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INTRODUCCION 

La reforma política instaurada por López Portillo, como una -

respuesta a la crisis del sistema político mexicano, hizo posible el re 

conocimiento de nuevos partidos políticos de oposición (PCM, PST y PDM) 

y su participación legai en la lucha electoral. 

Ante esta situación los partidos políticos emprendieron camp~ 

ñas para agrupar simpatizantes, difundir sus principios y programas, y

afiliar adeptos. En este proceso de afiliación, pugna y difusión los -

programas políticos-pedagógicos implementados por los diferentes parti

dos, cobran gran importancia ya que constituyen uno de los aspectos más 

importantes. 

Sin duda, la educación política que brindan y pueden brindar

los partidos son base fundamental para la formación de sus cuadros y Pi!_ 

rala adhesión de las diferentes clases a sus programas. Hechos que es 

tán determinados por el contenido de esa educación, ya que a través de

ella transmiten su forma de concebir el mundo y, por ende, la manera en 

que deben darse las relaciones entre los miembros de la sociedad. 

El presente trabajo intenta ser un medio por el cual se cono~ 

can las propuestas que en materia educativa propone cada uno de los Pª..!:. 

tidos políticos de México, así como lo relacionado a la educación polí

tica. 

Por tal motivo el trabajo fue, elaborado en función de cuatro

elementos fundamentales. 

1.- Marco Teórico.- Que comprende la función pol ítica-i-deológica de -

los partidos políticos y el papel de la educación en su interior. 

2.- Marco Histórico-Social.- En él se ubicará a cada uno de los part..!._ 

dos de México, es decir, cuándo surgieron, características genera-



les, etc. 

Estos dos aspectos, marco teórico e histórico social, nos pe..!:_ 

mitieron tener las bases suficientes para interpretar las propuestas 

educativas y de educación política, ya que si se desconocen estas cues

tiones difícilmente se podrá comprender el porqué de sus planteamientos. 

3.- Propuestas Educativas.- Que comprende el análisis de las propues

tas educativas de los diferentes partidos que existen en nuestro -

pais. 

4.- Educación Política.- Que comprende el estudio y análisis de la 

educación que proporcionan los partidos ya sea para la .formación -

de sus cuadros, para elevar el nivel de sus miembros o para polit_!_ 

zar y dirigir a las masas. 

Para realizar el análisis de las propuestas educativas y de -

la educación política nos basamos en el paradigma de la comunicación, -

en el enfoque de la semiótica estructuralista y en el método dialéctico 

hermeneútico, que son tres técnicas de análisis de contenido. Cada una 

de ellas se complementará una con otra haciendo del análisis un estudio 

más completo ya que se estudiarán los aspectos educativos tanto cual ita 

tiva como cuantitativamente. 

En el paradigma de la comunicación, se registró la informa- -

ción de manera tal que quedó expresada la propuesta educativa y se pudo 

ordenar, clasificar y sistematizar la información. Por medio del enfo

que de la semiótica estructuralista pudimos conocer el mensaje ideológ_!_ 

co del discurso que hace el partido sobre la educación, y con el método 

dialéctico-hermeneútico establecimos la estructura de sentido del dis-

curso. 

Es necesario considerar las limitaciones que tiene este trab~ 

jo, ya que constituye el primer intento por conocer como es concebida 

la educación en cada uno de los partidos. No obstante, puede ser el 



punto de partida para posteriores investigaciones que ayuden a compren

der mejor la importancia de este problema. 



l. MARCO TEORICO 

El análisis de la función educativa de los partidos políticos re-

quiere, necesariamente, de una clara concepción acerca de ciertos ele-

mentos que aparecen como fundamentales, en tanto dirigen y determinan -

el desarrollo de nuestra investigación. En primer lugar, es importante 

definir algunas cuestiones que nos permitan conceptual izar la función -

política ideológica de los partidos políticos, y sus relaciones con la 

educación. 

Para esto hemos elegidos a dos autores, cuya trascendencia e impor 

tancia teórica y práctica es innegable: Gramsci y Lenin. Del estudio

de ambos pensadores hemos derivado una serie de elementos que conforman, 

de alguna u otra forma, nuestro marco teórico y de interpretación. 

1.1) El Partido Político y su Función Política ldeológi~a. 

Es en la obra "Qué Hacer"+ de Lenin donde se expresa y

argumenta el plan de organizar un partido político revoluci~ 

nario y combativo. La simple expresión 'i¿ué Hacer" o "Por -

dónde empezar", denota la preocupación que en esos momentos

(1901-1902) debatía a Lenin por construir no un sindicato -

sino la vanguardia de la clase obrera, es decir, un partido

polftico cuyas funciones fuesen el dirigir y organizar el m~ 

vimiento obrero en su lucha contra el zarismo convirtiéndo-

se, por esa razón, en una fuerza dirigente. En este sentido, 

el partido es para Lenin "el momento de la conciencia de cla 

se y el momento de la dirección111 , que implica a la vez el -

dominio de la teoría revolucionaria o teoría científica de -

la revolución, la cual debe ser llevada a las masas precisa-

+ Lenin, 1. "Qué Hacer", er, Obras Escogidas. Moscú, Progreso, 1961. 
Pág. 117-278. 

(1) Gruppi Luciano. El concepto de hegemonía en Gramsci; pág. 50. 



mente por medio del partido. 

La tarea del partido es, entonces, dirigir todas. las m~ 

nifestaciones del movimiento obrero que se presenten en cada 

momento histórico; pero también debe dar conocimientos polí

ticos que permita a los trabajadores desarrollar su concien

cia de clase, superando de esta manera el espontaneísmo de -

las masas, que si bien ven entorpecidas sus tareas políticas 

por su falta de preparación, se dan cuenta de la situación -

de explotación en la que se encuentran, Por esta razón, 

agrega Lenin, solamente se les debe encauzar hacia una reclec 

ción de su situación concreta, y a la necesidad de la acción 

revolucionaria o praxis revolucionaria para destruir el rég!_ 

men social existente: 

"Debemos (dice Lenin) emprender acti
vamente la labor de la educación poli 
tica de la clase obrera-de desarrollo 
de su conciencia poi ítica". (2) 

El partido, por lo tanto, es el eje de la dirección de-
,•, 

la clase obrera, el creador de la hegemonía , y a través de 

él no solamente se van a obtener condiciones ventajosas para 

los trabajadores, ·como puede ser la venta de su fuerza de -

trabajo, sino dirigir un proceso de destrucción y transform~ 

ción de la organización productiva imperante, de las relacio 

nes de domini~, etc. Esto implica que el partido no solamen 

te representa a la clase obrera en su relación con sus patr~ 

nos, sino también en su relación con todas las clases socia-
* . 

les, con el Estado , etc., presentándose siempre como una --

fuerza políticamente organizada y dirigente. 

(2) Lenin. Qué hacer; p. 119, 

:': Ver anexo 1 1 1 sobre hegemonía. 

1: Ver anexo 1 1 sobre sociedad po 1 í ti ca o Estado. 
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El partido obrero surgido en un momento histórico dete!_ 

minado obedece a ta craacl6n de un proyecto histórico que es 

la construcción de la hegemonía proletaria, es decir, la die 

tadura del proletariado, en un primer memento, y el comunis-

·mo en su fase dltlm~. Para esto tiene que enfrentarse y Ju

char contra el partido de la clase dominante que, como tal,

cuenta con más medios para crear, propagar y difundir su - -

ideología: por un lado, tiene consigo a los intelectuales+ y 
+ por otro lado, cuqnta con los aparatos hegemínicos a tra--

vés de los cuales difunde esa Ideología. 

' Por eso, entre las principales tareas que tiene el par-

tido está la de educar en contra de la ideología burguesa, -

poniendo al desnudo las características de la sociedad divi

dida en clases, Es evidente que la relación que se estable

ce entre el partido-masas trabajadoras es una relación peda

g6glca, en tanto que el partido t~ene que educar a las masas 

trabajadoras para que desarrollen su conciencia de clase, se 

organicen, extendiendo de esta manera su actividad hacia la

política, e incorporándolos a la lucha a través de la agita

ción, la propaganda y las denuncias políticas: 

"La agitación política (dice Lenin) 
y por consiguiente la organización 
de denuncias políticas en todos -
aspectos const r tuye una. tarea nece 
saria, la tarea más imperiosamente 
necesaria de la actividad, .. (del
socialdemocráta)(J) 

Gramsci, por su parte, considera al "Moderno Príncipe o 
11Partido Político" como la expresión de un grupo social y s~ 

lamente de uno, en el cual se refleja la voluntad coletiva -

+ Ver anexo IV sobre la función de los intelectuales. 

+ Ver anexo 11 sobre sociedad civil (definición). 
(3) IBIDEM. p. 



de los Individuos. Este Moderno Príncipe, al igual que el

Partido de Vanguardia, tiene como función fundamental edu-

car y dirigir a ·tas masas trabajadoras; pero a diferencia -

de la relación que se establece entre partido-masas en Le--

ºñin, se observa una relación dialéctica entre partido-inte

Jectuales-masas, en donde el ~ducador se convierte en edu-

cando y el educando en educador, En esta relación, "se tr~ 

ta de conducir a los simples a una concepción superior de -

la vida, de construir un bloque intelectual-moral que haga

políticamente posible un progreso intelectual de masas y no 

solamente de esc~sos grupos de intelectuales. Ello podrá -

ocurrir en la medida en que la relación dialéctica masas in 

telectuales logre expresar la traducción de las instancias

políticas en lenguaje teórico. Dicho lenguaje está destina 

do a refluir en las masas, convirtiéndose en buen sentido y 

concepción universal 11 ( 4) 

Pero para que un partido exista y devenga históricame!!_ 

te, no sólo es necesario que las condiciones de su triunfo

estén en vías de formación, sino también de organización po 

1 ítica, en la cual interactúan tres elementos: un elemento

indefinido, un elemento de cohesión y un elemento medio. 

El primero se refiere a los hombres comunes que ofrecen su

disciplina y fidelidad; el segundo es el que transforma en

potente y eficiente a un grupo de fuerzas, y el tercero sir 

ve para articular las dos anteriores, ya que los pone en 

contacto. Dicho en otros términos, se refiere a masas tra

bajadoras, al proyecto histórico y a los cuadro medios. 

El problema del partido en Gramsci es fundamentalmente 

el problema de la organización de la clase obrera, es la 

búsqueda de una forma organizativa que de al proletariado -

la toma del poder político, ya que los consejos de fábrica-

(4) Broccoll, Angelo. Antonio Gramsci y la educación como hegemonía. 
p. 14 
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fueron incapaces por sí solos de plasmar un proyecto histó

rico, de convertirse en la hegemonía del proletariado, aun

que constituyan una parte fundamental para su construcción. 

De ahí que se desprenda que el partido es una condición ne-

ºéesaria para que la clase obrera pueda organizarse en con-

tra de la dominación burguesa. 

• 

El problema del partido es entonces: 

a) El problema de la conciencia de clase. 

b) El de la estrategia revolucionaria o formas organ..!_ 

zadas apropiadas . 

c) El de la relación entre el partido y la clase obre 

ra. 

Gramsci, al plantearse el problema de la organización

del partido, parte de un análisis concreto sobre la forma-

ción social+ italiana, es decir, a través de una metodolo

gía trata de elaborar y diseñar una forma organizativa que

supone el conocimiento de dos aspectos fundamentales: 

1.- Quién es el sujeto histórico de la revolución en esta-
,. , .. 

formacion social concreta, cual es el caracter del pr~ 

letariado en el capitalismo y, finalmente, cu~l es su

condición histórica para dirigir el proceso revolucio

nario. 

2.- Quiin es el sujeto político práctico de la revolución, 

sujeto capaz de dirigir las tareas del proyecto histó

rico. Cuáles son las características de ese sujeto 

práctico, que no es otra cosa que el partido político, 

que no sustituye a la clase obrera sino se convierte -

en su intelectual ~olectivo, en la vanguardia organiza 

da y dirigente para la construcción de un nuevo bloque 

+ Ver anexo I sobre bloque histórico la parte de la Formación Social. 
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h . .. • + 1stor1co 

Esto último, supone fundamentalmente que el partido que 

propone Gramsci es capaz de plantear la lucha de la hegemo--

.nra de la sociedad civil, la conquista del poder político y, 

sobre todo, de dirigir el movimiento obrero, estableciendo~ 

~n vínculo orgánico con las masas trabajadoras; es decir, no 

presentarse como algo ajeno a la clase obrera, sino formar -

parte de ella, Esto lmpl ica que objetivamente el partido -

representa a todo el proletariado, ya que expresa sus aspir~ 

cienes a través del proyecto histórico y, subjetivamente, a

una parte de ellos, los que desean transformar las estructu

ras de la sociedad capitalista. 

En cuanto a la lucha del poder político, los partidos -

políticos, según la clase que representa o expresan, tienden 

a mantener las estructuras vigentes del sistema capitalista, 

o bien luchan por la creación de un nuevo bloque histórico.

Al existir partidos de las dos clases antagónicas (proleta-

rios/burgueses), cada uno de ellos intenta, por cualquier m~ 

dio, ya sea la conservación o la toma del poder. Estos últi 

mes, se encuentran con que el partido dominante, que es el -
que dirige las relaciones que se dan en la sociedad por cues 

tiones de lucha y protección, se divide en fracciones forman 

do nuevos partidos que se .hacen llamar independientes, y con 

los cuales tiene que enfrentarse, no obstante que lo hace ya 

con el partido dominante. Por esa razón, debe generar una -

crisis orgánica que significa una ruptura entre la estructu

ra-superestructura, suscitada .por la clase obrera a través -

del intelectual colectivo o partido político que deberá -

crear un sistema hegemónico del proletariado. 

La crisis orgánica que produce fundamentalmente "en los 

+ Ver anexo 1 



(5) 
(6) 

partidos donde la burocracia dirigente ha terminado por sep~ 

rarse de las masas, "tanto es así que en caso de crisis d -

partido termina por convertirse en anacrónico y en los momen 

tos de crisis aguda desaparece su contenido social •.. " (5) 

Otra de las funciones que desempeñan los partidos, y 

que Gramsci las señala en sus 11Notas sobre Maquiavelo", es -

su función de Policía en donde el partido dominante, a tra-

vés de ella, intenta conservar su dirección como clase, obs

taculizando las fuerzas vivas de la historia. En cambio, el 

partido subalterno ejerce esa función para construir un nue

vo bloque histórico que supone la creación de la hegemonía -

del proletariado, 

La función de policía, puede ser progresiva y regresi-

va: ·~s progresiva en tanto tiende a mantener en la legali-

dad a las fuerzas reaccionarfas y elevar el nivel de una nu~ 

va legalidad a las masas. Es regresiva en tanto tiende a 

mantener una legalidad superada y antihistérica" (G) cuando 

el partido es progresista funciona democráticamente y cuando 

es regresivo funciona burocráticamente. 

En lo que respecta al parlamentismo y electorismo en el 

reg1men burgués, Gramsci·considera que ofrecen el terreno 

propicio para la demagogia, engendrando una burocracia para

sitaria que sólo se va a aprovechar de las masas el día de -

la votación.· Estas elecciones, cuentan con una enorme red -

de aparatos que son detentados por las clases ~ominantes pa

ra garantizar el voto concenso de las masas. 

Al igual que Lenin, ve en el parlamento una tribuna pa-

Portelli, Hugues, Gramsci y el bloque histórico. p. 83. 

Gramsc i, Antonio. Notas sobre Maguiavelo 1 sobre eolítica Y. sobre 
el Estado Moderno, 'p. 50. 
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ra hacer tomar conciencia a la clase obrera sobre el carác-

ter equfvoco de la democracia burguesa, y de la necesidad de 

de una lucha rev6lucionarla. 

Retomando las tesis gramscianas, podemos decir que el -

partido ya sea nombrado de Vanguardia, Intelectual Colectivo 

o Moderno Príncipe, tiene como función fundamental dirigir -

todas las manifestaciones del movimiento obrero, que lo con

lleve a la creación de un nuevo "Bloque Histórico", es decir, 

a un nuevo sistema de he9emonía en donde la clase obrera de

je de ser un sujeto de explotación y logre desarrollarse pl~ 

namente como sujeto humano. 

Para ello,es necesario que el partido expresa verdader~ 

mente sus aspiraciones y pueda convertirse en su vanguardia, 

pero la vanguardia entendida no como algo separado de la cla 

se obrera, sino como parte de ei'la misma. La educación apa

rece aquí como un aspecto básico, ya que a través de ella se 

intenta desarrollar la conciencia política de la clase obre

ra, manifestándose en Lenin y Gramsci en su preocupación por 

la propaganda, denuncias políticas, periódico y la organiza

ción de la cultura, ésta última de manera exclusiva en Grams 

ci. De alguna manera, todo esto manifiesta la relación ped~ 

gógica que se establece entre la clase obrera y el partido -

y, por ello, nuestra preocupación de conocer específicamente 

la educación en los partidos políticos de México. 

1.2 El p~de la educación en los partidos políticos. 

El an51 isis anterior, nos ha permitido ubicar a la edu

cación como una de las funciones político-ideológicas más 

importantes de los partidos políticos. 

De acuerdo con Lenin, el partido de vanguardia debe - -

8 



emprender la labor de una educación política que desarrolle 

la conciencia de la clase obrera. Esta educación se debe -

basar en la propaganda, que sirve para denunciar y explicar 

la opresión de la que son objeto los obreros, y también de-

. la agitación política que es necesaria para manifestar con

cretamente esa opresi6n. 

El partido se debe de comprometer a organizar una cam

paña de denuncias, ya que no son los libros los que propor

cionan una idea cl~ra de esta opresión, sino los cuadros vi 

vos del acontecer diario que son denunciados por medio del

partido. 

Sin embargo, para dar conocimientos políticos a la el~ 

se obrera el partido debe ir a todos los lugares donde ésta 

se encuentre, asumiendo después una función educativa a tr~ 

vés de la propaganda, la agitación y la organización polítJ.. 

ca. Esto hace necesaria la presencia de militantes activos 

que se local icen en todas partes, en todas las clases soci~ 

les y en todas las posiciones. Si entre los obreros exis-

tiera alguno que destacara en su actividad política, se le

debe encaminar, encauzar y ayudar para que se convierta en

un agitador, propagandista y distribuidor de carácter prof~ 

sional para el partido. 

Lenin va a ver en los periódicos un medio adecuado pa

ra educar a los obreros y, por ende, para desarrollar su -

conciencia política, ya que los periódicos pueden ser orga

nizadores a nivel nacional debido a que llegan a todo el 

país. Las organizaciones que se formen por sí mismas como

resultado de la labor educativa del periódico, estarán dis

puestas a salvar el honor, el prestigio y la continuidad 

del partido; pero principalmente para preparar, fijar y 11~ 

vara la práctica la insurrección armada. "En una palabra

el plan del periódico para todo el país, lejos de ser fruto 

9 



de un trabajo de gabinete, de personas contaminadas de doc-

trinas y l iterªturismo5, es por el contrario, el plan más 

pr~ctico para pr~parar la Insurrección sin olvidar al mismo

tiempo la labor ordinaria de todos los días"(¡) 

Gramsci, por su parte, considera "que el partido educa

al proletariado para organizar su potencia de clase y servir 

se de esa potencia para dominar a la burguesía y determinar

las condiciones en que la clase explotadora sea suprimida y

ng p.µeda sur-glr"(a)· De aquí su preocupación de ligar toda 

actividad de la educación polftlca con una concreta acción -

de movimiento obrero. 

El problema_pedagógico en Gramsci está subordinado a un 

interés político, exigiendo para el proletariado una mayor -

instrucción totalmente nueva y revolucionaria, e.s decir, la

promoción de la cultura entre la clase obrera; pero la cult~ 

ra entendida "como una disciplina del propio yo interior, es 

la apropiación de la propia personalidad, es conquista de la 

conciencia superior, por la cual llega a comprender el pro-

pío valor histórico, la propia funci6n en la vida y en los -
• d b II propios e eres .( 9) 

La organización de la cultura representa, para Gramsci, 

una de las tareas más importantes, debido a que va a determi 

nar una nueva forma de conciencia; expresando esta relación

organización-autoconciencia bajo el concepto de hegemonía, -

ya que es precisamente a trav~s de esta categoría donde se -

deriva la construcción gramsciana de la educación de masas. 

(7) Lenin. Qué Hacer. p. 267. 

(8) Gruppi, Luciano. El concepto de hegemonía en Gramsci. p. 77 

(9) Broccol i, Angelo. Antonio Gramsci y la educación como hegemonía. 
p. 41 

1 O. 



Su interés por la organización de la cultura, lo lleva 

a la creación de un "Clima Cultural" para que sea posible -

la actividad educativa, que significa crear las condiciones 

o el ambiente propicio para que la relación maestro-alumno, 

·partido-intelectuales-masas se de adecuadamente. El Parti

do debe partir de la concepción que tiene la clase obrera -

sobre su realidad, cómo la percibe y qué explicaciones le -

da a los acontecimientos o fenómenos que se van presentando 

en su vida diaria; es decir, en base al folklore o. el senti 

do coman de la gente, encaminar poco a poco una explicación 

más amplia donde se fundamente el origen o la causa de esos 

acontecimientos. 

