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INTRODUCCION 

E1 tema de1 presente trabajo se refiere a1 an&lisis de la "Pr~ 

puesta de interpretaci6n de las Ciencias sociales en 1a Educa-
& 

ci6n Media B&sica, durante 1a Reforma Educativa del régimen de 

Luis Echeverr1a"; dado que es en este periodo cuando se impl~ 

mentan una serie de cambios basados en la tecno1og1a educati-

va y cuyos fines impl1citos eran, entre otros, la reproducci6n 

de 1a ideo1oq1a estatal. 

Algunas de las cuestiones planteadas al inicio de la inve~ 

tiqaci6n fueron: ¿por qué durante e1 gobierno de Luis Echeverr1a 

es cuando se l1eva a cabo una Reforma en 1a educaci6n? ¿para qué 

~s uti1izada esta altima instancia? ¿en qué nivel educativo se 

incluyen mayores modificaciones~ por qué y para qué?,¿c6mo se 

efectaan los cambios y cuál era su finalidad?. ¿CuAl fue la pro

puesta gubernamental para el aprendizaje de la Historia? 

Ante la probler«ática citada se establecieron las siguientes 

hipótesis: 

1) el elemento masivo que caracteriza el cic1o medio básico lo 

hace representar una.instancia id6nea para implantar, a tr~ 

vés de diversos cambios, la interpretación sobre la realidad 

social que concede al Estado legitimar su dominación. 
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·2) la modificaci6n en los planes y programas del ciclo medio 

blsico, adn vigente, llevada a cabo durante el sexenio 

1970-1976, bajo la perspectiva de la tecnolog1a educativa, 

es una de las directrices del proyecto ideo·l6gico del Esta

do mexicano. 

3) es por medio del aprendizaje de las Ciencias Sociales del 

plan de estudios de educación media básica, donde el Estado 

mexicano reproduce su ideolog1a. 

Conforme a los prop6~itos de la investigaci6n, originalme~ 

te se elaboró un esquema de trabajo cuyo sentido era analizar 

la propuesta del aprendizaje de la Histori·a en segundo año de 

secundaria, a ra1z de la Reforma Educativa del gobierno de Luis 

Echeverr1a. Sin embargo, el trabajo fue reformulado constante-

mente de acuerdo a las necesidades mismas del proceso de btlsc;i:ue

da. 

se pens6 en situar hist6ricamente al proyecto educativo del 

Estado a partir de 1920 hasta 1976; no obstante, tal pretensi6n 

result6 exhaustiva.y «nicamente se canalizaron los datos hacia 

las condiciones sociecon6micas, concepci6n de educaci6n de los 

periodos gubernamentales a estudiar y del ciclo r.1edio b&sico en 

particular. En el r~gimen objeto de estudio, s1 se dedic6 un 

.análisis de mayor profundidad y amplitud. 

Una vez terminada esa fase, se proce~i6 a explicitar el plan 

curricular. de Educaci6n Uedia Básica fundamentado en la tecnolog1a 

educativa, puntualizando la concepción de conocimiento y aprendiz~ 

je y condiciones de trabajo institucional. 
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Enseguida, considerando indispensable analizar loa aepectoa 

pcdag6gicos, psicol6gicos y la interpretaci6n de la Historia, ee 

determin6 hacerlo a trav~s del&rea de Ciencias Sociales y no en 

los programas por asignatura, debido a la amplitud de la tea&ti

ca. Llegando a este punto, se estim6 necesario dar por terainada 

la investigaci6n. La labor se ha demostrado COlllO inacabada, pen
sando que de ella surgen otros posibles universos de estudio, ~ 

cretamente el proyecto original. 

Para iniciar la investigaci6n se recurri6 a los informes pr~ 

sidenciales de 1920 a 1976, en lo referente a la educaci6n, ••~ 

como aestudios especializados alrededor de tales años, los cual•• 

se mencionan en la bibliograf!a. 

Noriega y Pereyra). 

(Cueva, Gilly, Mendoza, Meyer, 

Cabe señalar. un se911ndo tipo de fuentes referidas a la docu

mentaci6n oficial, por ejemplo, los programas da Ciencia• SOciales 

y las Resoluciones de Chetumal, que apoyaron el cambio curricular 

en educaci6n media b4sica. Tambi8n se acudi6 a informaci6n parti

cular relativa al estudio del fen6meno educativo en BlC!ger, D!az 

Barriga, Ezpeleta, Heredia y Mager. 

