistémicas con su propuesta de una comuna oaxaqueña– y las luchas por la educación indígena en un estado 
donde el 73% de los municipios está regido por usos y costumbres ancestrales. 
 
El problema radica en que el actual gobernador panista-perredista está comprometido con la agenda no federalista de la sección 
22 y, a su vez, el gobierno federal carece de un análisis histórico de las raíces de la inestabilidad, la violencia y la resistencia de los 
oaxaqueños y los conflictos entre las élites priistas. El escenario plantea la crisis típica de gobernabilidad que definió Samuel P. 
Huntington en El orden político en las sociedades en cambio: cuando las demandas sociales son más dinámicas que las reformas 
institucionales, la violencia social y política prende los focos de alarma de lo que podría ser una ruptura agresiva. 
 
La complejidad de la crisis magisterial oaxaqueña radica en el entrelazamiento de distintos escenarios: históricos, sociales, 
políticos y democráticos. Por años el gobierno federal ha aceptado las prebendas de la segunda revisión contractual de la 22 y ha 
permitido que los maestros conformen colectivos comunitarios alrededor de las escuelas. Las reformas educativas de 2013 y 2016 
pretenden reforzar un modelo educativo federal que nada tiene que ver con lo comunitario. Por competencia legal, el derecho 
exclusivo de evaluar a maestros y definir el contenido del modelo educativo es del gobierno federal, pero en Oaxaca hay casi 
cuarenta años de auto-autonomía, valga el término para aclarar, y la 22 quiere incidir en la definición del modelo educativo estatal. 
La disputa en las calles es por el derecho constitucional del gobierno de definir el contenido de la educación y la protesta de la 22 
por ser tomados en cuenta para definir esos contenidos. La salida menos costosa para el conflicto es la más costosa para el 
sistema: consensar con los maestros la toma de decisiones educativas. 
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