Esto va a dar origen a la creación de una nueva cultu

ra, que se va a caracterizar por conquistar el desarrollo -

sistemático de todo el saber que fue elaborado por la huma

nidad, y entonces existirá un teatro, una poesía o una cos

tumbre caracteristicos y reflejo de una nueva sociedad. 

Una de las formas en que el partido educa al proleta-

riado es a través de los Consejo de Fábrica que vienen a -

constitu\r una alternativa diferente de la educación perma

nente, siendo el órgano más idóneo de educación recíproca y 

de desarrollo que el proletariado ha alcanzado. Ellos son

órganos originales de la educación obrera: "los consejos c~ 

molo señalo Gramsci en sus artículos del Ordine 1 Nouvo re

presentan una nueva era de la humanidad en la cual la forma 

y el contenido de la sociedad socialista estarían prefigur~ 

dos por la lucha activa de loi trabajadores para transfor-

mar todos sus aspectos de su vida diaria. (lO) 

Los consejos constituyen una forma original de autoco~ 

ducción y autogobierne de las masas trabajadoras, afectando 

(10) Boogs, Carl. El marxismo de Gramsci. p. 83 
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( 11) 

su crecimiento tanto a los sindicatos como al partido, que

tienen ahora el potencia necesario para transformarse en la 

representación de las luchas populares. A través de ellos

los obreros py~d~n hacerse del control de la economía y, en 

·este sentido, serán los organos primarios, más no los úni-

cos, para combatir la hegemonía burguesa. 

De aquí la necesidad de Gramsci por estudiar la organi_ 

zación de una fábrica como instrumento de producción, deº.!:. 

ganizaci6n, ele, Por ello se debe trabajar para que la - -

atención de la clase obrera y del partido se dirijan hacia

ese objetivo, ya que es necesario estudiar lo que ocurre en 

el seno de la fábrica: "en el consejo de fábrica el obrero

interviene como productor a consecuencia de su carácter uni 

versal, a consecuencia de su posición y su función en la so 

c i edad" ( 1 1) . 

La organización de los consejos de fábrica está basada 

en los si~uintes principios: 

1.- En ~ada fábrica, en cada taller se constituye un orga

nismo sobre la base de la representaci6n, el cual rea

l iza la fuerza del proletariado, lucha contra el orden 

capitalista, ejerceel·control sobre la producción, 

educando a todas las masas obreras para la lucha del -

Estado Nuevo. 

2.- El consejo de fábrica tiene que constituirse sobre el

principio de la organizac~ón de la industria, tiene 

que representar para el obrero el modelo de la socie

dad comunista. 

3,- Cada empresa se subdividirá en secciones y cada sec

ción en equipos de oficio; cada equipo real izará una 

Mandel Ernest. 
tión. 

Control obrero, consejos de fábrica y autoges- -
p. 220. 
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parte determinada del trabajo, los obreros de cada e-

quipo eligirán a un obrero con mandato inmediato, imp!:_ 

rativo y condicional. 

~.- La asamblea delos secretarios políticos de los comités 

ejecutivos forman el comité central de los consejos el 

cual elige a us vez en su seno un comité urbano de es

tudio y aprobación de los proyectos y de las prop• ·<;-

tas en varias empresas y por último para la dirección

de todo el movimiento. 

Los consejos de fábrica, serán el lugar de constantes

reuniones, discusiones, asambleas, círculos de estudio, de

las cuales surgirán decisiones específicas, relacionadas a

la producción y una preparación más general para ejercer la 

autoridad de la fábrica "Gramsci vio en el consejo de fábri_ 

ca el germen soviet ruso o el consejo popular en que los 

principios de democracia proletaria se general izarían supe

rando los límites del campo de la producción" (l 2). 

Gramsci no sólo considera a los consejos de fábrica co 

mo únicos organos de la educación de los obreros, sino tam

bien parte desde el club d~ vida a las asociaciones de la -

cultura y la propaganda hasta los consejos y las escuelas -

del partido. Estas últimas vienen a constituir una de las

actividades más importantes y esenciales, debido a que su -

desarrollo y resultado de las mismas está 1 lgado al desarro 

llo de la sociedad comunista. 

(12) Boogs, Carl. El marxismo de Gramsci. p. 86-87. 
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2, PROPUESTAS EDUCATIVAS 

2. 1 Partido ~omunista Mexicano 

El Partido Comunista Mexicano, por ser un partido que -

identifica y expresa los intereses de la clase obrera debería desa 

rrollar aspectos fundamentales sobre la educación, en tanto que 

sus implicaciones están íntimamente 1 igados a la construcción y de 

sarrollo de la sociedad comunista. Sin embargo, se 1 imita a hacer 

consJderaciones generales respecto a los problemas actuales de la

educación y las medidas que se deberán tomar para solucionarlos. -

Específicamente habla del analfabetismo y la reducida escolaridad

de la población mexicana, presentando datos estadísticos en la 

cual muestran que una quinta parte de la población urbana es anal

fabeta, cerca del 40% de los habitantes del campo no saben leer ni 

escribir y el 8% de los mexicanos no hablan español, o lo hablan -

mal, y están desintegrados de la cultura nacional. 

En cuanto a la escolaridad es mínima puesto que alcanza-

3,5 grados en comparación con los países desarrollados, que es por 

lo menos de nueve años. Más de la tercera parte de los niños en-

tre 6 y 14 años no reciben instrucción y se carece de un sistema -

de enseñanza tecnológica e inyestigación científica acordes a las

necesidades del país; además de que la baja de tirajes en periódi

cos, revistas y libros son índice de la falta de acceso de las ma

sas a la cultura. 

Ante esta situación, el Partido Comunista Mexicano consi 

dera que se deberán tomar las siguientes medidas: 

La realización de una campaña nacional alfabetizadora 

que 1 iquide a corto plazo el analfabetismo. 
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El establecimiento de programas de adiestramiento téc 

nico para los trabajadores ~ue les permita aprender -

el manejo de la nueva tecnología sin costo alguno. 

La creación de un sistema de becas, apoyos asistencia 

les e internados para que los hijos de los trabajado

res puedan cumplir con su educación básica. 

El establecimiento de la educación básica de nueve 

años. 

La creación de una amplia red de escuelas técnicas, -

agropecuarias e industriales. 

La elaboración de textos gratuitos, progresistas, por 

especialistas en la materia. 

La ampliación del sistema de educación superior y el

fortalecimiento de la autonomía universitaria. 

La democratización de la dirección de los centros de

estudios superiores y del contenido de la enseñanza.· 

Finalmente, el aumento de los gastos de la educación

de origen federal al 8% del Producto Nacional Bruto -

(PNB). 

Estos elementos, que han sido manejados en el discurso -

del texto sobre educación, nos permite establecer los componentes

semánticos mínimos, que en este caso son: 

1) El México de hoy-educación.- Que se caracteriza por ser 

(/Ansd/) un actor no personal debido a que se está refiriendo

ª México, singular porque se habla de un país y determinado 

porque representa algo concreto. 

2) Medidas Educativas.- Que se caracteriza por ser (/Anm/) un 

actor no personal debido a que se refiere a las medidas educa-
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tivas y por consiguientes es plural ya que no solamente es una 

sino varias y determin~do. 

Estos componentes mínimos señalan que en todo el discur

so hay dos apartados en los cuales el partido se refiere a la edu-
~·: 

caci6n. Y las operaciones que aparecen en los titulares de los -

"corpus", son: 

OPERACIONES TITULARES 
+ presencia 

1 2 - ausencia 

Contextualización + 10% + 10% 

Temporal izaci6n 

Clasificación + 10% 

Descr i pci 6n + 80% + 70% 

Circunstancia 

Explicación 10% 10% 

Lo que significa que el Partido Comunista Mexicano, cua~ 

do se refiere a la educación ya sea en el México de hoy-educación

º en las medidas educativas su discurso lo sitúa dentro de un con

texto. Pero principalmente, hace una descripción de todos los ele 

mentes involucrados, como es el caso del analfabetismo y la reduci_ 

da escolaridad, aunque mínimamente los explica y clasifica en tan

to que se está refiriendo a los trabajadores y sus hijos. 

Pero cuál es la funci6n de la educación, quién la propi

cia y hacia quién va dirigida: 

Las operaciones de los medios de los titulares sirven para co 
nocer en que porcentaje aparecen en el texto y también para:
reconstruir la secuencia de las unidades. 
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Actor Fuente 

PCM 

Funci6n 

Terminar con el analfabe
tismo. 

Capacitar a los trabajad~ 
res. 

Cumplir con la educación
básica. 

Actor Destino 

Trabajadores e hi-
jos de éstos. 

Este cuadro, nos proporciona las propiedades del texto

estudiado evidenciándose el interés del partido por educar a la -

clase que ellos representan (trabajadores) capacitándolos en el -

manejo de la nueva tecnología y de proporcionar a sus hijos una -

educación básica, aunque, desde luego, se observa su interés de -

alfabetizar a toda la población que lo requiera. 

Todo esto, se vuelve a verificar a través del paradigma 

de la comunicación que nos permite percibir de manera general y -

concretamente la propuesta educativa del partido: 

Quien 

Qué 

A quién 

Para qué 

Como 

Con qué 

Partido Comunista Mexicano. 

Educación. 

A trabajadores e hijos de éstos. 

Para obtener adiestramiento técnico y educación -
básica. 

En forma gratuita y por medio de becas. 

Textos gratuitos y programas de adiestramiento 
técnico. 

De tal manera que no solamente se señala la finalidad -

de la educación, sino que se manejan otros elementos con los cua

les se amplían las características de la educación en éste parti

do. 
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Reflexionando sobre lo que se ha dicho anteriormente es

evidente que el PCM, cuando se refiere a los problemas educativos, 

solamente los describe pero no presenta un estudio profundo sobre

las causas reales que le dan origen y descuida aspectos importan-

tes como podría ser la organización, funcionamiento u otra de la -

educación en la sociedad comunista. 

Indudablemente, las medidas que presentan pueden resol-

ver el problema del analfabetismo y la reducida escolaridad, pero

lo cuestionable es que no señala bajo qué condiciones se podría 

real izar y el hecho que se mencione un programa de adiestramiento

técnico, una campaña alfabetizadora o una educación básica de nue

ve años por sí mismos no representan nada si no se les ubica en 

cuanto al tiempo, características, la forma en que están organiza

dos o cómo podrían estarlo y cómo se implementarían. 

Ahora bien, al parecer el Partido Comunista Mexicano des 

vincula la problemática educativa de toda relación que no esté den 

tro de los marcos tradicionales, es decir, solamente es aquella 

que se da dentro de una institución educativa y no se le visual iza 

como un proceso que está presente en la sociedad en su conjunto. 

De ahí la preocupación por el énfasis que se hace a los

problemas educativos escolarizados y las soluciones de los mismos, 

dejando a un lado a la educación como un aspecto importante de la

dirección. Por otro lado, se observa la inexistencia de un vincu

lo real entre educación-sociedad comunista, máxime si consideramos 

que debe estar I igada al desarrollo de la misma. Por esa razón, -

dentro de las propuestas educativas no existe ningún punto en el -

que se mencione a la educación como un medio indispensable para ha 

cer tomar conciencia a la clase obrera sobre su papel histórico y

menos aún como un medio indispensable para desarrollar la iniciati 

va de las masas. 
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2.2 Partido Revolucionario Institucional. 

Como partido hegemónico, desarrolla más ampliamente los

aspectos educativos en sus documentos básicos y en ellos considera: 

En primer lugar, dentro de uno de sus apartados especif,I_ 

ca que el desarrollo educativo y cultural, científico y tecnológi

co, será tarea principal de la nueva sociedad. Ya que la distribu 

ción social de los bienes de la educación y la cultura es tan im-

portante como la distribución de la riqueza. Los rezagos históri

cos como el analfabetismo y la insuficiencia de los medios para 

elevar el promedio de la escolaridad nacional deberá quedar super~ 

do para siempre. El acceso de las clases populares a las altas 

disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, será un deber so 

cial sin cuyo cumplimiento no podrá hacerse efectiva la democracia 

popular. 

En segundo lugar, sostiene que la educación y la cultura 

son indispensables para que el 'hombre y la sociedad alcancen la 

plenitud de la libertad. Por eso, pugna por hacer realidad el de

recho del pueblo a la educación, defendiendo el contenido democrá

tico, nacionalista y humanista que prescribe el Art. 32 constitu-

cional y oponiéndose a que supervivencias de doctrinas individua-

listas o conservaodras pretendan suplantar el sentido revoluciona

rio que la función educativa debe tener en su carácter de servicio 

público y derecho social. 

Concibe a la educación como un medio para forjar una co~ 

ciencia social que contribuya a superar las desigualdades y profu~ 

dizar la democracia en el país porque, además de preparar a las 

nuevas generaciones para la vida social e incorporarlos a los pro

cesos productivo, al transmitirle las principales bases del saber

humano, los impulsa a lograr una existencia justa y I ibre. 
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Además, se esforzará porque la educación sea un eficaz -

agente de transformación social. No sólo por un deber justiciero, 

sino por un compromiso ante el futuro la educación debe estar ase

gurada para cada individuo desde el momento mismo de nacer y pla-

neada para acelerar el advenimiento de la nueva sociedad. 

Se pronuncia por una política educativa que sea platafo.!:_ 

ma fundamental del desarrollo independiente de México y que persi

ga los siguientes objetivos: 

Desarrollar en el ser humano un conjunto de capacida

des que lo habiliten para ser participante activo en

el proceso social de la producción de bienes y servi

cios que la sociedad requiere para que todo mexicamo

disfrute de una vida satisfactoria. 

Desarrollar costumbres, comportamientos y actitudes -

que permitan la convivencia pacífica y solidaria de -

la población mediante la asimilación de normas de ju~ 

ticia económica, de equidad social y de participación 

de todo individuo, como miembro de la sociedad, en 

las decisiones de interés general. 

Desarrollar la comprensión de la historia, de la evo

lución del país y de la realidad dél mundo, impulsan

do a la colectividad a conservar lo mejor de la obra

humana, pero también a modificar, transformar y deste 

rrar lo que el hombre ha hecho en contra del ~ombre -

mismo. 

Por ello, pugnará porque los distintos factores sociales 

que influyen en los procesos educativos respondan a los fines enu.!!. 

ciados en los objetivos. La responsabilidad de la educación inte

gral de las nuevas generaciones debe ser exigida por igual a quie

nes actúan en la escuela, en el hogar, en los medios de comunica--
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ción social y, en general,.en todos los núcleos de convivencia. 

En tercer lugar, dentro de las actividades primarias, se 

habla de revisar y ampliar los programas de educación de capacita

ción agrícola y de incrementar nuevas carreras para la capacita- -

ción agropecuaria y aquellas otras que contemplan el aprovechamie!!, 

to de los recursos del mar. 

Finalmente, dentro de la política social se menciona que 

se pugnará porque todos los niños mexicanos reciban enseñanza bási 

ca; por la castellanización de quienes no dominan aún nuestro idio 

ma; por una adecuada educación para adultos, utilizando los siste

mas abiertos que lleguen a los grandes núcleos sociales; por la 

transformación y actualización del magisterio; por la implantación 

de carreras profesionales de nivel medio; por el mejor aprovecha-

miento de recursos humanos mediante compensaciones adecuadas al es 

fuerzo realizado y por la planeación de la educación superior. 

De todo esto se deduce que'los componentes semánticos mí 

nimos que aparecen en el discurso del texto son: 

1) La lucha por una nueva sociedad-educación.- Que se

caracteriza por ser (/Ansd/) un actor no personal d~ 

bido a que se refiere a la nueva sociedad y por con

siguiente es sigular y determinado. 

2) Derecho a la educación.- Que se caracteriza por ser 

(/Ansd/) un actor no personal porque se refiere al -

derecho a la educación y por consiguiente es singu-

lar y determinado. 

3) Actividades primarias-educación.- Que se caracteri

za por ser (/Anmd/) un actor no personal ya que se -

refiere a las actividades, plural porque son varias

Y determinada porque se hace énfasis a la educación. 
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4) Política social-educaci6n.- Que se caracteriza por 

ser (/Ansd/) un actor no personal debido a que se -

refiere a la política del partido y por consiguien

te es singular y determinada ya que solamente se 

tiene una y en este caso se está hablando de la edu 

caci6n. 

Ya que se tienen los componentes semánticos mínimos po

demos determinar que en todo el discurso hay cuatro ap~rtadós en

donde se habla de la educaci6n y las operaciones que aparecen en

los titulares del 11corpus 11 son las siguientes: 

+ presencia 1 2 3 4 - ausencia 

Conceptualizaci6n + 10% + 10% + 10% 

Temporal izaci6n 

Clasificaci6n 

Descr i pe i6n + 60% + 50% + 100% + 80% 

Circunstancia + 15% + 20% + 5% 

Expl icaci6n + 15% + 20% + 5% 

Los datos obtenidos. en la tabla anterior indican que -

cuando el partido se refiere a la educaci6n los ubica dentro de -

un contexto al referirse a la 11sociedad 11 , 11 país 11 o 11México11 • Pre 

senta las circunstancias bajo las cuales se propone real izar de-

terminadas actividades educativas ampliando con ella la explica-

ci6n de las mismas, pero principalmente se hace una descripci6n -

de los elementos involucrados en el discurso. 

La funci6n de la educaci6n y los actores que aparecen -

en el texto son: 
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Actor Fuente Función Actor Destino 

PRI 

Alcanzar la plenitud de la li
bertad en el nombre de la so-
ciedad. 

Elevar la cultura y el bienes
tar social del individuo. 

Forjar la conciencia social. 

Desarrollar en el ser humano -
un conjunto de capacidades. 

Desarrollar costumbres, compor 
tamientos y actitudes. -

Desarrollar la comprensión de
la historia, de la evolución -
del pais y de la realidad del
mundo. 

Todo el pueblo. 

Esto es en sí, lo que el partido persigue a través de la 

educación, ampliándose aún más por medio del paradigma de la comu

nicación que nos proporciona datos complementarios al repertorio -

por actores y la función de la educación en el texto: 

Quien 

Que 

A quien 

Para que 

Como 

Con que 

Partido Revolucionario Institucional. 

Educación. 

Todo el pueblo 

Para que el hombre y la sociedad alcancen la plenitud 
de la 1 ibertad. 

En forma gratuita y por medio de becas. 

Textos gratuitos. 

El PRI, a pesar de que desarrolla de forma concreta las

formas como realizaría determinadas actividades educativas, en ni~ 

gún momento señala cuándo o bajo qué condiciones las ejecutaría, y 

es entonces cuando uno se cuestiona (no sin antes partir de que 
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lleva aproximadamente 50 años en el poder) lcómo es que no ha lo-

grado crear esa nueva sociedad? lCómo es 9ue no ha pod~do terminar 

con el analfabetismo a pesar de que es una de sus políticas princj_ 

pales, lporqué no ha logrado dar educación básica a todos los ni-

ños?, etc. 

Por otro lado, cuando en el discurso se señala la rela-

ción entre educación-transformación social, educación-formación de 

la conciencia social o educación-desarrollo independiente es evi-

dente que es considerada como un aspecto importante de la hegemo-

nía en cuanto que se utiliza a la educación para llegar a esos fi

nes y, además, no se visualiza como exclusiva de las relaciones es 

colares, sino que tiene que ver con el conjunto de la sociedad ya

que a través de la educación se llegará a una sociedad más justa -

que de a todos los mexicanos todo lo necesario, que le permita vi

vir dignamente, etc, 

2,3 Partido Acción Nacional. 

Existe un cierto parecido en el manejo del lenguaje que

se hace en el texto del Partido Acción Nacional con el del Partido 

Demócrata Mexicano, ya que ambos consideran a la educación y a la

cultura como fundamento y el medio más importante para el desarro

llo integral de la persona humana y de la comunidad· nacional en la 
11 1 ibertad responsable, la justicia y la sol idaridad 11 • 

Señala que para poder cerrar distancia entre los que ti~ 

nen oportunidad de educarse a todos los niveles y los que, como en 

las poblaciones rurales, no alcanzan siquiera la educación elemen

tal completa, se ha de partir del reconocimiento de que el monopo

lio educativo por parte del Estado o de cualquier entidad es con-

trario a la concepción democrática de que la educación sea asumida 

por todos los mexicanos; el Estado no puede ser contrario a los 

principios democráticos e ir más allá que de establecer las normqs 
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generales de orden académico a que deben ajustarse los estudios. -

Además, plantea la necesidad de dar prior(dad a quienes han tenido 

menos servicios educativos. 