En cuanto al aspecto interpretativo los autores consultados 

fueron entre otros: Blanco, Braudel, GonzSlez Casanova, Saloml5n, 

S4nchez V4zquez y Shaff. 

El t~abajo se estructur6 en cuatro cap!tuloa y un anexo. 

En el primero se caracteriz6 c6mo se conforma el proyecto educ~ 

tivo estatal mexicano durante 1920 y loa años subsecuentes, ex-
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plicitando la concepciOn dominante de educación y especialmen

te la relativa a la educaci6n media b4sica. 

En el segundo se llevó a cabo la contextualizaci6n y esP!!_ 

cificaci6n de las caractertsticas de la Reforma F.ducativa del 

sexenio 1970-1976, que ayud6 a comprender la importancia atri

buida por el Estado a la secundaria, dentro de la perspectiva· 

del sistema educativo global. 

En el tercero se ef ectu6 un an4lisis de la propuesta cu

rricular y did4ctica de la Educación Media B4sica: principios 

educativos, fundamentaciGn, modalidades, .concepci6n de conoci

miento y aprendiza¡je, y condiciones.· de trabajo institucional. 

En el cuarto se explicit6 la fundamentaci6n del plantea

miento pedag0gico-did4ctico del 4re~ de Ciencias sociales,. ha

ciendo posible un an4lisis de la propuesta del aprendizaje de 

la Historia en dicha 4rea y su vinculaci6n con los principios 

reformistas de la polttica echeverrista. 

En el anexo se datan los contenidos pro9ram4ticos del área 

de Ciencias Sociales, por grado y unidad, a fin de presentar 

un documento que valga como parámetro y ayude a extrapolar par

ticularidades, notas, juicios y conclusiones del tema. 
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CAPITULO l. EDUCACION Y SOCIEDAD 

Este capitulo obedece a la necesidad de ubicar ta conformaci6n 

del proyecto educativo estatal en una sociedad bajo caracter1~ 

ticas propias, como es ta mexicana, a partir de la segunda dé

cada del presente siglo, cuyo próp6sito es caracterizar la con 

cepci6n educativa dominante y llegar a explicitar e interpre

tar la estrategia y los elementos que integraron ta Reforma 

Educativa en México, en 1970 y en particuiar, aquellos facto-

res que condicionaron la propuesta de enseñanza media básica. 

l..l. Un proyecto educativo en marcha, (1920-1940). 

El desarrollo de ta educación pdblica impulsado por el Estado 

mexicano a __ ¡:>artir de l.920, ha _eumplido un papel como compone~ 

te básico del proyecto revotuci~nario nacionalista*. Proyec

to en que su realizaci6n dependió de una intensa movilizaci6n 

popular y cuyo carácter imptic6 varias cuestiones co~o: la r~ 

cuperaci6n para et pa1s de su dominio sobre tos recursos natu 

ralea y ta afirmación de la soberan1a para que el Estado adoe 

* que oonsisti6 en desarrollar una nueva blrgues1a, contener y hacer 
concesiones a tas masas, oonttol&ñolas y apoy&ldolas al miSllD 
tienp:>, para enfrentar al int>erialisno y a las fuerzas restauradoras 
y evitar la posible alianza de ambas. En GILLY, l\dolfo. La Revotu
ci& Interru!tpida. r~co. F.d. El caballito. Sa. ed. l.971.. p. 338 y 
339. 



6. 

tara decisiones propias; la movilizaci6n de las fuerzas loca

les o regionales de poder, a fin de lograr la unidad, integra~ 

do a toda la naci6n; la pacificaci6n del pa!s y el rescate e~ 

tatal del monopolio sobre la violencia legal y la elabora=i6n 

de un proyecto de desarrollo donde las diferentes clases so

ciales reconocieran la defensa y el est!mulo de sus intereses. 1 

De la situaci6n anteriormente descrita, se observa como 

en la construcci6n de dicho proyec.to se enfrentaron dos alter 

nativas: la de mantener las caracter!sticas de un pa!s agroe~ 

portador-oligárquico, cuyo fundamento radica en el predominio 

de los "junkers locales", hecho qúe contempla un rl!gimen eco

n6mico enfocado hacia la tene~cia y prod.ucci6n de la tierra 

con carácter individual o familiar2 o bien,. el incorporarse 

al plan de modernizaci6n por v!a de la industrializaci6n ins-

cribil!ndose al sistema capitalista mundial, .que implicaba una 

nueva forma de producci6n, así como aumentar el proceso en la 

apropiaci6n de riqueza y recursos existentes y de este modo 

satisfacer la demanda de sus clases privilegiadas. 