De aquí, que el Partido Acción Nacional considere: 

Que los padres de familia tienen derecho preferencial 

para escoger el tipo de educaci6n que mejor convenga

ª sus hijos. 

El servicio educativo es obligación de todos los mexi 

canos. 

El Estado, cuyos recursos son de todo el pueblo, tie-
, 

ne el deber de proporcionar gratuitamente la educa- -

ción elemental y garantizar a quienes por su capaci-

dad merezcan oportunidades de educación media supe- -

rior. Los textos que pueda proporcionar serán gratu..!_ 

tos o entregados a costo de producción, pero no único 

ni obligatorio. 

Respecto a este punto, el propio partido hace un -

señalamiento explicando que es deber del Estado; pero 

nunca monopolio suyo, proporcionar a todos los miem-

bros de la comunidad una igual oportunidad de educa-

ción, o asegurar por lo menos una ense~anza elemental 

para todos, promoviendo el mejoramiento cultural de -

la nación. En el cumplimiento de este deber el Esta

do no puede convertirse en agente de propaganda y ha

de gar~ntizar la 1 ibertad en la enseñanza. 

La 1 ibertad de cátedra, de investigación y de opinión 

científica, como toda libertad de pensamiento, no PU!, 

de ser constreñida por el Estado, ni por los órganos

de autoridad de los planteles escolares, ya que la 1..!_ 

bertad de expresión no puede tener otros límites jurJ:. 
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dicos que los impuestos por el interés nacional, por

las norlTiél~ morales y por el bien común. 

Los centros de enseñanza superior no deben ser conver 

tidos en botín político partidista por nadie. El pe.!_ 

sonal docente, administrativo y los alumnos, como ciu 

dadanos, son 1 ibres para adherirse o no a un partido

político. 

- · La autonomía de las universidades, que nunca podrá i~ 

terpretarse como extraterritorialidad, no debe estar

condicionada ni por los recursos financieros que apo.!_ 

ta el Estado, ni por pugnas sindicales internas. 

La actividad universitaria sólo puede cumplir propia

mente su misión si se desarrollo en un ámbito de dis

ciplinada autonomía. Por la Importancia que tiene es 

ta actividad en la vida de la nación, debe ser apoya

da moral y económicamente por toda la colectividad. -

No obstante por circunstancias especiales de la vida

universitaria, mientras no pueda garantizarse la ind~ 

pendencia económica de la universidad en relación con 

el Estado, éste debe proporcionar los medios económi

cos suficientes para que la actividad universitaria -

se desenvuelva normalmente, 

Por último, el Estado no tiene derecho a imponer a -

través de la educación ningún credo religioso, filosó 

fico o político. 

Estos son los planteamientos que en materia educativa ma 

neja el PAN en su discurso, y los componentes semánticos mínimos -

que aparecen son los siguientes: 

1) Enseñanza.- Que se caracteriza por ser (/Ansd/) un

actor no personal debido a que se refiere a la ense-

26 



11,111,,1 V, 11111 ,1111'll~111lr11lr?, tts singular y determinado. 

2) Educación y cultura ... Que se caracteriza por ser 

(/Anmd/) un actor no personal porque se habla de la-

educación y la cultura; plural porque son dos aspee-

tos y determinado ya que se enfatiza a lo que se es-

tá refiriendo. 

3) Reforma educativa.- Que se caracteriza por ser {Ans 

d/) un actor no personal porque se refiere a una re

forma y, por consiguiente, es singular y determinado. 

A partir de estos componentes mínimos podemos determinar 

que en el texto estudiado existen tres apartados en donde el part..!_ 

do se refiere a la educación, y las operaciones que aparecen en 

los titulares del "corpus" son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualización 

Tempera l i zaci ón 

C las i f i caci ón 

Circunstancia 

Exp 1 i caci ón 

Descripción 

+ 5% 

+ 5% 

+ 5% 

+ 75% 

TITULARES 

2 3 

+ 5% 

+ 5% + 5% 

+ 5% + 5% 

+ 75% + 90% 

Lo que significa que cuando el partido se refiere a la

educación ubica la problemática dentro de un contexto; aunque só

lo habla de la nación o comunidad nacional es obvio que se está -

refiriendo a México. Además, presenta las circunstancias que di~ 

ron origen a su concepci6n de educación y, como ya es común en t~ 

dos los partidos, se dedica exclusivamente a describir los elemen 

tos involucrados en el discurso con una mínima explicación. 
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El repertorio por actores y la función que se le da a la 

educación en el texto es: 

Actor Fuente 

PAN 

Función 

Desarrollar la integridad de la 
persona humana y de la comuni-
dad. 

Promover el mejoramiento cultu
ral de la nación 

Actor Destino. 

Todos los miem 
bros de la co
munidad. 

Estos datos que nos proporciona el repertorio se comple

mentan con el paradigma de la comunicación, permitiendo visualizar 

la propuesta educativa del partido. 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Como 

Con qué 

Partido Acción Nacional. 

Educación 

Todos los miembros de la comunidad. 

Para el desarrollo integral de la persona humana 
y de la comunidad. 

En forma gratuita. 

Textos gratuitos y otros libros que no sean únicos 

El Partido Acción Nacional no puede ser excepción y, al

igual que los demás partidos, hace un sin fin de señalamientos que 

tienen como objetivos desarrollar a la persona humana y a la comu

nidad. Sin embargo, en ningún momento menciona cómo se va a lle-

gar a que el Edo. garantice cuando menos la educación básica, de -

qué manera van a participar los padres en la educación, etc. 

Dentro de los señalamientos que se hacen no se vuelve a -

mencionar el objetivo principal de la educación, que es el desarro 
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llo integral, ya que se habla de la autonomía universitaria, la -

participación del Estado en la educación, la participación de los

padres, es decir, se tocan puntos relacionados exclusivamente con

las instituciones educativas. 

Por esta razón, consideramos que a pesar de que presenta 

la relación entre educación-desarrollo de la comunidad y persona -

humana, hace una separación que lo lleva a desarrollar aspectos r~ 

lacionados únicamente con la escuela, dejando a un lado a la educa 

ción como un proceso que está presente en toda la sociedad. 

2,4 Partido Popular Socialista. 

El Partido Popular Socialista desarrolla muy brevemente en su 

discurso lo relacionado a la educación, y solamente menciona que lucha

por planificar una educación democrática y popular con el objetivo de -

vencer los estigmas de nuestro atraso y para formar los cuadros medios

superiores (técnicos) que demanda el progreso económico e industrial de 

la nación, con independencia plena. 

Además, señala que a través de las organizaciones juveniles 

se orienta a educar a las nuevas generaciones para que luchen por la 

emancipación de México frente al imperialismo por el desarrollo inte

gral del país. 

Esto es en sí lo que desarrollo el partido sobre educación en 

su discurso y los componentes semánticos mínimos que aparecen en él son: 

1) Programa de acción-educación.- Que se caracteriza por -

ser (/Ansd/) un actor no personal ya que se está refirie.!!_ 

do al programa de acción del partido, singular porque es

uno y determinado porque se habla en él de la educación. 
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2) Programa de acción-organizaciones juveniles.- Que se ca

racteriza por ser (/Ansd/) un actor no personal debido a

que se refiere al programa y, por consiguiente, es singu

lar y determinado. 

Con éstos componentes mínimos, podemos determinar que en todo 

el discurso existen dos ocasiones en que el partido se refiere a la edu 

cación y las Operaciones que aparecen en los titulares del "corpus" son: 

+ presencia 
1 2 - ausencia 

Contextualización + 3% + 3% 

Tempora 1 i zac i ón 

Clasificación 

Descripción + 97% + 97% 

Circunstancia 

Exp 1 i caci ón 

Esto indica que el Partido Popular Socialista contextual izada 

la problemática educativa al mencionar a la "nación", y que de algún mo 

do ubica sobre quién se está hablando, describiendo cada uno de los ele 

mentas involucrados en el discurso. 

La función de la educación y los actores que aparecen en el -

texto estudiado son: 

Actor Fuente 

PPS 

Función 

Vencer los estigmans de nuestro 
atraso. 

Formar cuadros medios superio-
res. 
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Esto se vuelve a verificar con el paradigma de la comunica- -

ción, que nos presenta datos complementarios al repertorio por actores

y la función que se le da a la educación en el texto estudiado: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué. 

Cómo 

Con qué 

Partido Popular Socialista 

Educación, 

Nuevas generaciones 

Para vencer los estigmas de nuestro y formar cuadros me
dios superiores. 

Planificando la educación en forma democrática y popular 

Como podemos observar, únicamente se menciona por lo que Ju-

cha el Partido en materia educativa, pero no se plantea bajo qué condi

ciones o cómo va a lograr los objetivos propuestos. Por otro lado, de

ja abierto el planteamiento de que a través de la planificación se van

a vencer los estigmas de nuestro atraso, sin especificar qué entiende -

por esto. 

Aunado a esto, y aunque en un principio la problemática educ~ 

tiva fue presentada como una actividad no exclusiva de las relaciones -

escolares, no podemos determinar de manera categórfca que el PPS consi

dere a la educación como un aspecto importante de la dirección que lo -

va a llevar a la emancipación de las nuevas generaciones contra el impe 

ria l i smo. 

2.5 Partido Auténtico de la-Revolución Mexicana. 

Este partido sostiene que para poder crear una sociedad revo

lucionaria el medio más adecuado e idóneo es la educación. Por esa ra

zón, el movimiento revolucionario en que intervinieron modificó sustan-
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cialmente el esquema porfirista de la educación y la tornó masiva, di-

fundió la escuela de tipo rural e impulsó la instrucción técnica. 

Pero no se ha creado, según sus propias declaraciones, un sis 

tema de educación auténticamente revolucionaria. De ahí que considere

que la aplicación estricta del Art. 32 es requísito indispensable para

proseguir en la via de la revolución. También ve la necesidad de edu-

car para el trabajo y la 1 ibertad, difundiendo y transmitiendo a las 

nuevas generaciones un amplio conocimiento de lo que ha sido el proceso 

revolucionario. 

Señala como una obligación de los revolucionarios defender la 

cultura de su movimiento, poniendo fin a la influencia negativa de la -

propaganda imperialista, rescatando para el pueblo el contenido y la 

orientación de los medios de difusión y, sobre todo, impulsando el de-

seo de contribuir y crear y extender una cultura moderna, contemporánea 

y profundamente revolucionaria, 

Esto es lo que se maneja en su discurso sobre la cuestión edu 

cativa y, aunque es desarrollado en forma breve, se observa la importa.!:!_ 

cia que le da a la educación. Los componentes semánticos mínimos que -

aparecen en él son: 

1) La educación.- Que se caracteriza por ser (/Ansd/) un ac 

torno personal ya que se refiere a la educación y por 

consiguiente es ~ingular y determinado. 

2) La cultura revolucionaria.- Que se caracteriza por ser -

(/Ansd/) un actor no personal ya que se refiere a la cul

tura revolucionaria y por consiguiente es singular y de-

terminada. 

Los componentes semánticos mínimos nos permiten establecer -

que en todo el :discurso existen dos apartados en los cuales el partido

se refiere a la educación y las operaciones que aparecen en los titula-
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res del "corpus" son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualización 

Temporal ización 

Clasificación 

Descripción 

Circunstancia 

Exp l i caci ón 

TITULARES 

2 

+ 80% + 85% 

+ 10% + 10% 

+ 10% + 5% 

Este cuadro nos indica que los planteamientos educativos del

PARM carecen de un contexto que nos ayude a ubicar sobre quieñ se está

hablando, aunque se mencione a la sociedad revolucionaria y se expl i

ca el significado de la misma. De manera general se hace una descrip-

ción de todos los elementos involucrados en el texto, dando una breve -

explicación al presentar las circunstancias que hacen considerar a la -

educación como básica e indispensable. 

Es evidente que la función de, la educación en el texto estu--

diado es: 

Actor Fuente Función Actor Destino 

PARM 

Crear una sociedad revoluciona 
ria. 

Dar conocimientos sobre el pro Nuevas generaciones 
ceso revolucionario -

Estas apreciaciones se confirman con la utilización del par~ 
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digma de la comunicación, ya que proporciona datos complementarios al -

repertorio por actores y a la función que se le da a la educación en el 

t~xto estudiado, permitiendo percibir de manera concreta la propuesta -

educativa de este partido: 

Quién Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

Qué Educación. 

A quién Nuevas generaciones 

Para qué Para la creación de una sociedad revolucionaria 

Cómo Aplicando estrictamente el Art, 32 de la Constitución. 

Con qué 

Estas consideraciones que ha desarrollado el partido sobre -

educación carecen de una fundamentación que permita comprender en qué -

consiste la sociedad revolucionaria o la cultura revolucionaria que me.!!_ 

cionan. En realidad, solamente se hacen señalamientos generales respe~ 

to al artículo tercero constitucional, la instrucción técnica y escue-

las rurales, pero no explican porque a través de la educación se va a -

llegar a esa sociedad por la que luchan. 

Es necesario destacar que se considera a la educación como m~ 

dio indispensable para llegar a la sociedad revolucionaria, visualizán

dose como un aspecto importante de la dirección que los va a llevar al

logro de sus objetivos, y no como un proceso exclusivo de las relacio-

nes escolares. 

2.6 Partido Democráta Mexicano. 

El Partido Demócrata Mexicano ve en la educación y en la cul

tura el medio más adecuado para el desarrollo del perfeccionamiento in-
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dividual e indispensable para que la persona humana logre su plena rea
lización, desarrollando todas sus capacidades físicas, intelectuales y -

morales. 

Por esa razón, considera innegable el derecho que todo ser hu

mano tenga fácil acceso a las fuentes del saber. Pero para que esto sea 

posible, es conveniente que los distintos sectores de la sociedad concu

rran con el Estado en la actividad educativa y cultural. se le de mayor

preferencia en los gastos públicos a éste renglón, y que ?e reconozca el 

derecho que tienen todos los ciudadanos a intervenir en la educación. 

Critica al sistema educativo nacional, ya que lo considera el

causante de las múltiples carencias, frustraciones y desamparo de los me 

xicanos; nunca ha logrado satisfacer las demandas existentes y cada año

se ha venido dando información sobre miles de niños que quedan sin ins-

trucción, debido a que nq alcanzó el presupuesto y, como consecuencia, -

miles de maestros se quedan sin plaza. 

De aquí que el PDM proclame la imperiosa necesidad, la urgen-

cia nacional, de revisar todo el sistema educativo mexicano para actual i 

zarlo a través de una profunda reforma de la educación, tomando en cuen

ta los siguientes puntos: 

1) Todo mexicano tiene el derecho y la obligación de recibir

una instrucción básica, que lo capacite para cumplir mejor 

su fin personal y que le permita aportar sus esfuerzos a -

la sociedad mexicana pluralista, en servicio del bien co-

mún. 

2) El gobierno debe dar preferencia en los gastos públicos a

la educación en todos los niveles, destinando un elevado -

porcentaje del presupuesto anual para que los mexicanos 

disp_ongan de suficientes escuelas, de maestros idóneos 

bien remunerados, con materiales de estudio e instrumentos 

modernos para la investigación. 
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3) Toda la sociedad debe participar en la obra creadora y d.!_ 

fusora de la cultura, para la cual el Estado debe de reco 

nocer y garantizar legalmente el derecho de las distintas 

entidades a la educación, empezando por el derecho que en 

ésta materia tienen los padres de familia y estableciendo 

como base la libertad de enseñar y buscar la verdad. 

4) Todo mexicano que haya mostrado aptitud y esfuerzo tiene

derecho a seguir una educaci6n superior, un!versitaria o

tecnológica, sin que se lo impida su condición económica

º social, ni el factor geográfico de su resistencia. Pa

ra este fin, debe establecer un eficaz sistema de becas y 

créditos para el apoyo de colegiaturas o material pedagó

gico, y para quien no puede seguir sus estudios superio-

res por la necesidad de mantenerse o por tener cargas ec~ 

nómicas familiares debe establecer el presalario estudian 

ti 1. 

5) En el campo y en las poblaciones pequeñas deben funcionar 

suficientes escuelas técnicas, agropecuarias y artesana-

les que capaciten a la juventud para encontrar en su lu-

gar de residencia trabajo mejor remunerado y ocupaciones

más productivas, y no se vean obligados a llegar a las~~ 

grandes ciudades con la ilusión engañosa de una vida me-

jor. 

6) Los obreros, campesinos y miembros de otros sectores po-

bres, que no hayan tenido la ocasión de recibir educación, 

tienen derecho a obtenerla en edad adulta. Para tal efec 

to, además de establecer condiciones de trabajo que les -

permita el estudio y la formación profesional en las em-

presas en que trabaja, deben organizarse instituciones 

educativas que se adapten a sus horarios y necesidades. -

Por otra parte, para beneficio de los adultos en general

deben establecerse obras de extensión cultural con el ob-
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jeto de que la mayor parte de la población mexicana par

ticipe en los beneficios de la cultura. 

Esto es lo que propone el PDM en materia educativa y los com

ponentes semánticos mínimos que aparecen en su discurso son: 

1) Declaración de principios-educación.- Que se caracteriza 

por ser (/~nsd/) un actor no personal debido a que se re

fiere al programa de partido y por consiguiente es singu

lar y determinado 

2) La reforma a la educación.- Que se caracteriza por ser -

(/Ansd/) un actor no personal debido a que se refiere a -

la refo.rma educativa y, por consiguiente, es singular y -

determinado. 

Una vez establecido los componentes semánticos mínimos pode-

mos determinar que en todo el discurso existen dos apartados en los cua 

les el partido se refiere a la educación, y las operaciones que apare-

cenen los titulares del "corpus" son: 

+ presencia 
-·ausencia· 1 2 

Contextualización + 5% + 5% 

Temporal ización 

Clasificación 

Descripción + 80% + 80% 

Circunstancia + 10% + 10% 

Explicación + 5% + 5% 
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Con este cuadro podemos establecer que este partido cuando -

se refiere a la educación sólo hace una descripción de los puntos señ~ 

lados y no prese11ta una profundización de los mismos. Sin embargo me!!_ 

ciona las condiciones a las bases sobre la cual se debería encauzar la 

educación en el país. Desde luego se puede observar en su discurso la 

no aceptación de que sólo el Estado tenga ingerencias en esta materia. 

La función fundamental que se le da a la educación es: 

Actor Fuente 

PDM 

Función 

Llevar al perfecciona-
miento individual. 

Lograr la plena realiza 
ción de sus facultades:-

Capacitar para que cum
plan con su fin perso-
nal. 

Actor Destino 

Todo ser 
humano. 

Ampliándose aún más con el paradigma de la comunicación que

nos permite visualizar de manera concreta su propuesta: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo. 

Con qué 

Partido Demócrata Mexicano 

Educación 

Todo mexicano o todo ser humano 

Para el-perfeccionamiento individual 
Para el logro de su plena realización 
Para el desarrollo de todas sus capacidades 

Por medio de un sistema de becas y créditos para -
el pago de colegiaturas. 

Con la participación de los distintos sectores de
la sociedad y con un elevado porcentaje del presu
puesto nacional 
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Retomando de su discurso las ideas centrales y tomando como -

base los cuadros realizados podemos señalar que por un lado, declara 

que todo ser humano tiene derecho a la educación (6º) y por otro, sola

mente los que tengan capacidad pueden continuar con sus estudios limi-

tando de esta manera la capacidad creadora de todo ser humano que es 

por lo que éste partido lucha como un aspecto importante de la educa- -

ción. 

2.7.- Partido Mexicano de los Trabajadores. 

El PMT desarrolla en sus documentos básicos (Declaración de -

principios y su programa de acción) sus ideas fundamentales sobre educa 

ción señalando que: 

La educación de un pueblo es la base fundamental para la lib~ 

ración. Y debe preparar a los niños, jóvenes y adultos para los cam- -

bios estructurales de la sociedad. Además, se ve la necesidad de cam-

biar la mentalidad individualista por otra que se base en la solidari-

dad social, la libertad de los oprimidos y la fraternidad universal. 

De ahí que luche por: 

a) Una educación que permita a los hijos de los obreros y campesinos -

el acceso de la enseñanza para que participen en la vida cívica y -

política del país y en la defensa de los derechos constitucionales

de nuestro pueblo. 

b) Por que los maestros urbanos y rurales obtengan una retribución eco 

nómica justa que les permita cumplir sus tareas. 

c) Qué se establezcan escuelas normales rurales en todos los centros -

importantes de población campesina e indígena. 

d) Por que el sistema educativo tenga una orientación nacional que for 

me en los educandos una conciencia de los intereses y problemas del 
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pueblo mexicano, así como el espíritu de fraternidad hacia los pue

blos del mundo y de manera especial hacia los pueblos latinoamerica 

nos. 

e) Por hacer efectiva la libertad ideológica y la libertad de opinión

que debe caracterizar el ambiente en que se desarrolle en toda la -

enseñanza. 

f) Por la nacionalización de la radio y la T.V. para ponerlas al servi 

cio del pueblo. 

g) Porque se establezcan centros de investigación científica y tecnoló 

gica en beneficio del pueblo y porque se estimule, proteja y respe

te la personalidad y los derechos del trabajador de la ciencia en -

todos sus aspectos. 

h) Por democratizar el gobierno de las instituciones de enseñanza sup~ 

rior y escuelas normales y obtener la participación de los estudian 

tes, maestros y trabajadores. 

i) Porque se respete e incremente la función crítica de las universida 

des e instituciones de enseñanza superior y porque se eleven sus ni 

veles académicos. 

j) Porque se imparta educación sexual en todos sus niveles; escolar y

extraescolar. 

k) Porque se creen guarderías infantiles fratuitas y eficientes que g~ 

ranticen a las.madres trabajadoras buen cuidado y educación eficien 

te de sus infantes. 

Esto es lo que presenta el PMT en materia educativa, siendo -

los componentes semánticos mínimos: 

1.- Declaración de principios.- Que se caracteriza por ser un actor no 

personal, ya que se refiere a un documento del partido y por consi

guiente es singular y determinado (/Ansd/). 
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2.- Aspecto educativo.- Que se caracteriza por ser un Actor no perso

nal, singular y determinado, ya que se refiere al punto que sobre

educación se encuentra en los documentos básicos del partido. 

u\sd/) 

Estos componentes semánticos mínimos señalan que en todo el -

discuros hay dos apartados en donde se menciona el problema educativo. 

Las operaciones que aparecen en los titulares son: 

OPERACIONES 
+ Presencia 

Ausencia 

Contextualización 

Temporal ización 

C 1 as i f i caci ón 

Descripción 

Circunstancia 

Exp 1 i caci ón 

TITULARES 

.. 95 % 

5 % 

2 

+ 5% 

90 % 

5 % 

Esto significa que cuando el partido se refiere a la educa- -

ción desarrolla de manera general cada uno de los puntos a nivel de des 

cripción con una mínima explicación. 

Aunque cabe señalar que es el único partido que da un panora

ma más amplio sobre el problema educativo dando su concepción de la mis 

ma y por lo que lucha. 

La función que tienen la educación y los actores que aparecen 

en el discurso son: 
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Actor Fuente 

PMT 

Función 

Preparar a los niños, jó
venes y adultos para el -
cambio de estructuras. 

Cambiar la mentalidad in
dividua 1 is ta. 

Fomentar una conciencia -
sobre los intereses de la 
nación. 

Actor Destino 

hijos, obreros y 
campesinos 

n1nos, jóvenes y 
adultos. 

Esto se vuelve a verificar con el paradigma de la comunica- -
. . 

ción que nos permita percibir globalmente la propuesta educativa del 

partido: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Mexicano de los Trabajadores 

Educación 

Hijos de obreros y campesinos. 

Para que participen en la vida cívida y política 
del país y en la defensa de los derechos consti
tuti óna 1 es. 

Gratuitamente. 

Retomando todo lo que se ha dicho anteriormente, podemos de-

cir que al igual que los demás partidos desarrolla una serie de medi- -

das, pero en ningún momento señala cuándo o cómo las va a realizar, es

decir, no cuestiona bajo qué condiciones los llevaría a cabo. 

Sin embargo, la educación es concebida como fundamental para

el cambio de estructuras, es decir, como un aspecto importante de la di 

rección y por ello es considerada de manera diferente a los demás part.!_ 

dos, ya que se propone que sea ella quien prepare, guíe y oriente a 

los niños, jóvenes y adultos, empezando por cambiar su mentalidad indi

vidualista por otra que se base en la solidaridad social. 
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2.8 Partido Socialista de los trabajadores. 

Las propias declaraciones del Partido Socialista de los tra

bajadores, respecto a que el pueblo necesita de la ciencia proletaria, 

de la teoría marxista-leninista, que és él arma teórica para que los -

trabajadores adquieran su·conciéncia de clase nos hace pensar inmedia

tamente que los aspectos educativos en este partido están íntimamente

ligados al logro de ese objetivo. Sin embargo, señala únicamente una

serie de reivindicaciones y compromisos, enfatizando los siguientes: 

Que va a luchar porque el pueblo ejerza plenamente los principios -

constitucionales y en ello pugnar por hacer realidad la educación -

democrática, popular y antimperialista postulada en el Art. 3ero. -

de la Constitución. 

Por proporcionar a las comunidades indígenas los servicios públicos 

indispensables, como son la comunicación, agua potable, salud y edu 

cación y porque la educación se imparta por maestros bilingues que

se orienten a rescatar sus valores, proyectándolos sobre las necesi 

dades actuales y las aspiraciones de nuestro pueblo. 

Por la creación de los institutos de administración pública para ca 

pacitar a los empleados públicos en todos los niveles. 

Porque la política educativa se oriente hacia los intereses naciona 

les y populares, se superen las 1 imitaciones actuales y se pongan -

las bases de una educación popular-revolucionaria. 

Luchará contra la dependencia científica y tecnológica, impulsando

la investigación a partir de las necesidades, posibilidades e inte

reses de la nación. 

Porque el Estado se responsabilice en controlar, administrar y diri 

gir nacionalmente la educación garantizando el ejercicio 3er. cons

titucional. 



Por la federación de todas las escuelas privadas. 

Porque el Estado canalice los recursos que son necesarios para gara.!!. 

tizar el derecho a la educación en todos los niveles, considerando -

que el presupuesto destinado a este propósito no debe ser inferior -

al 10% del Producto Nacional Bruto (PNB) . 

Luchará contra la penetración imperialista en todos los niveles de -

la educación y la cultura mediante el estudio, la creación cultural

y la difusión de los valores proletarios y populares r~tomando la 

tradición histórica en defensa de la cultura nacional. 

Porque los medios masivos como instrumentos de interés público ten-

gan un contenido fundamentalmente informativo, destinando porcenta-

jes mayores de su tiempo y espacio a cuestiones educativas y de difu 

sión de la cultura. 

Fomentará un sistema de educación militar acorde con las tradiciones 

populares, democráticas y antimperialistas basado en el respeto al -

pueblo trabajador, a la libertad y a la justicia. 

Porque todos los niños mexicanos tengan pan, escuela y salud. 

Por la amplicación del sistema de educación asistencial mediante el

establecimiento de escuelas e internados para los hijos de los traba 

jadores, así como por la implantación de un sistema de becas que ay~ 

den a los estudiantes sin recursos a proseguir sus estudios. 

Finalmente, luchará contra el analfabetismo y todas las manifestaci~ 

nes de atraso y por el derecho de todo el pueblo a la educación A.R. 

terminando de esa manera con el sistema de estudios para privilegia

dos, sustituyéndola con la ampliación del sistema asistencial y la -

implantación del sistema estudio-trabajo. 

De todo lo expuesto anteriormente se determina que los campo-
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nentes semánticos mínimos son: reivindicaciones políticas, reivindica

ciones con los trabajadores al servidio del Estado, reivindicaciones de 

la fuerza armada, compromisos con la niñez, compromisos con los jóvenes 

y estudiantes y educación y cultura. 

Encontrando con el discurso siete apartados en donde el partl._ 

do se refiere a la educación pero por necesidades propias quedará divi

dido en: Reivindicaciones (incluyendo a los indigenistas, militares, -

trabajadores al servicio del Estado y políticas) Compromisos (con la -

niñez, jóvenes y adultos) Educación y cultura. 

De esta manera, nuestros componentes semánticos mínimos serán: 

1) Reivindicaciones.- Que se caracteriza por ser (/Anmd/) un actor no 

personal debido a que se refiere a las reivindi'caciones del parti-

do, plural porque son varias y determinado porque se menciona cua-

les son. 

2) Compromisos.- Que se caracteriza por· ser (/Anmd/) un actor no per

sonal debido a que se refiere a los compromisos que tiene el parti

do con los niños, jóvenes y adultos; por consiguiente es plural y -

determinado. 

3) Educación y cultural.- Que se caracteriza por ser (/Ansd/) un ac-

tor no personal debido a que se refiere a la educación y la cultura 

y por consiguiente es singular y determinado. 

Ya que se tienen los componentes semánticos mínimos nos inte

resa determinar en que medida aparecen las operaciones en los titulares 

de los 11corpus 11 : 
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OPERACIONES TITULARES 
+ presencia 

.1 .. 2 3 - ausencia 

Contextualización + 10% 

Tempora 1 i zaci ón 

C 1 as i fi cae i ón 

Descripción +.85% + 85% + 80% 

Circunstancia + 5% + 5% + 5% 

Exp 1 i caci ón +.10% + 10% + 5% 

En este cuadro se evidencia que cuando el PST se refiere a la 

educación dentro de su discurso se limita a describir en qué consisten

esas reivindicaciones, compromisos y la educación y la cultura dejando

fuera de contexto de sus planteamientos al no ubicarlos dentro de una -

realidad dada y solamente en el último punto se refiere a la 11nación 11 .

Además, mínimamente da una explicación de los mismos al considerar la -

necesidad de la educación para adquirir la conciencia de clase. 

la función de la educación y los actores que aparecen en el -

texto son: 

Actor fuente 

PST 

Función 

Rescatar los valores. 
Terminar con el analfabetis
mo y toda manifestación de -
atraso. 

Difundir los valores popula
res y proletarios. 

Capacitar a los empleados p.Q_ 
b 1 i cos. 

El repertorio por actores: 
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Actor Destino 

Indígenas 
Trabajadores al ser 
vicio del Estado. 
Fuerza Armada. 
Niños, jóvenes y 
adultos. 
Pueblo. 



Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Parti.do Socialista de. Jos Trabajadores. 

Educación. 

Todo el pueblo 

Para terminar con el analfabetismo y con el sis
tema de·estudiós para privilegiados. 
Por medio de becas y la implantación del sistema 
asistencial. 

Con la canalización de recursos por parte del Es 
tado. 

Lo cuestionable de los planteamientos educativos en el PST es 

que al igual que los demás partidos nada más señala y describe, pero no 

se determina cuando lo va a real izar, bajo qué condiciones, si tiene ya 

un plan concreto o estratégico de cómo va a proporcionar a las comunida 

des indígenas todos los servicios, cómo va a establecer institutos de -

administración para capacitar a los empleados, cómo va a fomentar un 

sistema de educación militar, cuándo va ampliar el sistema de educación 

asistencial, cuándo y cómo llevará a cabo la campaña alfabetizadora, 

etc. Como se puede ver, nada más son señalamientos que se quedan a ni

vel de las ideas, o sea, se presenta teóricamente y en la práctica del

partido no se observa nada. 

Si en un principio declaró que el pueblo necesita de la cien

cia proletaria de la teoría marxista-leninista, en ningún momento den-

tro de las propuestas educativas lo vuelve a señalar disvinculando la -

problemática educativa de la educación política al no percibirla como -

un todo interrelacionado, sino como exclusiva de las relaciones que se

dan dentro de una institución educativa. Aunque plantea reivindicacio

nes y compromisos con los trabajadores al servicio del Estado, indíge-

nas, fuerza armada, niños, jóvenes y adultos-lo hace en relación a que

les va a proporcionar educación pero nada más, y no visualiza que la re 

1ación que tiene con cada uno de ellos existe una relación pedagógica y 

menos aún que el proceso educativo está presente en toda la sociedad. 
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3. EDUCACION POLlTICA 

3.1.- Partido Comunista Mexicano. 

El Partido Comunista Mexicano desarrolla conjuntamente tres -

aspectos de la educaci6n política (para la formaci6n de cuadros, para -

elevar el nivel de sus miembros y para poi ítizar a las masas) cuando se 

refiere a los organismos de base que son las células y que constituyen

el 6rgano a través del cual actúa el PCM entre las masas.· 

Estas células, se organizan por acuerdo de los comités selec

cionales, regionales, estatales o del Comité Central y pueden ser de 

dos tipos: 

1.- De centros de trabajo o de actividad social o política. 

2.- De lugar de residencia. 

Los primeros, se forman con los miembros del partido que tra

bajan en una misma empresa u otro centro de trabajo o que participan 

dentro de una misma organizaci6n; los segundos, se constituyen con los

miembros del partido que tengan en común su lugar de residencia (por c~ 

Jonias, barrios o poblados). 

Tienen como principales actividades: 

Difundir la política del partido entre las masas. 

Estudiar, discutir y difundir los 6rganos centrales de 

prensa y las demás publicaciones del partido, así como la-

1 iteratura marxista leninista. 

Estudia~ constantemente los problemas de las masas y la 

teoría marxista-leninista, el programa, la declaraci6n de

principios y la línea del partido a fin de elevar sistemá

ticamente el nivel de sus miembros. 

Educar a las masas trabajadoras en el internacionalismo 

proletario, la amistad y la solidaridad con los trabajado

res y los pueblos del mundo. 
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El partido, cuenta con una escuela de cuadros y en ellos se -

capacita a los miembros para desempeñar adecuadamente su actividad poli 

tica.Endichas escuelas se estudia: política nacional, situación econó

mica del país, la línea del partido, economía política, filosofía mar-

xista, historia del movimiento comunista-obrero nacional e internacio-

nal, etc. 

Esto es en sí, lo que desarrolla el partido sobre educación -

política, por lo que el componente mínimo es: 

1) Organos de base.- Que se caracteriza por ser (/Anmd/) un actor no

personal debido a que se refiere a los organismos del partid9 y por 

consiguiente es plural y determinado ya que no es uno sino varios. 

Este componente mínimo, nos permite señalar categóricamente -

que en todo el discurso hay un apartado en donde el PCM se refiere a la 

educación política y las operaciones que aparecen en el titular del 
11corpus 11 son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualizacion 

Tempera l i zaci ón 

Clasificación 

Descr i pe i ón 

Circunstancia 

Exp 1 i caci ón 

TlTULARES 

+ 10% 

+ 75% 

+ 15% 

Lo que significa, que el PCM cuando se refiere a los organis

mos de base, los presenta dentro de un contexto ya que explica qué son

y cuál es su funci6n, pero principalmente, hace una descripción de los

elementos involucrados en el discurso, proporcionando una breve explic,! 

ción. 
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Ya que se obtuv{eron las operaciones en los titulares del tex

to estudiado nos interesa determinar cuál es la funci6n que se le da a

la educ·aci6n y los actores que aparecen en el discurso: 

Actor Fuente 

PCM 

Función 

Educar a las masas trabajado

ras. 

Elevar sistemáticamente el ni 

vel de sus miembros. 

Formación de cuadros. 

Actor Destino 

Masas trabajadoras 

y 

Miembros del part.!_ 

do. 

Evidenciándose aún más a través del paradigma de la comunica

ción, que nos proporciona datos complementarias al repertorio por acto

res: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Comunista Mexicano 

Educación Política 

Miembros del partido y masas trabajadoras 

Para la formación de cuadros, elevar el nivel de sus 
miembros y para educar a las masas. 
Estudiando los documentos básicos, la Jfnea del partido, 
marxismo-leninismo y difundiendo la política del partido. 
Materiales del partido, cfrculos de estudio y asistiendo 
a la escuela de cuadros. 

Esto indica que la educación política que se proporciona es -

congruente con la línea del partido, en el sentido de que se considera

representante de la clase obrera y a la vez dirige esta educación a las 

masas trabajadoras, aunque no se explica para qué las educa y cómo las

educa, es decir, no presenta su finalidad y, en cambio, la que dirige a 

sus miembros se contempla el porque y la necesidad de educarlos. 

Obviamente, ésta última es básica e importante ya que si no -
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se tiene a los miembros prepar~dos para su actiyidad polrtica los Jo-

gros del partfdo sedan míni.mos. Sin emb.ar90, considero que la educa

ción dirigida a los trabajadores es fundamental, ya que a través de 

ella se hace tomar conciencia a la clase obrera sobre su papel histór.!_ 

coy al mismo tiempo se les prepara para la insurrección, es decir, P!. 

ra llevar a cabo una ruptura del bloque histórico existente creando y

desarrollando esa nueva sociedad por la que lucha el PCM. 

J.2.- Partido Revolucionario Institucional. 

El Partido Revolucionario Institucional, desarrolla dentro -

de sus estatutos lo relacionado a la educación política y en sus dife

rentes artículos menciona: 

Que velará porque sus dirigentes, activistas, militantes y miembros, 

mediante la más intensa formación ideológica y política, estén ap-

tos para ejercer, con probabilidad y eficacia, las responsabil ida-

des públicas que el pueblo le confiere. Asimismo, fomentará, alen

tará la preparación cívica y política de sus simpatizantes. 

Los miembros del partido estarán obligados a profundizar en el cono 

cimiento de las leyes que rigen las actividades políticas así como

de los documentos básicos, a fin de acrecentar su capacidad perso-

nal para la acción política; promoverán la circulación de las dis-

tintas publicaciones del partido y difundirán las tesis contenidas

en ellas; estudiarán y apoyarán las estrategias del partido para lo 

grar una nueva sociedad. 

El Movimiento de la Juventud Revolucionaria, promoverá entre 
"' los jóvenes el análisis permanente de la realidad nacional, y el estu-

dio sistemático del signiftcado histórico de la Revolución Mexicana; -

promovefa reun¡ones de trabajo que propicien el diálogo democrático a

f~n de obtener el conocimiento de los problemas políticos, económicos, 

sociales'(' culturales comunes a la Juventud; difundirá los resultados

entre sus mi'embros y· propiciará su discusión en grupos diversos. 

51 



Para poder cumpl(r con los ?bJetivos correspondientes a la 

formación pol ftfca de sus mtembrso el Movlm(ento Nacional de la Juven-

tud Revolucionaria promoverá el establectmtento de centros de estudios, 

para el anál isfs crítico de las cuestiones ideológicas y políticas del

partido, así como de los problemas nacionales e internacionales. 

Asimismo, propiciará la creación de círculos de divulgación -

de los documentos básicos del partido y de su desarrollo teórico práct.!_ 

co, conforme sea realizado por los órganos competentes. 

La Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, propiciará en

tre sus miembros el conocimiento de nuestra realidad nacional, el sign.!_ 

ficado histórico de la revolución; fotalecerá la ideología democrática

social y la conciencia del nacionalismo revolucionario. 

Dentro de la organización priísta, existe un Comité Ejecutivo 

Nacional en el que se encuentra un Secretario de capacitación política, 

cuyas atribuciones son: 

Formular en coordinación con la Comisión Nacio 

nal de Ideología, el plan de capacitación poli 

tica que real izarán los órganos del partido en 

e 1 país. 

Dirigir el instituto de capacitación política. 

Promover la creación de centros de capacita- -

ción política para los Comités Directivos Est~ 

tales y del Distrito Federal, así como los Co

mités Municipales y Distritales. 

Supervisar la aplicación de los planes de cap~ 

citación política. 

Los secretarios de acción agraria, obrera y popular servirán

de enlace directo entre le partido y los sectores correspondientes, y -

promoverán la solidaridad del partido para la solución de sus problemas 

que afectan a los miembros de cada uno de ellos. Del mismo modo, ela-

borarán planes concretos de educación ideológica y acción política para 
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orientar debidamente a sus integrantes y fortalecer su adhesi6n a los

principios de la Revoluci6n Mexicana para que, a través del nacional i1. 

mo revolucionario, colaboren en el desarrollo y consol idaci6n de demo

cracia social. 

Dentro de los organismos auxiliares se encuentra el Comité -

Ejecutivo Nacional de ldeologfa que entre sus actividades está el aten 

der la formaci6n ideo16gica y te6rica de los cuadros del partido, y d~ 

berá proponer los programas, el contenido y los métodos a que deberán

sujetarse las tareas de formaci6n y capacitaci6n política~ 

El Comité directivo estatal y del distrito federal, que es -

el 6rgano que representa al partido y dirige permanentemente sus acti

vidades en el ámbito estatal o del distrito federal tiene entre sus 

atribuciones coordinar las actividades de los Comités de capacitaci6n

polftica y orientaci6n ideol6gica para el cabal cumplimiento del pro-

grama de trabajo aprobado por la Asamblea Municipal o Distrital. 

Esto es, lo que desarrolla en su discurso sobre educaci6n po 

lftica y los componentes semánticos mfnimos que aparecen en 1~.s titula 

res del "corpus" son: 

1) De los miembros y sus dirigentes.- Que se caracteriza por ser 

(/Apmd/} un actor personal debido a que se refiere a los miembros

y dirigentes del partido y por consiguiente es plural y determina

do ya que no es uno sino varios. 

2} Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria.- Que se carac

teriza por (/Ansd/) ser un actor no personal debido a que se refi~ 

re a un movimiento, singular porque es uno y determinado ya que se 

enfatiza sobre quién se está hablando. 