El Estado mexicano al optar por la segunda de dichas pr~ 

puestas y poner en marcha el plan nacional revolucionario, peE 

miti6 al gru~o victorioso, canalizar a su favor las demandas 

populares. 

1. PEREYRA, carios. "EstaOO y Sc:x:iedad" en ~ico, Hoy. Ed. Siglo :oa, 
~co, 1985, 9a. ed., p. 289 y 290. 

2. CUEVA, Agust!n, El desarrollo del capitaliSIID en ~ica Latina, 
~co, Siglo xxr, 1977, p. 79. 
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En este Gltimo sentido encauz6 su labor a impulsar diveE 

sos mecanismos que contribuyeron a la reproducci6n de la ideo 

log!a dominant~, 3 ocupando lugar predominante el espacio co

rrespondiente a la educaci6n. 

De esta manera cobr6 siqnificatividad la creaci6n -bajo 

el r~gimen de Alvaro Obreg6n-, de la Secretar!a de Educaci6n 

Pública el 5 de septiembre de 1921. Se nombr6 entonccz, Mi-

nistro a Jos~ Vasconcelos, quien en su af:in de "civilizar" a 

la poblaci6n, cre6 bibliotecas populares consider:indolas aux! 

liares de la escuela; celebr6 con gran ~xito la primera expo

sici6n del libro en el Palacio pe Miner!a; combati6 el analf~ 

betismo enviando misioneros a los principales centros ind!ge

nas de la RepGblica, fund6 el "Ejercito Infantil" integrado 

por niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria que dedi-

3. La corriente de interoretacil5n que sustenta a la educaci6n como ins 
tancia de rep=duoci& la representan los franceses Pierre 80lm:lieU 
y Jean Claude Passerai, quienes cincntan su concepto en una defini
cilSn cr!tica sobl:e lo que Durkheim dijo an rel<icil5n a ella •. "La ed1JCa 
cilSn es la acci&l ejercida por las generaciaies adultas sobre las -
que no est:in todav!a maduras para la vida social. Ti~ por objeto 
suscitar y desarl:ollar en el niño un determinado númet:o de estados 
f!sioos, intelectuales y 11Drales que le exigen tanto la sociedad pe 
l!tica en su conjunto caro el medio social al que est:i destinado ae 
un nDdo particular". Este grupo, desmistifica a la escuela como 
igual para todos, muestra que hay dos redes paralelas que legitima
r4n la estructura de clases y sus relaciaies de poder: ~llas en 
la que circulan los alurnnos, cuyas opciones ocupacionales de acuer 
do con la divisi6n social del trabajo, se ubicar:in en la base del es
calaf6n y otra, en la que circular4n los alumnos que por su situaci& 
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car!an sus "esfuerzos" a abatir al analfabetismo: impu'Ls6 pu

bl.icaciones de libros de texto: import6 educadores: promoví6 

1.a difusión del arte y 1.a cultura a trav~s del Departamento 

de Bellas Artes, estirnu'Lando a los pintores mural.istas mexica 

nos: Diego Rivera, Jos6 Cl.emente Orozco y David Alfaro Sique.!. 

ros, al. permitirles plasmar parte de su obra en edificios pd

blicos pertenecientes a la Naci6n. 

Si bien el inter6s de esta primera etapa de la Secreta

r!a, estuvo centrado en la alfabetizaci6n, en lo que concier

ne a la educaci6n media, se perdi6 de vista, instancia que el 

·Estado impulsarta posteriormente. 

En los subsiguientes per!odos presidenciales cuyos mand~ 

tarios fueron Plutarco El!as Calles y posteriormente: Emilio 

Portes Gil, Pascual Ort!z Rubio y Abel.ardo Rodr1guez se enco~ 

tr6 una continuidad de la po11tica Callista en cuanto a: con

centración del. poder en el centro del pa1s: institucionaliza

ción de 1.a revolución por parte del grupo en el poder: frag

rnentaci6n del. grupo en el poder: gobierno a trasmano por me

dio de instituciones pol!ticamente v4lidas: lucha por el con

senso de las mayor!as, derrota de las fuerzas antag6nicas. 

soeioec:a6nica y cu'Ltural pueden aspirar a trabajos intelectuales, 
de mando y organización. . 
La influencia del origen scx:ial: perdurar:! a lo largo de la escolari 
dad y el porvenir escotar de un inii.viduo ser~ nás o nenas objetiv0 
y colectivo de su clase o categor!a. i,. 