3) De la Agrupaci6n Nacional Femenil Revolucionaria.- Que se caracte 

riza por (/Ansd/) ser un actor no personal debido a que se refiere 
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a la agrupaci6n femenil y por consigujente es singular y determina 

do. 

4) De la organizaci6n del partido.- Que se caracteriza por ser un ac 

torno personal, singular y determinado (/Ansd} ya que se menciona 

la manera en que está organizado el partido. 

Los componentes semánticos mínimos antes señalados permiten

establecer que en el discurso existen principalmente y de manera expl..!. 

cita cuatro apartados en donde el partido habla de la educación polít..!._ 

ca. Las operaciones .que aparecen en los titulares del corpus son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualización 

Tempera 1 i zac i ón 

Clasificación 

Descr ipci6n 

Circunstancia 

Exp 1 i cación 

+ 10% 

+ 80% 

+ 10% 

TITULARES 

2 3 4 

+ 10% + 10% + 10% 

+ 80% + 80% + 80% 

+ 10% 10% + 10% 

Lo que significa, que cuando el PRI se refiere a la educa-~ 

ci6n pol{tica la presenta dentro de un contexto, debido a que explica

en que consisten y la necesidad de los mismos; pero principalmente, se 

hace una descripción de los elementos involucrados en el discurso con

una breve explicación. 

Ahora bien, la función de la educación en el texto estudiato 

y los actores que aparecen en el repertorio son los siguientes: 



Actor Fuente .Función Actor Destino 

PRI 

Formación ideológica políti

ca 

Preparación cívica- política 

Acrecentar las capacida~es -

para la acción. 

Formación de cuadros. 

Formación de una conciencia

social. 

Obtener conocimientos sobre

los problemas político, so-

ciales y culturales. 

Miembros del par

tido. 

Juventud revolu-

cionario. 

Femenil revolucio 

naria .. 

Simpatizantes. 

Evidenciándose, aún más a través del paradigma de la comunica 

ción que proporciona datos complementarios al repertorio por actores: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Revolucionario Institucional 

Educación Política. 

Miembros del partido y simpatizantes. 

Para su formación ideológica política, para acrecentar 
capacidades personales, para la acción política. 
Estudiando documentos básicos, lfnea del partido, las -
leyes que permiten la actividad política 
Con planes concretos de educación ideológica y acción -
política, círculos de estudio, escuela de cuadros. 

A partir de los planteamientos desarrollados por el propio 

partido sobre educación política y de los cuadros que me han servido p~ 

ra concretizar en qué consiste éste tipo de educación podemos determi-

nar que es el único partido que menciona que tiene programas concretos

de educación política, Aunque no debemos olvidar que todo partido tie

ne sus programas de acción y este tipo de información por lo general es 

exclusiva de sus miembros. 
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Por otro lado, en todo el discurso no se encuentra nada rela 

cionado a la educaci6n dirigida a las masas y· si se habla de la que 

proporciona a sus tres sectores: obrero, campesino y popular por lo 

que no toma en cuenta y no le da importancia educar a quien no se en-

cuentre dentro del partido y sólo le da a sus simpatizantes. 

3.3 Partido Acción Nacional. 

El Partido Acción Nacional desarrolla muy brevemente algunas 

consideraciones sobre educación política mencionando tan s6lo como ob

jeto de la asociación y del partido: 

l. La formación y el fortalecimiento de la conciencia democrática -

de todos los mexicanos. 

11. La difusión de sus principios, programas y plataformas. 

111. La educación sociopolítica de sus miembros. 

IV. La realización de toda clase de estudios sobre cuestiones polít.!_ 

cas, económicas y sociales y la formulación por consiguiente de

programas, ponencias, iniciativas y propociciones, 

Por consiguiente; el componente semántico mínimo es: 

1) Son objeto de la asociación y del partido.- Que se caracteriza 

por ser (/Anmd/) un actor no personal debido a que se refiere al -

objeto mismo del partido, plural porque son varios y determinado -

ya que se menciona sobre quien se está hablando. 

Al través de él, podemos determinar que en todo el discurso

existe un apartado en donde el partido se refiere de alguna manera a -

la educación política y las operaciones que aparecen en los titulares

del "corpus" son: 
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+ presencia 
ausencia 

OPERACIONES 

Contextualización 

Tempera 1 i zac i ón 

Clasificación 

De ser i pe ión 

Circunstancia 

Explicación 

TITULARES 

1 

+ ·100% 

Los que significan, que cuando el partido se refiere a la ed~ 

cación política, principalmente hace una descripción de los elementos -

involucrados en el discurso. 

La función de la educación y los actores que aparecen en el -

texto estudiado son: 

Actor Fuente 

PAN 

Función 

Formar y fortalecer la 

conciencia democrática 

Actor Destino 

Todos los mexica 

nos. 

Obviamente, se percibe de manera general cual es la función -

de la educación política en este partido y por consiguiente en el para

digma de la comunicación se evidencia aún más los elementos involucra-

dos en el cuadro anterior. Además, se proporcionan datos complementa-

rfos que nos perm~ten visualizar concretamente en que consiste la educa 

ctón polftica en este partido y cuál es su finalidad: 
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Quíén 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Acci6n Nacional 

Educación política 

Todos los mexicanos. 

Para la formación y fortalecimiento de la conciencia de
mocrática. 
Realizando toda clase de estudios sobre cuestiones poi,
ticas y difundiendo el programa, principios del PAN 

Materiales del partido y cursos de capacitación. 

Como se puede observar, es muy poco lo que ofrece el PAN so-

bre la educación política aunque, no hay que olvidarnos que son aspee-

tos exclusivos que pertenecen a cada partido y por consiguiente no se -

manifiestan abiertamente. 

Sin embargo, es el único partido que ofrece educación a todos 

los mexicanos no haciéndola exclusiva para cada uno de sus miembros. 

Por supuesto, no se habla de la educación como un aspecto import~nte p~ 

ra concientizar a las masas trabajadoras ya que es conocida su posición 

sobre el tipo de sociedad que desea, es decir, aquella donde exista la

propiedad privada con menos intervención por parte del Estado. 

3.4.- Partido Popular Socialista. 

El Partido Popular Socialista desarrolla dentro de sus estat~ 

tos lo relacionado a la educación política mencionando como deb~res de

los mismbros y candidatos la necesidad de estudiar sistemáticamente en

lo individual y en lo colectivo los documentos básicos, la obra de Lom

bardo Toledano, la historia de México, la teoría marxista-leninista y -

estar atentos sobre los acontecimientos nacionales e internacionales; -

asimismo, deben divulgar y defender los principios, el programa y la fi 

losofía del partido. 
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Esta educación la reciben todos los miembros del partido, p~ 

ro existen cursos especiales ya sea nacionales o estatales en donde 

van los principales dirigentes, así como también aquellos que destacan 

por su actividad polrtica y se perfilan como futuros dirigentes. 

La educación de todos sus miembros se complementa con las p~ 

blicaciones y actividades del partido: ya sean revistas, periódicos, -

pláticas, mítines, actos conmemorativos, talleres del periódico, visi

tas a museos, películas, actos políticos, etc. 

Dentro de su organización, se encuentra el Comité Central, -

que es el que dirige las actividades del partido y aplica las decisio

nes de la Asamblea General. Educa, selecciona y promueve los cuadros

dirigentes. 

Ahora bien, la organización básica del partido es la unidad, 

y la actividad de sus afiliados se realizan en ella; las unidades, son 

organizaciones a través de las cuales el partido actúa entre las masas 

trabajadoras y el pueblo con el fin de educarlos, organizarlos y diri

girlos hacia el logro de sus metas, aplicando la 1 ínea general del Pª!. 
tido, de acuerdo con las condiciones del centro de trabajo o territo-

rio donde actúan. 

Las unidades tienen un comité directivo que asume la respon

sabilidad de la elevación incesante de la educación política de los 

miembros, a través del estudio en lo individual o en lo colectivo de -

los documentos básicos, obra e ideología de Lombardo, la historia y 

los problemas de México. Sus actividades son la educación política y

la orientación ideológica de los hombres y mujeres que trabajen o que

vivan en los lugares donde actúan. Para esto, emplea la propaganda c~ 

mo un medio de difusión de ideas y proposiciones en torno a los ínter~ 

ses reales de los trabajadores, teniendo como principal medio, la edi

ción regular de un órgano de prensa. 
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El PPS dlri9e la formac{ón (deol.ó9ica y polftica de la Juven 

tud Popular Socialista (JPS), de la mlsma manera que la dirige a sus -

miembros, es decir, estudiando los documentos del partido, historia y

los problemas de México, etc • 

. 
Esto es en sí, lo que desarrolla en partido sobre educación-

política por lo que, los componentes semánticos mínimos son: 

1) Deberes de los miembros del partido.- Que se caracteriza por ser

un 1/Anmd/) actor no personal debido a que se refiere a las oblig!_ 

ciones o deberes que tienen los miembros hacia el partido y por 

consiguiente es plural y determinado. 

2} Organismo de base.- Que se caracteriza por (/Anmd/) un actor no -

personal debido a que se refiere al órgano a través del cual actúa 

el partido entre las masas, plural porque son varias las unidades

Y determinado debido a que se enfatiza sobre quién se está hablan

do. 

3) Actividades de las unidades.- Que se caracteriza por ser (/Anmd/) 

un actor no personal, plural y determinado ya que son bastantés 

las actividades que realizan las unidades. 

4) La.juventud Popular Socialista.- Que se caracteriza por ser 

1/Apmd/) por ser un actor personal, plutal y determinada debido a

~ue s.e ref{ere a los Jc5venes que forman parte del PPS. 

A través de éstos componentes semánticos mínimos podemos de

term{nar que en todo el dj·scurso existen cuatro ocasiones en que el 

partido se refiere a la educaci6n polftica y las operadones que apar~ 

cenen los titulares del corpus son: 
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OPERACtONES TITULARES 
+ presencia 1 2 3 4 - ausenda 

Contextual izaci6n 

Temporalización 

Clasificación 

Descripción + 90% + 90% + 90% + 90% 

Circunstancia 

Explicación + 10% + 10% + 10% + 10% 

Lo que significa, que principalmente se hace una descripción 

de los elementos involucrados en el texto estudiado, dando una breve -

explicación. La función que se le da a la educación política y los ac 

tares que aparecen son: 

Actor Fuente Función Actor Destino 

Organizar y dirigir a las ma-

sas trabajadoras hacia el lo- Trabajadores. 

PPS gro de sus objetivos. Miembros del -
Elevar el nivel ideológico de partido 

sus miembros. Pueblo 

Formación de cuadros. 

Una vez más, se observa la relación entre la clase que repr~ 

senta el PPS y hacia quífin dirige la educación, es decir, se considera 

un partido de las masas trabajadoras y a la vez dírfge su educación ha 

cia esa clase. Verificándose a travfis del paradigma de la comunica- -

ción que proporciona datos complementarios al repertorio por actores. 
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Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Popular Social ísta 

Educaci6n Política 

Miembros del partido y masas trabajadoras 

Formación de cuadros, capacitar a sus dirigentes, guiar, 
organizar y dirigir a los trabajadores hacia sus logros. 
Estudiando sistemáticamente los documentos básicos del -
partido y la obra de Lombardo, la teoría marxista-leni-
nista; divulgando y difundiendo los principios, progra-
ma y filosofía. 

Materiales del partido, escuela de cuadros·y las unidades 

Es evidente, que el PPS presenta de manera general la manera

en que educa a sus miembros y masas trabajadoras, señalando lo que se -

debe estudiar, pero no presenta un programa concreto de educación polí

tica que permita contemplar todos los aspectos que se involucran en un

proceso tan importante ya que como ellos mismos describen sirve para 

guiar y organizar a los trabajadores y al pueblo en general para la viE_ 

toria, por lo que se le está contemplando como un aspecto importante de 

la hegemonía, es decir, de la dirección que los va a llevar a lograr 

sus objetivos. 

Al igual que el PST, lo cuestionable de los planteamientos 

que desarrolla el PPS sobre educación política es que si verdaderamente 

es un partido popular que representa los intereses de la clase obrera y 

del pueblo en general o si por el contrario es un partido que apoya ya

sea indirectamente o directamente al partido hegemónico (PRI), por lo -

que se está alejando de uno de sus principales objetivos que es la crea 

ción de la sociedad socialista y como consecuencia existe una contradiE. 

ción entre sus planteamientos teóricos y su práctica diaria; ya que no

puede apoyar al partido dominante y al mismo tiempo luchar por romper -

el bloque histórico existente que tienen dominados y oprimidos a los 

trabajadores. 

62 



3.5 Partido Autént(co de la Revolución Mexicana. 

El Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana desarrolla de 

manera general lo relacionado a la educaci6n pol{tica y en ella mencio 

na como una de sus obligaciones sostener, difundir y dar a conocer los 

principios doctrinarios, con el objeto de atraer a la gente hacia su -

partido y para que se conozca su concepci6n. 

Dentro de su organización existe un secretario de capacita-

ción política cuyas facultades son: 

Promover ante el Comité Ejecutivo Nacional los programas de

capacitaci6n y orientación política destinados a mejorar la prepara- -

ción de los miembros del partido y dirigir estos programas; conjunta-

mente con el Secretario de asuntos electorales debe planear y coordi-

nar la real izaci6n de cursos en materia electoral, para los miembros -

de partido, que han de representarlo en esta materia, en ellos se les

adiestrará para que actúen eficazmente en sus funciones electorales, -

en los diferentes Comicios; promoverá el establecimiento de un centro

de investigación y asesoramiento en el aspecto político, econom1co y -

social al que puedan recurrir los integrantes del partido; establecerá 

y dirigirá la biblioteca del partido; colaborará en campañas alfabeti

zadoras y en la tarea de ta difusión cultural; conjuntamente con el 

Secretario de difusión y relaciones, promoverá la pubt icación de los -

documentos básicos, los postulados originales de la revolución mexica

na, de la constitución política y la carta de los deberes y derechos -

de los Estados. 

Existe también un secretario de asuntos educativos, científi._ 

cos y tecnológicos, que coordinará la participaci6n del partido en ac

tiv0idades de promoción cultural y artística; procurará la participa- -

ción de grupos estudiantiles en las tareas del partido; promoverá la -

investigación y el estudio de políticas en materia educativa, científi 

ca y tecnológica, y difundirá las tesis del partido. 
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As ími smo, se or9an i.zan reun (ones, curs.os y conferencias a 

fin de promover la poi i:tización y participación de Jos sectores popul~ 

res en Jos trabajos del partido. 

Esto es en sí lo que desarrolla el PARM sobre educación poli 

tica y los componentes semánticos mínimos que aparecen son: 

l) Obligaciones del partido.- A Que se caracteriza por ser (/ nmd/) un 

actor no personal, plural y determinado debido a que se refiere a

las obJ igaciones que tiene no sólo el partido sino principalmente

sus int_egrantes. 

2) Secretario de capacitación.- Que se caracteriza por ser (/Apsd/)

un actor personal debido a que se refiere a un secretario y por 

consiguiente es singular y determinado. 

3) Secretario de asuntos educativos, cíentíficos y tecnológicos.-

Que se caracteriza por ser (/Apsd/) un actor personal ya que se re 

fiere al secretario encargado de asuntos educativos, singular por

que es uno y determinado porque se enfatiza sobre quien se está ha 

blando. 

A partir de estos componentes semánticos mínim,Js podemos de

terminar que en todo el discurso existen principalmente tres apartados 

en donde el partido se refiere a la educación política y las operacio

nes que aparecen en los titulares del "corpus" son: 

+ presencia 
- ausencia 

OPERACIONES 

Contextualización 

Temporal ización 

C 1 as i ffcación 

Descripción 

Circunstancia 

Exp 1 i caci ón 

1 

+ 90 % 

+ 10% · 
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2 3 

+ 90% + 90% 

+ 10% + 10% 



Lo que Sl$n{f{ca que cuando del part{do se refiere a la edu-. . . 
cación principalmente hace una descripci6n de los elementos involucra

dos en su discuros, presentando una breve explicación de los mismos. 

La función que se le da a la educación en el texto estudiado 

y los actores que aparecen son los siguientes: 

Actor Fuente Función Actor Destino 

PARM 

Adiestrar a los miembros 

del partido 

Llevar la pol itización y 

participación de los sec 

tores populares. 

Mejorar la preparación -

de los miembros. 

Miembros del Pª.!:.. 

tido y sectores

populares. 

Ampliándose aún más a través del paradigma de la comunica- -

ción, que proporciona datos complementarios al repertorio por actores: 

Quién Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Qué Educación Política. 

A quién Miembros del partido y sectores populares 

Para qué Para adiestrar, politizar y mejorar la preparación. 

Cómo Mediante cursos de capacitación, reuniones y conferencias 

Con qué Materiales del partido y la escuela de cuadros. 

En todo el discurso, se observa su preocupación por educar -

pr;ncipalmente a los miembros del partido, aunque no señala en qué co.!!_ 

s(sten los cusros de capacitación, reuniones y conferencfas y menos 
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aún cuáles. son lo~ yerdaderos postulado$. de la reyolución mexicana que 

es en s{ por lo que lucha el partido. Tambfén se seF¡ala que hay que -

politizar a los sectores populares., pero pol (tizar para qué y a través 

de qué. En ningún momento contempla a la educación pol{tica como un -

medio indispensable que los va a llevar al logro de sus objetivos y 

que es fundamental para construir el tipo de sociedad que.desean. 

3.6 Partido Demócrata Mexicano. 

El Partido Demócrata Mexicano, contempla a la educación poli 

tica cuando se refiere a las obligaciones de los. miembros y a su forma 

ción señalando que deben estudiar, sostener y difundir las tesis del 

partido; para su formación, manifiesta que con el propósito de dar a -

México los más capaces y honestos servidores públicos, para elevar Ja

cal idad política de sus miembros y para cooperar en el ejercicio de su 

ciudadanía, establece como obligación para todos sus afiliados el est.!:!_ 

dio permanente y sistemático de por lo menos las siguientes materias: 

a) Historia de México. 

b) Problemas culturales, políticos, sociales y económicos, a nivel na 

cional, estatal y municipal. 

c) Las tesis del partido frente a esos problemas. 

d} Legislación. 

Estas actividades se realizan en el instituto de capacita- -

ción de externos e internos y por medio de seminarios, la promoción de 

conferencias y debates. 

Además, el PDM cuenta con una escuela de cuadros o de capac.!_ 

tac(ón pol(t{ca fuera del distrito Federal, en San Luis Potosí, donde

yan becados aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos señala-
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dos en la convocatoria, y en ella se estudia: la historia de México, la 

cons.tituc[ón, las (deologfas en el mundo, es decir, las corrientes ide~ 

16gicas haciendo énfasis sobre todo en un sistema democrático integral, 

que es por lo que lucha el partido. 

Dentro de su organización, se cuenta con un Secretario de fo!, 

mación y acción política y las delegaciones, que es el órgano que como

unidad deliberatoria y ejecutiva más elemental del partido, realiza los 

fines y los programas de éste en las colonias y barrios en la ciudad y

en todo tipo de colectividad campesina grandes y pequeñas,'es decir, la 

delegación constituye el órgano a través del cual actúa el partido en-

tre la población. 

Esto es lo que desarrolla el partido sobre educación política 

y los componentes semánticos mínimos que aparecen son los siguientes: 

1) Obligaciones de los miembros.- Que se caracteriza por ser (/Anmd/) 

un actor no personal, plural y determinado debido a que se refiere

ª las obligaciones que tienen cada uno de los miembros del partido. 

2) De la formación de los miembros.- Que se caracteriza por ser 

{/Ansd/) un actor no personal, singular y determinado ya que se re

fiere al tipo de formación que reciben los integrantes del partido. 

Estos componentes semánticos mínimos, indican que en el dis-

curso hay principalmente dos apartados en donde se habla de la educa- -

ción política e implícitamente se menciona cuando se refiere al Comité

Nacional y a las delegaciones. Las operaciones que aparecen en los ti

tulares del "corpus'' son: 
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OPERACIONES TITULARES 
+ presencia 1 2 - ausencia 

Contextualización + 20% 

Temporal ización 

Clasificación 

Descripción .+ 90% + 70% 

Circunstancia 

Explicación + 10% + 10% 

Lo que significa que cuando se habla de las obligaciones de -

los miembros se describen los elementos involucrados dando una breve 

explicación; cuando se refiere a su formación, se presenta esta proble

mática dentro de un contexto, ya que se menciona la necesidad de dar a

México los mejores hombres, .aunque principalmente, se hace una descrip

ción de los elementos involucrados con una breve explicación. 

Ahora bien, los actores que aparecen en el texto estudiado y

la función,Rue se le da a la educación es: 

ACTOR FUENTE 

PDM 

FUNCION ACTOR DESTINO 

Formación de cuadros. 

Elevar la calidad política. Miembros del Pª!. 

Para cooperar en el servi-- tido. 

cio de la ciudadanía. 

Evidenciándose aún más a través del paradigma d~ la comunica

ción, que proporciona datos complementarios al repertorio por actores y 

por ello mismo se visualiza lo que concretamente proporciona el partido 

en esta materia: 
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Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Demócrata Mexicano 

Educación Polftica 

Integrantes del.pa~tido 

Para dar a Mexíco-los mas capaces y justos senadores y 
para la formacfón dé cuadros. 
Estudiando los documentos básicos del partido, historia 
de México, tesis dél partido, etc. 

Materiales del partido, centros de capacitación. 

Es obvio que el PDM dirige 1~ educación política casi con ex

clusividad a los miembros del partido y descuida en gran medida la edu

cación que debe proporcionar a través de las delegaciones a la pobla- -

ción mexicana. Sin embargo, obedece o responde a sus propias necesida

des, ya que le interesa principalmente preparar hombres capaces y jus-

tos que han de representarlo dentro de los comicios y es entonces cuan

do uno se pregunta, que si con estudiar los documentos básicos, la his

toria de México, ~esis del partido, legislación, corrient· s ideológi- -

cas, etc. significa que con ello se está preparando a ese tipo de hom

bres. 

Al partido no le interesa educar a las masas para politizar-

las, para que conozcan su realidad en la que viven, que den cuenta de -

las relaciones que lo tienen oprimido; ya que no aspira cambiar el blo

que histórico existente, es decir, a la sociedad sino solamente modifi

carla en aquellos aspectos que desde su punto de vista no marchan bien

o que no están de acuerdo a sus exigencias. 

3.7 Partido Mexicano dé los Trabajadores. 

El Partido Mexicano de los Trabajadores desarrolla muy breve-
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mente sus planteamiento.) sobre educac(6n poi ítica en los. documentos 

sicos, refi.riéndose exlusivamente a las obl igac{ones de los miembros.

las facultades de los secretarios de relaciones culturales, juveniles, 

campesinos, obreros y de los comités de base. 

En relación a las obligaciones de sus miembros señala que 

tiene la obligaci6n de concurrír a los centros de poi itización, educa

ción y cultura y a las asambleas de los comités de base del partido. 

El secretario de relaciones culturales deberá promover la 

creación y coordinación de centros de poi itización, educación y cultu

ra para la capacitación de los dirigentes medios y superiores. 

Los secretarios de relaciones feministas, juveniles; campes_!_ 

no y obreros deberán hacer que sus miembros concurran a los centros de 

poi itización, educación y cultura y a las asambleas de los comités de

base. 

Estos comités de base, son los organismos fundamentales de -

lucha y deberán formarse en centros de trabajo, fábricas, sindicatos,

ejidos, comunidades rurales, escuelas, barrios y otros. Ellos consti

tuyen el órgano a través del cual el partido actúa entre las masas. 

De esta manera, la educación política queda englobada en cua 

tro aspectos: 

1.- Orientación primaria.- Es la educación que reciben todos los 

miembros del partido sin excepci6n alguna y en ellos se estudia;

la historia del partido, los documentos básicos y el informe y r!':_ 

soluciones de las asambleas nacionales. Además se asiste a mani

festaciones, se reparten boletines, se analiza el órgano del par

tido a, Insurgencia Popular, y el semanario, que está formado por 

artículos de periódicos o revistas que escriben algunos miembros

del partido, como los de Heberto Castillo en Proceso. 
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2.- Escuela de cuadros medios y superiores.~. En la que asisten miem-

bros del partido con mayor part(cipación política y que tienen una 

actividad importante dentro del mismo. En ella se ven las leyes -

que hacen posible la actividad política, es decir, la constituci6n, 

se analizan los demás partidos, se estudia el movimiento sindical, 

el charrismo y se proporcionan toda clase de herramientas que todo 

militante necesita para su actividad política. 

3.- Educaci6n para sus dirigentes.- Es la educación dirigida a los 

miembros del Comité del Distrito Federal y del Estado, y en ellos

se estudia: economía política, energéticos, educaci6n, problemas -

obreros, etc. 

4.- Educaci6n de las masas.- Se real iza a través de los mítines y 

asambleas populares y en ellos se recoge y orientan las aspiracio

nes del pueblo, contribuyendo para esta educación las revistas, 

desplegados, mantas, pintas y el periódico del partido. 

De esta manera, los componentes semánticos mínimos que apare

cen son los siguientes: 

1) 

2) 

3) 

Obligaciones de los miembros del partido.- Que se caracteriza por 

ser (/Anmd/) un actor no personal, plural y determinado ya que se

refiere a las obligaciones que tienen cada uno de los miembros del 

partido. 

Los comités de base.- A Que se caracteriza por(/ nmd/) ser un ac--

torno personal debido a que se refiere a 

órgano a través del cual actúa el partido 

por consiguiente es plural y determinado, 

ríos. 

los comités, que es el -

con los trabajadores y 

ya qu~ no es uno sino v~ 

Secretario de relaciones culturales.- Que se caracteriza por ser

un actor personal ya que se refiere a un secretario del partido y-
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4) 

5) 

6) 

7) 

por cons(guiente es singular y determinado (/Apsd/) 

Secretario de relaciones femeniles.- Que se caracteriza por ser -

(/Apsd/) un actor personal, singular y determinado debido a que se 

ñala de quien o sobre quien se está hablando. 

Secretario de relaciónes jüvéniles.- Se caracteriza por ser 

(/Apsd/) un actor personal, singular y determinado. 

Secretario de relaciones Campesinas.- Que se caracteriza por ser

(/Apsd/) un actor personal, singular y determinado. 

Secretario de relaciones obreras.- Que se caracteriza por ser un

(/Apsd/) actor personal, singular y determinado. 

A través de estos componentes semánticos mínimos, podemos de

terminar que en todo el discurso existen 7 apartados en donde el parti

do se refiere a la educación política y las operaciones que aparecen en 

los titulares del "corpus" son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualización 

Temporalización 

Clasificación 

Descipción 

C i rcuns tanci a 

Exp 1 i cae i ón 

TITULARES 

2 3 4 5 6 7 

+100% +100% +100% +100% +100% +100% +100% 

Lo que significa, que el PMT cuando se refiere a la educación 

política describe, únicamente los elementos que se involucran en su dis 

curso. 
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Ahora bien, la función que se le da a la educación y los ac

tores que aparecen en el texto estudiado son: 

Actor Fuente Función Actor Destino 

PMT 

Preparación de los cua

dros medios superiores. 

Elevar el nivel de sus

integrantes. 
• 

Prepararlos para su ac-

tividad política. 

Politizar a las masas. 

Miembros del part..!_ 

do y masas trabaj~ 

doras. 

Esta información, que proporciona el repertorio por actores

muestra el interés del PMT por preparar adecuadamente a sus miembros -

dándoles las herramientas que le permitan desempeñar su actividad poli. 

tica. Ampliándose aún mas por medio del paradigma de la comunicación

que porporciona datos complementarios al cuadro anterior: 

Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Mexicano de los Trabajadores. 

Educación Política. 

Miembros del partido y trabajadores. 

Formar cuadros, dar herramientas de lucha, capacitar a 
los dirigentes medios y superiores, guiar y enseñar a -
los trabajadores. 
Concurriendo a los centros de politización, cursos esp~ 
ciales, mitines y asambleas populares. 

Materiales del partido, pintas, mantas, boletines, pe-
riódico y con los comités de base. 

El PMT señala aspectos importantes de educación política en

donde ve la necesidad de dar educación a todos los miembros del parti

do y a las masas trabajadoras; pero al no presentar sus planteamientos 

dentro de un contexto que permita visualizar más ampliamente en que 
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consiste esta educación, pareciera que la que ~irige a los trabajado-

res no tiene ningún significado ya que no explica; para qué se les edu 

ca, el porqué de politizar a las masas, con que ob,jetivo se les va a -

guiar y orientas. Obviamente, sabemos el interés del partido de edu-

car para los cambios estructurales, es decir, para poder construir un

bloque histórico que de a la población una forma de vida más avanzada. 

Sin embargo, no se menciona en ningún momento que se educa a 

los trabajadores para prepararlos, orientarlos y guiarlos para la insu 

rrección o la lucha revolucionaria y en cambio, se observa un mayor i~ 

terés de dar educación a sus miembros para prepararlos para su activi

dad política. 

3.8.- Partido Socialista de los Trabajadores. 

El PST considera que se debe estudiar, asimilar, aplicar y -

propagandizar sus princ1p1os para que cada organismo y cada militante

del partido eleve su papel, para que el partido gane influencia y res

peto entre las masas trabajadoras; para convertir al partido en el lu

gar donde la clase obrera venga hacer política contemplando de esta ma 

nera a la educación política. 

Sus dirigentes manifiestan que organizarán al partido como -

fuerza dirigente capaz de educar a las masas trabajadoras, de organi-

zarlas a la lucha y de conducirlas a la victoria. 

Por ello, los trabajadores pueden organizarse partidariamen

te, elaborar y llevar a la práctica una política proletaria superior a 

la burguesa, en la medida que vayan asimilando los principios de la 

ciencia marxista leninista, aprendan a discutir, a sintetizar sus exp~ 

riencias y logren la capacidad de utilizar la política con la misma ha 

bilidad con que emplean sus herramientas de trabajo. 
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Por eso, se debe difundir los principios de la constitución

y las leyes que emanan de ella, para que el pueblo trabajadora conozca 

sus derechos, los ejerza y los haga respetar, desarrollando su capaci

dad cívica y política para que impongan el respeto a las garantías in

dividuales. 

Tiene como una de sus finalidades dotar a sus miembros y a -

los trabajadores en general de una línea estratégica y táctica produc

to del estudio profundo de la realidad nacional e internacional, de 

tal manera que la asimilación consciente de sus principales orientaci~ 

nes y sus aplicaciones desarrollen su conciencia de clase, su organiz~ 

ción y su capacidad combativa, única manera de aspirar al poder con 

probabilidades de exito. 

Para lograrlo, cuenta con los organismos de base, que son 

los centros donde los militantes realizan su actividad de agitación y

propaganda en torno a los principios y el programa de acción del part.!_ 

do. Ellos constituyen las formas orgánicas principales a través de 

los cuales el partido está dentro de la insurgencia obrera, campesina

Y popular; son organismos amplios enclavados en las colonias, barrios, 

ejidos, comunicades indígenas, fábricas, sindicatos, etc. 

Dentro del comité de base, existe un responsable de la educ~ 

ción política encargado de dirigir, coordinar y fomentar el estudio y

la discusión de los materiales del partido, el periódico y documentos

del Comité Central, quien en éstos momentos estudia la posibilidad de

crear una sección de capacitación política y electoral. 

Dentro de las obligaciones de sus miembros se menciona que -

tienen que estudiar y discutir los materiales del partido y esforzarse 

por conocer la realidad nacional e internacional. 

Esto es en sí lo que desarrolla el PST sobre educación poli 

tica por lo que los componentes semánticos mínimos son: 
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1) Fines del Partido Socialista de los trabajadores.- Que se caract~ 
A riza por ser(/ nmd/) un actor no personal, plural y determinada -

debido a que se refiere a los fines que tiene el partido y por lo

tanto, no es uno sino varios. 

2) Obligaciones de los miembros.- Que se caracteriza por ser un ac-

tor no personal, plural y determinado (/Anmd/) ya que se mencionan 

cuales son las obligaciones que tienen cada uno de sus miembros. 

3) De los comités de base.- Que se caracteriza por ser (/Anmd/) un -

actor no personal debido a que se refiere a los organismos de base 

y por consiguiente es plural y determinado. 

Los componentes semánticos mínimos antes señanados nos perm..!_ 

ten determinar que en todo el discurso hay tres apartados principales

en donde el partido hace referencia a la educación política y las ope

raciones que aparecen en los titulares del "corpus" son: 

OPERACIONES 
+ presencia 
- ausencia 

Contextualización 

Tempera 1 i zaci ón 

C 1 as i f i caci ón 

Descripción 

1 

+ 10% 

+ 15% 

+ 65% 

TITULARES 
2 3 

+ 10% 

+ 15% 

+ 90% + 65% 

A partir de estos datos, podemos inferir que cuando el part..!_ 

do se refiere a sus fines los presenta dentro de un contexto debido a

que explica de manera general la necesidad de educar a los trabajado-

res. Al mismo tiempo, los clasifica en tanto dirige la educación ha-

cia una clase determinada, pero principalmente describe en qué consis

te esta educación. En las obligaciones de sus miembros, únicamente 

describe cada uno de los elementos dando una breve explicación; final-
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mente en los comités de base, presenta sus planteamientos e~ un conte~ 

to ya que explica qué son y cuál es su funci6n. También aquí aparece

la operación de clasificación, ya que menciona a los campesinos y obre 

ros, pero principalmente hace una descripción. 

La función que se le da a la educación política y los acto-

res que aparecen en el texto estudiado son: 

Actor Fuente 

PST 

.Función 

Elevar el nivel de los 

miembros, para que el Pª.!:. 

tido gane influencia y 

respeto ante los trabaja

dores. 

Formación de cuadros. 

Organizar a las masas tra 

bajadoras para la lucha. 

Dotar a los miembros y 

trabajadores de una táct.!_ 

ca y una estrategia. 

Conocer la realidad nacio 

nal e ·internacional. 

Actor Destino 

Miembros del par

tido y masas tra

bajadoras. 

El registro básico por actores y la función que se le da a -

la educación, señala la congruencia de los planteamientos sobre educa

ción política del partido con su línea ya que se considera representa!!_ 

te de la clase obrera y a la vez dirige esta eudcación a las masas tra 

bajadoras. Todo esto, se vuelve a verificar a través del paradigma de 

la comunicación que además, proporcionan datos complementarios al cua

dro anterior: 
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Quién 

Qué 

A quién 

Para qué 

Cómo 

Con qué 

Partido Socialista.de los Trabajadores. 

Educación Política. 

Militantes y Masas Trabajadoras. 

Formación de cuadros, para dar una estrategia y una tac 
tica, para organizar a las masas y adquieran su concien 
cia de clase. 
Estudiando los documentos básicos, esforzándose por co
nocer la realidad nacional e internacional, por medio -
de la propaganda y agitación 

Materiales del partido y los.comités de ba·se. 

Todos los planteamientos del partido sobre educación políti

ca están enfocados principalmente hacia los obreros y campesinos, es -

decir, hacia los trabajadores y en ellos enfatiza la necesidad de edu

carlos para que adquieran su conciencia de clase, perfilándose, por sí 

mismo como un partido que va a conducir y dirigir a los trabajadores a 

la victoria. Contraponiendo estos planteamientos con la práctica del

partido dentro de la sociedad mexicana, existe una larga distancia en

lo que propone o supuestamente realiza con su actividad diaria, en don 

de se observa su alejamiento con la clase obrera y un acercamiento ma

yor con el partido hegemónico por lo que se viene abajo todo aquello -

que menciona en su discuros. 

Ya que no es posible luchar por construir una nueva socie- -

dad, o sea un nuevo bloque histórico no sin antes destruir al anterior 

y al mismo tiempo apoyar al partido dominante y por consiguiente a ese 

bloque histórico que trata de destruir. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

La educación en los partidos políticos responde a la filoso-

fía a concepción del mundo que sustenta cada uno de ellos. De esta ma

nera, podemos diferencias dos grandes grupos: 

1) Los que luchan por transformar las estructuras existentes y crear -

un bloque histórico que de a la población una forma de vida diferen 

te, superando la diversidad de clases y las relacione~ de dominio

y explotación. 

2) y los que tratan de mantener las estructuras vigentes. 

De aquí que encontremos en sus documentos básicos planteamie!!_ 

tos educativos vinculados a los propios intereses de cada partido, he-

cho que se caracteri1za tanto en las diferentes concepciones con respec

to a los procesos educativos, como en el tipo de críticas y demandas 

que plantean los partidos. 

La función que la educación juega en el interior de ellos es

tá dado por dos ejes antagónicos fundamentales: 

a) La educación comp un arma para la transformación social, cuya fun-

ción será la de ir preparando a la clase trabajadora al cambio de -

estructura. 

b) La educación ligada a la reproducción del sistema de dominación, cu 

ya función será la de integrar al individuo a la sociedad. 

Tomando como base estas diferencias, podemos señalar que la -

mayoría de los partidos critican las deficiencias del sistema educativo 

nacional, proponiendo alternativas para la solución del mismo. 

De manera general, se refieren al problema del analfabetismo-
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educación básica, escuelas técnicas, universidades o centros de estu-

dios avanzados, las libros de texto, etc. Desarrollando más ampliame.!!_ 

te otros aspectos el PRI, EL PDM y el PMT. 

El PCM, el PMT, el PRI y el PDM son los únicos que se refie

ren a la problemática magisterial. El primero señala que deben ser 

los maestros los que elaboren los libros de texto, por ser especiñlis

tas·en esa materia. 

El segundo, plantea que se les deben dar retribuciones jus-

tas; mientras que el PRI se refiere a la actualización de los maestros 

y el PDM señala el problema de que los maestor se queden sin plazas. 

El PMT y el PST, son los únicos que se refieren a la cues- -

tión de las guarderías ya que se deben de crear centros importantes 

donde las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos. 

El PMT menciona el problema de la educación sexual, señalan

do la necesidad que se imparta en todos sus niveles. 

Para el fenómeno del analfabetismo, el PCM señala la necesi

dad de organizar una campaña alfabetizadora, mientras que el PST y el

PRI la contemplan sin mencionar bajo qué bases se haría. El PARM con

sidera que se debe de colaborar en las campañas alfabetizadoras y el -

PPS, el PAN, el PMT y el PDM no hacen mención a este problema. 

En relación a la educación básica, todos plantean su obliga

toriedad y gratuitidad para el total de la población. El PCM demanda

la creación del ciclo básico unificado de 9 grados. Con respecto a 

los niveles medios y superiores, el PCM, el PST y el PDM mencionan la

necesidad de implementar servicios asistenciales. Los demás no hacen

mención a este problema. 

En cuanto a los libros de texto, el PCM señala que deben ser 
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programados y elaborados por especialistas y el PAN que deben ser gra-

tuitos o entregados a costo de producción, pero no únicos ni obl igato-

rios. 

Al referirse al establecimiento de escuelas técnicas, la may~ 

ría de los partidos demandan que se establezcan en todo el país institu 

ciones agropecuarias, industriales y pesqueras. El PMT no se refiere a 

este tipo de escuelas, pero ve la necesidad de que se impulsen normales 

que preparen a los maestros en todo el territorio nacional . 

• En cuanto a los centros de enseñanza superior e investigación 

científica, el PCM señala que se deberá ampliar el sistema de enseñanza 

superior y fortalecer la autonomía universitaria; el PMT promulga que -

se establezcan centros de investigación científica y tecnológica en be

neficio al pueblo, por democratizar las instituciones y se incremente y 

respete su función crítica; el PRI se pronuncia por la planeación de la 

educación superior; el PST por la independencia científica y tecnológi

ca impulsando la investigación a partir de nuestras necesidades; el PDM 

para que solo las personas 11aptas 11 ingresen a este nivel y el PAN plan

tea que las universidades nos deben convertirse en botín político, que

solo podrán cumplir con su misión bajo una disciplinada autonomía y fi

nalmente con relación al Estado señala que mientras no pueda ser autosu 

ficiente (economicamente) el Estado debe proporcionar los medios econó

micos y su autonomía no debe ser obstaculizada por ello. El PPS y PARM 

no hacen mención a este problema. 

En relación a los medios de comunicación el PMT aboga por su

nacionalización para ponerlos al servicio de los trabajadores; el PST -

por cancelar las concesiones a los particulares, como garantía del dere 

cho constitucional a la información y porque tengan un contenido infor

mativo destinando mayor tiempo a cuestiones educativas y a la difusión

de la cultura. El PRI, los señala como partes responsables de la educa 

ción integral de las nuevas generaciones. 

A través de las reivindicaciones que señala cada uno de los -
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partidos políticos se establece claramente la función de la educación y 

su concepción, lo cual nos lleva a considerar los vínculos que se esta

blecen entre: 

Educación 

Educación 

transformación social 

Des a r ro 1 1 o . 

Educación - Transformación social.- (PCM, PMT) En donde no solamente se 

concibe a la educación como reproductora del sistema de dominación sino 

principalmente como una arma que permite desarrollar la capacidad críti_ 

ca de los sujetos que los lleve no sólo a la explicación de la realidad 

sino a su transformación. 

·En este sentido, las instituciones educativas como al transmi 

tir conocimientos científicos propicia que se desarrolle esa capacidad

crítica convirtiéndose en una instancia para el cambio dentro de un pr~ 

yecto global de transformación. Aunándose a ello se plantea la lucha -

ideológica que se dá en el seno de las instituciones la cual genera far 

mas de organización y movilización democráticas. 