~. Magdalena. "llnálisis de 'La escueta desde la teor!á de la 
reprcx1ucci6n. Una visi6n general" en Cero en Conducta, Afio l, Núme 
ro l., Septienbre-Octubre 1.985. p. 31. 
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Otros aspectos que permiten caracterizar estos regímenes 

son: un intento de estabilizar el proceso capitalista¡ un pr~ 

ceso de burocratizaci6n del movimiento obrero y su integra

ci6n al aparato estatal. Por otro lado se impuls6 el creci

miento de una pequeña burguesía agraria en detrimento del cam 

pesinado. En este sentido se dio una nueva organizaci6n del 

Estado y el sistem<l bancario: se discuti6 ta propiedad en to~ 

no a los recursos naturales; el petr6teo, etc. Política e 

ideol6gicamente el Estado se vio ~ortalecido a través de dos 

medidas: creaci6n de un Partido Nacional Revolucionario y el 

proyecto educativo estatal que implic6 la reorganizaci6n de 

la estructura burocrática de la--Secretaría de Educaci6n Pdbl! 

ca, creando el control de los estados para centralizar el po

der. Las políticas educativas de la ciudad y el campo se ej~ 

cutaron acorde a las recién creadas fuentes de trabajo, se pr~ 

cur6 la educaci6n t~cnica y secundaria. 

Con la creaci6n en 1925, del Departamento de Enseñanza 

T~cnica, el gobierno pretendi6 vincular la productividad y 

necesidades del país. 
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"Este Departamento, creado para dar el. impulso deb.!_ 

do a la enseñanza industrial y t~cnica, ayuda a la 

liberación econ6mica de estudiantes ( ••• ) comenz6 a 

funcionar el primero de enero del presente año, exi~ 

tiendo el año anterior s61o una direcci6n incorpor~ 

da al Departamento Escolar•. 4 

A la enseñanza secundaria el gobierno no la descuid6 for 

malmente, aunque se populariz6 la nueva escue1a, se restringi6 

la inscripci6n. Sin embargo, ser4 hasta 1928, cuando seis e~ 

cuelas secundarias federales y quince particu1ares empiecen 

a funcionar normalmente con una matr!cul.a de siete mil cuaren 

ta y seis alumnos. 

Los criterios pedagógicos ofi~iales en ese entonces fue

ron unir la teor!a con la pr4ctica y lograr que las f4bricas 

produjeran. En su inicio, las secundarias particulares no t~ 

nfan obligación de estar incorporadas a la Secretar!a de Edu

cación Pablica. 5 

4. CALIES, Plutarco Elfas. "Primer Xnfoxme de Gcbiexno", lo. de ~ 
tiembre de 1925 en Mo!!xico a tra'Vl!!s de les infocnes ~denciales. 
La Educaci6n POblica. Tcm:> :n. Secretarla de EducaC Pdbu:ca. 
Secretarla de la Presidencia. Ml!xioo la. ed. 1976. p. 171 

5. CALIES, Plutarco El!as. "cuarto Inforne de Gobierno". lo. de ~ 
tiembre de 1928 en 'l>· cit., p. 183 y 184. 
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Los prop6sitos del r~gimen de Lázaro Cárdenas no fueron 

abatir al capitalismo sino: eliminar las formas más radicales 

de explotaci6n, ampliando el mercado interno como el desarro

llo capitalista nacional, bajo una serie de acciones. Entre 

estas se dieron en marzo de 1936, la constituci6n de la Confe 

deraci6n de Trabajadores de México aglutinando los principa

les sindicatos del pa~s con significativo apoyo al régimen p~ 

ra la estatizaci6n de las empresas petroleras y los ferroca

rriles; la pol!tica del reparto agrario consistente en la ex

propiaci6n y distribuci6n ejidal de m&s de diez y ocho millo-

nea de hect&reas de latifundios nacionales y extranjeros, lo 

que afect6 profundamente a la oligarqu!a 'terrateniente; el 

fortalecimiento de una pol!tica aleatoria con los tres sect~ 

res sociales del reci~n reestructurado Partido Revolucionario 

Mexicano: obreros, campesinos .. y bur6cratas y por dltimo, la 

gesti6n a nivel internacional de una postura cr!tica ante el 

conflicto de la Guerra Civil-Española6 Entonces la orienta 

ci6n estatal estuvo dirigida a propiciar cambios en lo educa 

tivo. 