Educación - Desarrollo.- (PRI, PAN, PDM, PARM, PST) conciben a la edu

cación como base fundamental para el desarrollo del país. ligándose a

la educación con la economía. "Los desarrollistas plantean la movilí-

dad, como un proceso de reacomodo de las fuerzas sociales, dentro de un 

marco del crecimiento capitalista. Desde este punto de vista es necesa 

ria capacitar diferencialmente a los sectores populares (alfabetizar a

la gran masa, proporcionar capacitación técnica a los sectores obreros-
d . ) 11 y me I os. . . ( 13) 

Por lo tanto la educación es vista como movi 1 idad social la -

cual contribuye a elevar el nivel de las aspiraciones de los sujetos. -

Y también garantiza una mayor productividad con la capacitación de cua

dros técnicos medios y superiores 

(13) Puiggros, Adriana. Imperialismo y educación en América Latina; -
pág. 146 
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En relación a la educación política podemos diferencias qur los parti-

dos dirigen la educación a: 

Miembros del partido, masas trabajadoras (PCM, PMT, "PST y PPS"_. 

Miembros del partido, sectores populares y simpatizantes (PARM, PRI). 

Integrantes del partido (PDM) 

Todo el pueblo (PAN). 

Esto nos lleva a considerar que la educación política en el -

interior del partido se vincula con: 

La formación de cuadros, la capacitación de los dirigentes dándoles

las herramientas de lucha (PCM, PMT, PPS y PST). 

Para adiestrar a los miembros (PARM). 

Para fortalecer la conciencia democrática (PAN). 

Para la formación ideológica política (PRI). 

Para dar a México los más capaces servidores públicos(PAN). 

Por lo tanto la relación pedagógica que se establece en los -

partidos, es la siguiente. 

Con los trabajadores, para organizar y guiar a la clase obrera, desa 

rrol lando su conciencia de clase. (PCM, PMT "PST y PPS 11 ). 

Con el pueblo o sectores populares, se concibe como instrumento para 

poi itizar, orientar y organizar a la población. (PRI, PARM). 

Con toda la población se conceptual iza como una herramienta para la

formación de la conciencia democrática en los individuos (PAN). 

Sin embargo, la que adquiere mayor importancia para nosotros 

es la relación que se establece entre el partido - masas trabajadoras -
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en tanto tiende a preparar, guías y orientar para que los trabajadores 

adquieran su conciencia de clase creando las bases para la ruptura de

las estructuras y la construcci6n de un nuevo bloque histórico. Con-

virtiéndose el partido en la vanguardia de los trabajadores y la expr~ 

sión de sus intereses. 

De ahí, que la actividad política y por tanto la actividad -

educativa cobre niveles superiores ya que del vínculo que pueda esta-

blecerse entre ambas partes no solamente depende 1a fuerza del partido 

sino su existencia como partido de 1a clase obrera. 
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A N E X O 



l. DEFINICION DE CATEGORIAS 

Como un complemento a este trabajo, anexamos la conceptualización

de varios puntos fundamentales que facilitarán al lector la comprensión 

de las categorías que se manejan en esta investigación. 

1.- Bloque Histórico. 

Tratar de describir lo que es un bloque histórico implica ne

cesariamente remitirnos a dos categorías sin las cuales es imposi

ble comprenderlo en su totalidad, De ahí la necesidad de remitir

nos al concepto de formación económica social y por consiguíente -

al modo de producción. 

La formación económica-social es una totalidad que se caracte 

riza por la coexistencia de diferentes modos de producción y en 

ella siempre hay uno que subordina y predomina sobre los demás. 

Siendo una categoría descriptiva de la realidad, nos permite cono

cer aquello que caracteriza a un país determinado, es decir, sumo 

do de producción dominante, sus leyes de desarrollo que lnfluyen -

sobre los modos de producción subordinados, su estructura económi

ca, su estructura de poder, las formas ideológicas dominantes y, -

en consecuencia, la etapa de desarrollo en que se encuentra. 

El modo de producción es una unidad estructural compleja que

está constituída por tres estructuras regionales: una estructura

económica, una estructura jurídica-política y una estructura ideo

lógica; la relación que se establece entre ambas es lo que Gramsci 

denomina "Bloque Histórico". 

Esquemáticamente quedaría de la siguiente manera: 



Formación 

Económica 

Socia 1 

Este 

se deriva 

mi punto 

ya que a 

Se caracteriza 

Por un modo de 

producción do

minante. 

Que está formada 

por una estructu 

ra: económica = Infraestructura. 

po 1 ít i ca 

ideológica= Superestructura. 

La relación que se da entre ambas 

es lo que constituye un bloque histórico. 

esquema simplemente nos sirve para esclarecer de donde -

el concepto del bloque histórico de Gramsci que, desde -

de vista, representa una de sus principales aportaciones-

través de esta categoría podemos conocer las característ i 

cas de un período históricamente determinado. 

Si bien queda claro que el bloque histórico esta formado por

la infraestructura y superestructura de la sociedad, Gramsci desa

rrolla más ampliamente ésta última dejando a un lado el aspecto i~ 

fraestructural, que es el conjunto de las fuerzas materiales y de

las relaciones de producción. La superestructura es "una total i-

dad compleja formada por la sociedad civil y la sociedad política" 

Sin embargo, para que un bloque histórico se forme es necesario(!¿ 

que la infraestructura y superestructura de la sociedad estén org_! 

nicamente 1 igados. 

El estudio de esta relación (Infraestructura-superestructura

es importante puesto que permite delimitar las características de

un bloque histórico en una época determinada. 

11. SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLITICA. 

La sociedad civil forma parte de la superestructura del bloque his 

(1) Portelli, Hugues. Gramsci y el bloque histórico. p. 13. 



tórico, al igual que la sociedad política, y aparece definida como el' -

conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados entre los cua

les se encuentra el partido político, los sindicatos, la escuela, la re 

ligión, etc. Tiene como papel fundamental dirigir todo el bloque histó 

tico y por ello le corresponde la función de hegemonía que el grupo do

minante ejerce en la sociedad. Se le considerará también por tres as-

pectos completarios. 

1) Como ideología de la clase dominante. 

2) Como di rece i ón ideo 1 óg i ca de 1 a sociedad , a rt i cu·1 ada en tres -

subniveles: la ideología propiamente dicha, la estructura 

ideológica que está formada por las organizaciones que crean y 

difunden la ideología y finalmente el material ideológico, que 

son todos los intrumentos técnicos de la difusión de la ideolo 

g ía. 

3) Como concepción del mundo que es difundida en toda la sociedad. 

Como se puede observar, su campo es extremadamente amplio puesto -

que constituye la ideología o concepción del mundo que es difundida en

toda la sociedad. La filosofía aparece como la concepción del mundo 

más elaborada, en la cual se expresa más claramente las características 

de la ideología dominante; mientras que el folklore y en ocasiones el -

sentido común, es una concepción del mundo asistemática y no elaborada

ya que es la explicación que se da la población hacia los acontecimien

tos de su vida diaria. 

Por su parte, la sociedad política agrupa al conjunto de activida

des que dan cuenta de la difusión de coerción y actúa en el momento pr~ 

ciso en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse. 

En la teoría marxista clásica, es el Estado o Sociedad Política el 

aparato de coerción y concesión que representa los intereses de una Pª.!:.. 

te de la población, o sea, de una clase social que ostenta el poder eco 

nómico reflejado en la forma de propiedad que impera socialmente. 



Ahora bien, la dominación política por parte de la clase dom.!_ 

nante es necesaria para mantener unido un bloque histórico utilizando -

cuando es necesario- los aparatos que le son característicos (ejército,

policía, cárceles, etc.). 

Por esa razón, si el proletariado lucha por la toma del poder 

no puede derrocar a la burguesía si no comienza por conquistar el poder 

político, a través de una revolución violenta logrando la dominación po 

lítica y transformando al Estado en proletariado organizado para repri

mir a la clase explotadora que todavía se resiste. 

El Estado proletario sigue desempeñando las mismas funciones

que el Estado burgués, es decir, es un órgano de represión, de violen-

cia, de fuerza, etc. Pero con la diferencia de que representa la mayo

ría de la población. De esta manera, al ser la mayoría de la población 

la que reprime por sí misma a su adversario, ya no es necesario una 

fuerza especial de represión y, entonces, el Estado comenzará a extin-

guirse. En este sentido, el Estado proletario es una etapa meramente -

transitoria que utiliza en la lucha revolucionaria para someter al ad-

versario y en la medida en que se logre sólo dejará de existir la divi

sión de clase y las contradicciones que le dieron origen. 

Gramsci va a diferenciar dos momentos de la articulación en -

el campo estatal: el Estado en su sentido restringido y el Estado en su 

sentido pleno. 

El primero también llamado unilateral, es el Estado que se 

identifica con el gobierno, con los aparatos de dictadura en tanto tie

ne funciones coercitivas; el segundo presupone que se tome en cuenta al 

conjunto de los medios de dirección intelectual y moral sobre la socie

dad. Es dice Gramsci "dictadura más hegemonía o dicho de otra manera:

por el Estado se debe entender no solamente el aparato gubernamental, -

sino al mismo tiempo el equipo particular de la hegemonía o sociedad c..!_ 

vil 11 • 2 

(2) Taxier, Jacques. Gramsci teórico de las superestructuras; pág. 12. 



La relación que se establece entre la sociedad civil y la so

ciedad política se manifiesta cuando la clase dominante, para ejercer -

su hegemonía, utiliza y combina una y otra. Sin embargo, aparece la su 

premacía de la sociedad civil al final del Estado, es decir, cuando se

logra terminar con la antigua clase dominante y es entonces "cuando el

aparato de Estado desmembramiento de la sociedad civil en sus orígenes, 

se funde nuevamente con ella en el momento que desaparece" 3 

111. Hegemonía. 

El concepto de hegemonía es considerado una de las principa-

les aportaciones de Lenin puesto que lgora desarrollar un sistema teóri 

co completo de dirección del proletariado no sólo para el derrocamiento 

del zarismo, sino también para la construcción del socialismo bajo la -

dictadura del proletariado. Muy cercano a Lenin, Gramsci se va a dife

renciar de él, en tanto que le da mayor importancia a la dirección ide~ 

lógica, mientras que Lenin insiste más sobre el aspecto político de la

hegemonía ya que para él es esencial la toma del poder político. Sin -

embargo, Gramsci plantea que la lucha contra la clase dirigente se si-

túa en la sociedad civil; aunque no debemos olvidar que la sociedad ci

vil y la sociedad política, concenso y coerción, siempre van acompaña-

das y sobre todo hay ocasiones en que Gramsci, al referirse al Estado,

en su sentido pleno, está considerando también a la sociedad civil. 

La hegemonía es entonces la dirección de una clase sobre el -

conjunto de la sociedad, ejercida a través de los aparatos hegemónicos

(partidos, sindicatos, sistema escolar, la religión, etc.) pero también 

es dirección y dominación a la vez, Esta última enmarcada en el hecho

de que cualquier clase puede y debe ser dirigente antes de tomar el po

der después, cuando lo ejerce y lo mantiene, se convierte en dominante

pero sigue siendo dirigente. Es por eso que se considera que la "hege

monía es la capacidad de dirigir antes que dominar" 4 

(3) Portell i, Hugues. Gramsci y el bloque histórico; pág. 42 
(4) Macciocchi, María Antonieta. Gramsci y la revolución de occidente 

p. 30. 



Es pues la hegemonía la que permite que una clase social de-

sempeñe una doble función: de dirección y de dominación. En este senti 

do, no se trata solamente de obtener el concenso por medio de la persu~ 

ción sino también de reprimir al adversario por medio de la fuerza, es

decir, por 1 a coerción. Por 1 o tanto, 1 a hegemonía es también "1 a cap!!. 

cidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un blo-

que histórico que sin embargo, no es homogéneo sino marcado por profun

das contradicciones de clase" 5 

Gramsci, al realizar sus estudios sobre hegemonía, primero se 

va a referir al proletariado y pesteriormente a la burguesía, haciendo

un doble deslizamiento que va de la hegemonía del proletariado a la he

gemonía de la burguesía. Esta última, no descansa solamente en los pr~ 

cedimientos coercitivos, sino principalmente en la dirección ideológi-

ca, ya que no procede su control sólo en el aparato estatal sino se de

riva de su control sobre el funcionamiento de la sociedad civil. A di

ferencia de la hegemonía de la burguesía, la hegemonía del proletariado 

se debe ejercer en el marco de una política de masas, es decir, apoyán

dose en los intereses comunes para proporcionar la base social del Est~ 

do proletario, que va a representar la construcción de una nueva organi_ 

zación política. 

Esta hegemonía no solamente se debe dar en el plano cultural

º i_deológico, sino también en el económico, ya que tiene sus consecuen

cfas en toda la sociedad. 

La hegemonía es importante puesto que tiende a construir un -

hloque histórico que sólo se logra mantener si cuenta con una sólida 

concepción del mundo, que va a ser trazada y difundida por los funciona 

r(os de la superestructura, es decfr, por los Intelectuales. 

(5} Gruppi, Luciano. El concepto de hegemonía en Gramsci. p. 95. 



IV. La función de los intelectuales. 

Los intelectuales, que hasta ahora nunca habían sido estudia

dos con profundidad, aparecen en Gramsci como los funcionarios de la su 

perestructura al servicio de la clase dominante. Son ellos los encarg~ 

dos del buen funcionamiento del bloque histórico y por ello tienen como 

función fundamental: poner en práctica el vínculo orgánico entre la in

fraestructura y superestructura. 

Ellos constituyen un grupo social diferente 1 igados a la es-

tructura de la clase dominante, y están encargados de elaborar y admi-

nistrar la superestructura, o sea, la sociedad civil y la sociedad pol.!. 

tica. Provienen de las diferentes clases y no constituyen una clases~ 

cial en sí; sin embargo, existen intelectuales que surgen de la clase -

dominante pero los hay también provenientes de otras clases. Ambos tie 

nen la misma función, que es el ejercicio de la hegemonía social y del

gobierno político. Aparece aquí el intelectual como elaborador de la -

hegemonía, como el que garantiza a la clase dominante la base de masas, 

a través de la persuación y la educación. 

En la sociedad existen diferentes tipos de intelectuales que

son reflejo del modo de producción que impera en un momento histórico -

determinado, lo que significa que a cada modo de producción le corres-

ponde u~ tipo de intelectual con características muy particulares, por

lo tanto hay: 

Intelectuales orgánicos.- Que son los organizadores, los técnicos,

los aplicadores de la ciencia. 

lntelectuales tradicionales.- Que eran los elementos organizadores de -

una sociedad de base campesina y artesa-

nal. 

tntelectuales urbanos.- Son los que han crecido al mismo tiempo -

que la industria y se encuentran 1 igados

a ella. 



Intelectuales rurales.- Son en gran parte tradicionales y están -

1 igados a la masa campesina o pequeñobur

guesa de la sociedad. 

En lo que respecta al modo de producción capitalista, los in~ 

telectuales orgánicos tienen una relación más estrecha con la produc- -

ci6n y los intelectuales tradicionales tienen una relación más mediata, 

pero desempeñan en mayor grado que los orgánicos una función política. 

La relación que se establece entre los dos tipos.de intelec-

tuales (orgánicos y tradicionales) se manifiesta en la atracción que 

ejercen los primeros sobre los segundos conduciendo con ello ya sea a -

la adhesión o a la fusión en el seno de una misma organización. 



V. LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO: RESERA HISTORICA 

En este apartado, se expondrá brevemente la historia de los dife

rentes partidos que han sido tomados en cuenta para nuestra investiga

ción, con el objetivo de ubicarlos históricamente, es decir, cuando na 

cen y cual ha sido su papel durante su desarrollo. 

5.1 Partido Comunista Mexicano. 

El Partido Comunista Mexicano fue el primer partido de 

la clase obrera que se organizó en el país, y es el más anti 

guo de los partidos existentes. Fue fundado en 1917, y a lo 

largo de toda su trayectoria se ha visto privado de 1~ lega

lidad; por consiguiente, sus actividades se han desarrollado 

alternativamente a la luz pública y en la clandestinidad. 

En diversas épocas ha sido objeto de represión y sus dirige.!!. 

tes han sufrido persecusiones y encarcelamientos. 

A pesar de sus escasas posibilidades de acción y parti_ 

cipación políticamente, ha participado en las campañas pres_!_ 

denciales y en diversas organizaciones tales como: 

Confederación Regional Obrera Mexicana. 
Liga de Comunidades Agrarias 
Liga Nacional Campesina. 
Confederación Sindical Unitaria de México. 
Comité de Defensa Proletaria. 
Confederación de Trabajadores Mexicanos. 
Frente Popular Contra el Fascismo. 
Movimiento de Liberación Nacional. 
Central Campesina Independiente. 
Frente Electoral del Pueblo. 
Central Nacional de Estudiantes democráticos. 
Frente Sindical Independiente. 



Movimiento Sindical Universitario 
Frente Nacional de Acción Popular. 
Central lndependiete de Obreros Agrícolas 
y Campesinos. 

En varLas ocasiones no solamente ha apoyado estas org~ 

nizaciones, sino que ha promovido su creación. 

En su desarrollo se han observado diferentes facetas -

que est~n íntimamente 1 igadas a las alteraciones internas 

que ha sufrico. Como consecuencia, sus actividades han sido 

muy variadas y responden a las exigencias de un momento his

tórico determinado. En un principio, su actividad fue muy -

precaria y sólo logra cambiar cuando tiene una dirección es

table en esos momentos el partido intenta reformar sus cua-

dros y conquistar su posición de dirección entre los obreros 

y campesinos. Posteriormente, hay un debilitamiento de sus

fuerzas y una pérdida de influencia en el movimiento obrero. 

Finalmente, se caracteriza por reelaborar su polí.tica y se -

esfuerza por recuperar su influencia en los sectores obreros. 

Estas alteraciones han tenido como escenario expulsio

nes, divisiones y rupturas que han dado origen a la forma- -

ción de diversas organizaciones. Tal es el caso del Partido 

Obrero Campesino Mexicano (POCM), el Movimiento de Acción y

Unidad Socialista (MAUS) y la corriente espartaquista, prin

cipalmente la Liga Leninista de Espartaco. 

En los últimos años, hizo un llamamiento por la unidad 

de acción de fuerzas de la izquierda, e inició conversacio-

nes con otros partidos para la unidad no de principios sino

de políticas, de acciones concretas, en todo aquello que hu

biera acuerdo, siendo rechazado por el PST. 

En 1978, obtuvo su registro como partido a condición -

de los resultados en las elecciones, confirmándosele después 

' 



de las mismas. Actualmente, es un partido reconocido legal-

mente y goza de todas las garantías establecidas en la Consti 

tuci ón. 

5 ,2 Partido Revolucionario Institucional. 

Desde que Calles fundó el Partido Nacional Revoluciona

rio (PNR) ha conservado su hegemonía política absoluta en el

país: todos sus candidatos a la República, a la·s gobernaturas 

de los estados y al Senado han alcanzado el triunfo, y sólo -

en las elecciones de diputados federales y locales y preside.!:!_ 

tes municipales han sufrido derrotas. 

Su desarrollo está dividido en tres grandes períodos, -

que coinciden en gran medida con los cambios importantes que

ha sufrido desde su fundación: la de la hegemonía Callista 

(1929-1935); la de la incorporación de las grandes masas pop~ 

lares a la vida política del país (1935-1943) y la de la ins

titucionalización y desarrollo de la burocracia a partir de -

1946, en Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En su primera etapa, llamada paternalista, el PNR tuvo

como finalidad unir y coordinar la Revolución Mexicana y su -

inspirador, Plutarco Elías Calles,· quería, a travis del part! 

do, recoger los ideales sostenidos en la revolución. Este P!, 

ríodo se va a caracterizar por el paternalismo de Calles y su 

influencia en la marcha del partido y en los regímenes posre

vo 1 uc i ona r i os . 

La segunda etapa es llamada colectivismo, debido a la -

incorporación de las masas en la vida política del país. En

este período, los obreros se agrupan en la Confederación de -

Trabajadores Mexicanos (CTM) y los campesinos en la Confeder~ 

ción Nacional Campesina (CNC). Se da el cambio de nombre de-



Partido Nacional Revoluc.ionario (PNR) a Partido Revoluciona-

río Mexicano (PRM), 11que entra a la vida nacional como un ins

trumento destinado a hacer política de masas y no de indivi-

duos como el PNR" (lB) 

Con la Organización de la Confederación Nacional de Or

ganizaciones Populares da comienzo la tercera etap~ de la his 

toria del partido llamada institucional ismo, formal izándose -

con la transformación del PRM en Partido Revolucionario lnsti 

tucional (PRI). 

En su organización el PRI se debilita en cuanto a su -

constitución por sectores, ya que según los estatutos se for

man organizaciones sindicales, militares, individualista, etc. 

aunque posteriormente se vuelve a la estructura por sector y

en la actualidad sigue integrado por el sector popular, camp!:_ 

sino y obrero. 

En estos momentos, se encuentra dedicado a una reforma

interna como complemento de la reforma electoral dentro de la 

reforma política de López Portillo, motivada por las necesida 

des de adaptarse a las nuevas condiciones de la lucha de cla

ses y del sistema político mexicano. 

5,3 Partido Acción Popular. 

El Partido Acción Popular (PAN), nace en 1939 en un mo

mento de intensa agitación política provocada por la sucesión 

presidencial y por las consecuencias de la política seguida -

por el presidente Cárdenas. 

(18) Córdova, Arnaldo. La política de masas y el futuro de la izquier 
da en México. p. 18. 



En esos momentos, el país se encontraba sumergido en 

una crisis económica como producto de la fuga de capitales y

del boicot extranjero por la expropiación petroleta; se había 

organizado el PRM y Cárdenas trataba de subordinar política-

mente a los empresarios, además de implantar la educación so

e i a 1 is ta. 

Con motivo de las reformas educativas antirreligiosas,

los militantes católicos decidieron crear un organismo que p~ 

diera manifestar su descontento formándose la base que dió 

origen al Partido Acción Nacional, a la Unión Sinarquista y -

al Partido Demócrata Mexicano. 

El Partido Acción Nacional fue integrado por militantes 

cató! icos políticos activos participantes o colaboradores de

anteriores administraciones, terratenientes y empresarios 

afectados por la política gubernamental. 

Desde su fundación, ha sido el único partido registrado 

de oposición aunque con escasas posibil idadeé electorales. 

Sus candidatos a la presidencia de la República han sido inv~ 

riablemente derrotados por el PRI y su participación en las -

elecciones legislativas ha sido permanente y a alcanzado dip~ 

taciones de mayoría. 

En 1975 se originó una crisis interna, creándose una P!:_ 

1 igrosa división que tuvo como consecuencia la ausencia de 

candidato en las elecciones de 1976. Aún así, se lograron 

postular precandidatos muy fuertes: Salvador Ross M. que re-

presentaba la corriente de González Morfín y Pablo Emilio M., 

ligado profesionalmente al grupo Monterrey. 

A pesar de los esfuerzos que se hicieron para superar -

la crisis, no se pudo evitar la salida de un grupo muy impor-



tante encabezado por el propio Morfin, quien acusó al partido 

de haber sido convertido en un instrumento del grupo Monte- -

rrey, y señaló la falta de identidad panista dé muchos de sus 

miembros. 

A lo largo de toda su trayectoria ha continuado en su -

línea de oposición, sentada en los principios doctrinarios b~ 

sados en la democracia, sin olvidar la defensa de la propie-

dad privada. 

5,4 Partido Popular Socialista. 

Fue Vicente Lombardo Toledano(l 9), quien propuso la ne

cesidad de crear un partido popular que agrupara a la izquie!_ 

da de México y, hasta la actualidad, nunca se ha logrado ese

objetivo. 

La formación de este partido tiene como antecedente la

Mesa Redonda de Marxistas, donde se anuncian ya sus caracte-

rísticas fundamentales. No fue hasta 1940, en la Asamblea 

Constituyente, cuando nace el Partido Popular y posteriormen

te se le agrega la palabra Socialista, quedando Partido Popu

lar Socialista. Del mismo modo, se reforma la declaración de 

principios, programas, estatutos, los enunciados de los obje

tivos estratégicos de la democracia popular y del socialismo

Y la línea estratégica y táctica del partido. 

Su participación electoral ha sido muy limitada, única-

(19) Fue líder obrero de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM); oficial mayor de la secretaría de industria, comercio y -
trabajo; oryanizador de la Confederación General de Trabajadores
Mexicanos (CGOCM); fundador de la Confederación de Trabajadores -
Mexicanos (CTM); presidente de la Confederación de Trabajadores -
de América Latina {CTAL) y vicepresidente de la Federación Sindi
cal Mundial {FSM), en 1945. 



mente en una ocasión postuló como candidato de la República a 

Lombardo Toledano, y en las demás elecciones ha apoyado de 

una y otra forma al candidato del Partido Revolucionario Ins

titucional (PRI), por lo que no ha sido un verdadero opositor 

del partido hegemónico, con el cual siempre ha tenido nexos -

muy particulares. 

En el año de 1963 tiene lugar una fusión muy importante 

entre el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Obrero 

Campesino Mexicano {POCM), quien se formó con militantes ex-

pulsados del Partido Comunista Mexicano {PCM). 

Una de las crisis más fuertes que ha sufrido se debió a 

la polémica en torno a la gobernatura de Nayarit (1975), don

de se alegaba que el partido había ganado; pero después, su -

dirigente aceptó la derrota y provocó una virtual escisión de 

un grupo mayoritario de militantes que no estaba de acuerdo -

que Cruickshank fungiera como Secretario General del Partido

por su actitud ante los acontecimientos de Nayarit. Al no p~ 

der quitarle la titularidad como PPS mayoritario, se retiran

Y forman el Partido Popular Revolucionario {PPR). 

Más adelante, Cruickshank fue electo senador tras ser -

postulado por una coalición del PRI y PPS, evidenciándose el

nexo que exige entre estos dos partidos que aparentemente son 

contrarios. 

5.5 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

En 1954 se constituye el Partido Auténtico de la Revolu 

ción Mexicana (PARM) integrado por excombatientes de la revo

lución de 1910; sus antecedentes se encuentran en la 11J.\socia

ción Política y Social Revolucionaria Hombres de la Revolu- -

ción11 , que se formó para manifestar las inquietudes políticas 



de militantes que participaron en la revolución, después de -

haber sido desplazados como sector militar del Partido Revolu 

cionario Mexicano (PRM). 

Quienes proyectaron la transformación de la organiza- -

ción "Hombres de la Revolución" a partido político fueron - -

Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, Gral. Tobe~ 

da, presidente del PRI, y los Generales Barragán y Treviño, -

fundadores de la organización. 

Sus objetivos iniciales fueron canal izar institucional

mente a los militares que participaron activamente en la Revo 

lución Mexicana y que se encontraban descontentos por su mar

ginación, así como por el rumbo que estaban tomando los go- -

biernos posrevolucionarios. 

De todo esto, se puede inferir que el Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana (PARM) surge de las entrañas mismas 

del partido dominante (PRI), y por ello es considerado un re

galo político del presidente al exjefe carrancista. 

Desde entonces, este organismo político se define como

luchador de los verdaderos postulados de la revolución mexica 

na y como un instrumento de lucha por medios pacíficos dentro 

del orden institucional. 

En los años sesentas, entraron al partido un grupo de -

jóvenes que intentaban rehabilitarlo y mejorar su imágen. En 

esta época aparecieron los estatutos y una declaración de 

principios que da una idea de la organización y por lo que Ju 

cha el partido. 

Su papel como partido de oposición ha sido meramente 

formal: tradicionalmente ha apoyado a los candidatos del PRl

a la presidencia de la República, y su participación en otros 



niveles ha sido muy reducida, A pesar de obtener votaciones

mínimas, que no llegan a cubrir los requisitos legales, ha 

contado con diputaciones de partido y principalmente ha sido

reconocido como tal sin haber alcanzado la cifra mínima requ~ 

rida para registrar un partido polrtico nacional según la ley 

federal electoral. 

En la actualidad, enfrenta una grave crisis como resul

tado de los malos manejos que se hacen de los fondos del par

tido. 

5.6 Partido Demócrata Mexicano. 

Los antecedentes históricos del Partido Demócrata Mexi

cano (PDH) est~n ligados a la Unión Nacional Sinarquista (UNS) 

no sólo desde el punto de vista ideológico, sino también por

el suministro de cuadros y recursos. 

La ideología sinarquista es fundamentalmente anticomu-

nista, antil iberal y ultranacional ista. En el seno de la UNS 

se presentó una pugna entre aquellos que querían la rebelión

armada y, por otro lado los que intentaban canal izar la opos.i_ 

ción a través de la vía electoral, imponiéndose ésta última. 

Desde entonces han sido varios los intentos de los si-

narquistas por crear un partido político, entre ellos encon-

tramos al Partido Fuerza Popular (PFP) que se le canceló su -

registro por haber encapuchado la estatua de Juárez en la Ala 

meda Central; el Partido de la Unidad Nacional (PUN) que se -

le negó el registro por sus orientaciones religiosas; el Par

tido Nacional de México (PNM) que se le dio registro pero de~ 

pués se le canceló debido a problemas internos donde nadie p~ 

do demostrar la titularidad del partido. Finalmente, aprove-



chanclo la "Apertura Democrática" de Echeverría nace en 1972 -

el Partido Democráta Mexicano (PDM). 

Sus actividades a partir de esa fecha fueron las de 11!_ 

vara cabo afiliaciones y asambleas estatales constituyentes

para poder presentar los requisitos marcados en la ley elect~ 

ral negándoseles su registro; y no fue sino hasta 1978, con -

la "Reforma Política" de López Portillo, como lo obtuvo. 

En cuanto a su composición social, está formada por ca~ 

pesinos, pequeños propietarios, artesanos y empleados. Todos 

ellos buscan una alternativa diferente a la priista, capaz de 

representar sus aspiraciones pequeño burguesas. 

Aunque en el pasado los sinarquistas establecieron -

alianza con el PAN, al apoyar a sus candidatos, ahora se en-

cuentra interesados en desplazarlo y combatirlo. Su diferen

cia no se presenta en el terreno ideológico, sino en la disp~ 

ta por la gente hacia su incorporación; el PDM acusa al PAN -

de ser un partido de clase media alta, con intereses de con-

servar su Status y no representar a los marginados. En cam-

bio, el .PDM se perfila como un partido para fortalecer el de

teriorado consenso de la pequeña burguesía conservadora. 

5.7 Partido Mexicano de los Trabajadores. 

La historia del Partido Mexicano de los Trabajadores 

(PMT) tiene como antecedente la formación del Comité Nacional 

de Auscultación y Organización (CNAO), que se inició con .. la -

inspiración de algunos intelectuales y militantes de movimien 

tos políticos que, después de haber sal ido de la cárcel por -

su participación en el Movimiento ferrocarrilero, el movimie!!_ 

to estudiantil del 68 y el de Liberación Nacional, hacen una

invitación pública a todos aquellos que estuvieran de acuerdo 



a organizarse y buscar la creación de un instrumento de lucha-

Desde entonces, se inició la tarea de formar una organ.!_ 

zación política, independiente, revolucionaria, de masas que

pudiera servir como un instrumento eficaz, permanente de lu-

cha para el pueblo trabajador. 

Esta organización, a pesar de los descalabros que su- -

frió con la sal ida de grupos muy importantes que posteriorme.!!_ 

te formaron el MAUS y el PST, acordó constitu¡-r un partido y

no fue hasta 1974 cuando nace el Partido Mexicano de los Tra

bajadores (PMT). Desde entonces sus miembros afirmaron que -

buscarían el progreso de la democracia política no como una -

finalidad sino como una condición necesaria para que las ma-

sas se organicen y planteen la Transformación radical de las

estructuras. 

El objetivo estratégico de participar en las elecciones 

de 1976, lo lleva a la tarea de afiliación por medio de los -

comités de base para aumentar su membracía, pero ante la impo 

sibil idad de cubrir todos los requisitos que imponen la ac- -

tual ley electoral, lucha por reformas legales que hagan pos.!_ 

ble y viable la participación electoral democrática. 

Entre sus principales participaciones políticas destac~ 

ron su participación en la concentración de fuerzas de iz

quierda y democráticas durante la manifestación de noviembre

de 75 en apoyo al SUTERM. 

Desde su nacimiento, han estado al frente del partido.

Heberto Castillo, como presidente, y Demetrio Vallejo, como -

secretario de organización, produciéndose cambios en las de-

más secretarías. 

El PMT, en este período, ha llevado a cabo reuniones de 



colaboración con el Partido Comunista Mexicano (PCM), con el Partido -

Popular Socialista (PPS) mayoritario, ahora convertido en Partido Pop~ 

lar Revolucionario (PPR), y con el Partido Socialista Revolucionario -

( PS R) . 

Este trabajo fue elaborado antes de la fusión de estas orga

nizaciones en PSUM con la no integración del PMT. 

• 

5.8.- Partido Socialista de los Trabajadores. 

El Partido Socialista de los Trabajadores se constituyó for

malmente el primero de mayo de 1975, y tiene sus antecedentes al igual 

que el PMT, en el Comité Nacional de Aucultación y Organización (CNAO). 

Al separarse Aguilar Talamantes de él, fue seguir por un gr~ 

po con el que estuvo trabajando estrechamente en el CNAO y convoca a -

una reunión de intercambio y consulta. Las consideraciones más impor

tantes que se manejaron fue la concretización sobre la formación de un 

partido político. 

Desde entonces, ha encaminado sus esfuerzos al asesoramiento 

de grupos campesinos y a la afiliación de miembros; su tendencia se ha 

volcado cada vez más coincidente con las posturas del gobierno, toman

do actitudes oportunistas frente a los problemas de la clase obrera 

(muestra de ello fue la declaración hecha por los colonos del anfitea

tro de guerrero que manifestaron públicamente el oportunismo del PST -

ante su movimiento). 

Razón por la cual consideramos que no es realmente un parti

do opositor al partido hegemónico, sino uno más de sus aliados. 



OBRAS CONSULTADAS 

ANDERSON, PERRY. Las antinomias de Antonio Gramsci; Tr. por Lourdes 

Bassole y J.R. Fraguas. Barcelona, Fontamara. 140 p. 

BOGGS, CARZ. 11 Los consejos de fábrica: núcleos del Estado nuevo". En

su El marxismo de Gramsci; Tr. por Juan Carlos Lorente; 2 ed. 

Méx i co, PREMIA, 19 78. pág. 79-92. 

BROCCOLI, ANGELO. Antonio Gramsci y la educación como hegemonía; Tr. -

por Fernando Mateo; 2 ed. 

(Serie educación). 

México, Nueva lmágen, 1979. 311 p. 

BROCCOLI, ANGELO. "Filosofía de la Praxis". 

ción; Tr. por Beatriz Sarlo; 2 ed. 

En su Ideología y educa-

México, Nueva lmágen, 1978. 
M Pág. 139-193. (Serie educación). 

BUCI-GLUCKSMANN, CRISTINE. Gramsci y el Estado; Tr. por Juan Carlos 

Garavaglia; 2 ed. México, Siglo XXI, 1978. 484 p. ( B i b 1 i o-

teca del Pensamiento Socialista. 

CORDOVA, ARNALDO. La formación del poder político en México; 6 ed. 

México, Era, 1978. 99 p. (Serie Popular). 

CORDOVA, ARNALDO. La política de masas y el futuro de la izquierda en-

México. México, Era, 1979. 131 p. (Serie popular). 

FIORI ,. GRUSEPPE. La vida de Antonio Gramsci; Tr. por Jordi Solé-Tura; 

2 ed. Barcelona Península, 1976. 359 p. (Historia, Ciencia 

y Sociedad). 

GALVAN, GONZALEZ Y OTROS. México realidad política de sus partidos. 

Instituto Mexicano de estudios políticos; 2 ed. México, 1977. 
318 p. 



GANDY, ROSS. 11Clases, partidos, dirigentes 11 • En su Introducción a la 

sociología histórica márxista; Tr. por Isabel Fraire. México, 

Era, 1978, pág 173-178 

GONZALEZ, CASANOVA PABLO. 

Era, 1979. 333 p. 

La democracia en México; 11 ed. 

(Serie popular) 

México, ..; 

GRAMSCI, ANTONIO. Los intelectuales y la formación de la cultura; 

Tr. por Raúl Sciarreta. México, Juan Pablos Editor, 1975, 
176 p. 

GRAMSCI, ANTONIO. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y el Estado

moderno; Tr. Por José M.A. México, Juan Pablos Editor, 1975 -
334 p. 

GRAMSCI, ANTONIO. Maquiavelo y Lenin; 3 ed. 

136 p. 

México, Diogenes, 1977. 

GRUPPI, LUCIANO. El concepto de hegemonía en Gramsci. 

cienes de cultura popular, 1978. 191 p. 

Méx i co , E di - -

HARNECKER, MARTHA. "El concepto de modo de producción y formación so

cial. En su El capital: conceptos fundamentales. España, si-

GLO XXI, 1974. Pág. 14-23. 

ILICH, ULIANOV, VLADIMIR. El Estado y la revolución; ed. 

greso. 113 p. 

Moscú, Pro 

ILICH, ULIANOV, VLADIMIR. 11Que hacer". En su Obras escogidas; Tomo l. 

MoscG, Progreso, 1961. pág 117-278. 

LUXEMBURGO, ROSA. Huelga de masas, partidos y sindicatos; Tr. por Ra-

fael Angla Marín. España, 1975, Grijalbo. 160 p. (Colec--

ción 70, No. 85). 



MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETA. Gramsci y la revolución de Occidente; Tr. 

por José Sazbón; 3 ed. México, Siglo XXI, 1977. (Biblioteca-

del Pensamiento Socialista). 

MANDEL, ERNEST. Antonio Gramsci y los consejos de fábrica en Italia. -

En su Control obrero, consejos obreros, autogestión; Tr. por Ja_!_ 

me Gided y otros; 2 ed. 

El hombre y su tiempo). 

México, Era, 19 77. Pág. 210-234. 

MARQUES, FUENTES MANUEL Y RODRIGUEZ ARAUJO OCTAVIO. El Partido comunis 

ta mexicano. México, Cabal 1 ito, 1973. 340 p . 

• MEISS, EDUARDO. Análisis de contenido" (Teoría y Técnicas) un instru--

mento para la crítica ideológica. Departamento de investigación

educativa. Centro de Estudios Avanzados del 1.P.N. 

OBICHKIN, OSTROUJOVA Y OTROS. "Por un partido marxista de nuevo tipo". 

En su Esbozo biográfico de Lenin. Moscú, Progreso, 1975. Pág' 

33-45. 

ORTIZ, MENDOZA FRANCISCO. Que es y como se formó el Partido Popular -

Socialista. Esbozo histórico. México, 1978. 103 p. (Cart_!_ 

llas de educación política). 

PEREYRA, CARLOS. Gramsci: Estado y sociedad civil. En su Cuadernos -

Poi íticos. México, Era, 1979. pág. 66-74. 

PORTELLI, HUGUES. Gramsci y el bloque histórico; Tr. por María Braun;-
3 ed. México, siglo XXI, 1976. 162 p. (Sociología y polít_!_ 

ca). 

RODRIGUEZ ARAUJO, OCTAVIO. 

cosen México; 2 ed. 

logia y política). 

La reforma política y los partidos políti-

Méx i co, S i g lo XX 1 , 19 79 . 16 7 p. ( Soc i ~ 



TESIER, JACQUES. Gramsci, Teórico de la superestructura; Tr. Por José-

Fernández Valencia. 

65 p. 

México, Ediciones de cultura popular, 1977, 

VERON, ELISEO. Ideología y comunicación de masas: La semantización de 

la violencia. En su Lenguaje y comunicación social. 

sión, Buenos Aires, 1976, pág. 133-140. 
Nueva Vi-

Declaración de Principios, Programa de acción y Estatutos. PMT. México 

37 p. 

Declaración de principios Programa de acción y Estatutos. PCM. México. 

40 p. 

Documento sobre educación. Anteproyecto de la Juventud Socialista Revo 

1 uci onari a. 

Estatutos y declaración de principios PARM. 32 p. 

Estatuto. PAN. México, 1979, 49 p. 

Principios de doctrina. PAN. México, 1973. 69 p. 

Principios, Programas y Estatutos. PPS. México, 1979. 48 p. 

Programa básico de acción política. PAN. México, 1979. 

PST, documentos básicos. México, 1980. 47 p. 

PAN. 40 años en la Plaza Pública. 

Democracia, revista teórica del PDM. # 1. México, 1979. 60 p. 

Democracia, revista teórica del PDM # 2 Síntesis histórica. México, 

1980. pág. 3-8. 



Insurgencia popular. Organo oficial de prensa del PMT. Reseña históri

ca del partido. México, 1979, pág. 49-50. Suplemento 1-VI 11. 

Proceso. Semanario de información y aná I is is # 25. Hacia un verdadero 

juego de partidos. pág. 12-16. 

Proceso. Semanario de información y análisis # 133. Que educación ero 

ponen los ea rt idos. Latap i. pág. 35-36, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Marco Teórico
	2. Propuestas Educativas
	3. La Educación Política
	4. Consideraciones Finales
	Anexo
	Obras Consultadas