En las primeras semanas del gobierno Cardenista (dic. 

de 1934) entr6 en vigor la reforma al art!culo 3o. Constitu

cional: "1a educaci6n que imparta el Estado será socialista 

y además de excluir toda doctrina religiosa combatir! el fana 

tismo y los prejuicios ( ••.• ) creará en la juventud un concep-

6. GILLY, .Adolfo. La Revoluci& interrunJ>ida. 9>· Cit. p. 358. 
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to racional y exacto del universo y de la vida social• (s!nt~ 

sis del párrafo original) 7 • 

Sus prop6sitos en este ramo fueron: acabar con la desi-

gualdad econ6mic~: lograr la solidaridad de los alumnos con 

las clases trabajadoras y propiciar una nueva propuesta de 

formaci6n técnica para 1a transformaci6n de la naturaleza y 

la institucionalizaci6n de un nuevo orden jurídico-social, 

creando: mÚ.ltiples instituciones educativas (Escuela Politt!c-

nica, escuelas rurales, nocturnas para obreros, para hijos del 

ejército, Instituto de Orientaci6n Socialista, internados para 

los hijos de maestros muertos en defensa de la Revoluci6n) e 

instancias académico-administrativas que abordaron distintos 

aspectos y niveles de la pol!tica educativa del régimen (Con

sejo Nacional. de Educaci6n Superior y de la Investi.gaci6n Cie!!_ 

t!fica, Consejo T4cnico de Educaci6n Agr!cola, Instituto ~aci~ 

nal de Psicopedagog!a, Instituto Nacional de Antropolog!a e 

Historia, Departamento de Asuntos Ind!genas, Departamento de 

Educaci6n Obrera). 

Además, se apoy6 la :formaci6n aumen.tllndose pl.azas y sa1a

r ios de los trabajadores de J.a educaci6n; J.a divul.gaci6n estuvo 

dirigida a estudiantes y obreros, se editaron fol~etos y textos 

econ6micos con propaganda a favor de la educaci6n socialista. 

" ••• ha nacido la Escuela Socialista a la que el Gobierno 

a mi cargo le impartirá un franco impulso ( ••• ) lo que ·1a ea-

7. DIARIO de !OS debates del. Congreso Calstib.lyente. Período Onim. 
Estados Unidos Mexicanos, T.I. n~ 23-28. 
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cuela socialista persigue es identificar a los alumnos con 

las aspiraciones del proletariado, fortalecer los vínculos de 

solidaridad y crear para M~xico, la posibilidad de integrarse 

revolucionariamente dentro de una firme unidad econ6mica y 

cultural" (s!ntesis del p4rrafo original) • 8 

Se mantuvo, respecto a la educación secundaria, una tác-

tica de desarrollo y propagaci6n de la ideologta dominante. 

El Instituto Politácnico cre6 junto con el nivel profesio-

nal y vocacional, el prevocacional9 , correspondiente a una mo-

dalidad de educaci6n secundaria. As! mismo se organiz6 y ex-

pandi6 la secundaria por cooperaci6n al servicio de los hijos 

de los obreros a travás de S planteles: se fundaron escuelas 

secundarias foráneas: Cuernav~ea, Ac!mbaro, Acapulco, Zit4cu~ 

ro y en el Distrito Federal; Se quiso dar un servicio en fa-

vor de los adolescentes tanto para explorar su vocaci6n como 

para ampliar su cultura 1~ la enseñanza socialista, sus progr~ 

mas, organizaci6n y m~todos aplicados a las escuelas secunda

rias modificaron y estuvieron orientados centrándose en la te 

m4tica del cooperativismo. 

8. ~. I.tzaro. "Pxotesta CCl'IP Presidente de la lep(lblica, 30 de 
noviembre de 1934. 91>. cit. , p. 228 . 

9. "No s6lo se ensancha la acci& en ese sentido, sino que se acentúa 
la tendencia previx:ac.icnal ••• '.' .CARDENAS, IAzaro. "Sexto Informe de 
tbbierno" lo. de septieni:)re de l.940 en Op. Cit. p. 240. 

10, ~ 368. 
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1.2 La demanda educativa ¿un hecho que influy6 en la expan

si6n de la Educaci6n Secundaria? (1940-1958). 

Para 1940, la situaci6n que el pa!s presentaba era la siguie~ 

te: el Estado retir6 su proteccionismo popular, estrechando 

v!nculos con la burgues!a nacional e internacional. 

Al fortalecerse la alianza anterior surgi6 un est!mulo 

hacia la contra-reforma agraria; se redujeron 1os salarios 
< 

reales concentrándose la producci6n y la riqueza en pocas m~ 

nos. Existi6 un abandono relativo de la ideolog!a popular 

y el Estado se encarg6 de canalizar y mantener.bajo control 

dichas demandas a•trav~s de procedimientos institucionales. 

Se puede observar que la pol!tica del gobierno del General 

Avila cainacho dio un v±raje, ante ias medidas del sexenio an 

terior. 

En torno a la educaci6n, el r~gimen reorganiz6 los ser

vicios de la Secretar!a de Educact6n PGblica con el prop6sito 

de unificar sistemas de enseñanza, precisar normas pedag6gicas, 

corregir y definir responsabilidades de sus funcionarios por 

lo que se establecieron nuevas direcciones de control. 

Los principios educativos que se explicitaron en aquel 

momento (1943) fueron: amor a la patria, convicci6n democr4-

tica y cofraternidad humana. 

Pero la, preocupaci6n central radic6 en torno a la reformu 
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laci6n del articulo Jo. Constitucional, debido a que se consi 

deraba que la Educaci6n PQblica aan no habia conseguido satis 

facer -dada su calidad deficiente- las necesidades peculiares 

del pais 1.l.. 

Por tanto el gobierno decidi6 iniciar la reglamentaci6n 

del articulo citado con dos objetivos primordiales: "dar acc~ 

so al campo educativo a todas las fuerzas que concurren a me

jorar la obra docente contando entre aquéllas en orden prefe-

rencial a la iniciativa privada y trazar lineamientos tales a 

los sistemas y a los programas que establezcan una correspon-

dencia cada dia m4s estrecha entre la escuela y la realidad 

de México y satisfagan las jus~as aspiraciones de quienes tie 

nen el deber paternal de preoc~parse por la Educaci6n•. 12 

El régimen consider6 indispensable la colaboraci6n de la 

iniciativa privada, fund6 el Comité Nacional de Iniciativa Pri 

vada: as! mismo propici6 la participaci6n de los padres de fa

milia con la finalidad de extender al. hogar .la .i.nfl.uencia de 

la escuela y a través de esta, el poder. 

Por otro lado, aceler6 el ritmo de crecimiento de todos 

los nivel.es educativos*, cuyo sistema se singulariz6 por ras-

u. 
12: 

* 

;,.vr.r.;.. Camacho, Manuel. 
~:244 

"Mensaje Pol!tico•• en cp. cit •. p. 244. 

en el año de 1941, funcicnaban en el pa!s 251 establecimientos educa
tivos; el año siguiente solanente en segunda enseñanza eran 15 escue
las diurnas, 19 nocturnas en el Distrito Federal y 35 en el interior 
del pa!s; para 1943 aunent6 el nGrre= de 180 en toda la provinc:i:a. 
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ges marcadamente citadinos, dirigido -sobre todo- a los secta 

res medios de la poblaci6n. 

La reorganizaci6n del sistema de segunda enseñanza, ini

ciado. en 1942, tuvo por objeto darle unid~d a través de la c~ 

nexi6n entre grados y ramas, y desentrañar la vocación de los 

alumnos. Exist!a una multitud de escuelas tipo postprimario: 

agr!cola, prevocaciona1, para lo~ trabajadores, de cultura g~ 

nera1, de enseñanza especial y de capacitaci6n obrera. 

Dos años.después, las escuelas prevocacionales_ que depe~ 

d!an del Instituto· Polit~cnico Nacional perdieron el carác

ter de secundarias especializadas, continuándose_asi la polí

tica de unificaci6n del ciclo, condicionándo"se los Internados 

y a la vez, abriendo secundarias nocturnas para obreros. 1 3 

Con motivo de 1a Conferencia realizada en Londres, por 

la Organización de Naciones Unidas, en 1945, M~xico sostuvo 

que la obligación de todos los pueblos consistía en la amplia 

difusión de la cultura y el desarrollo de una educación para 

la paz, la democracia y la justicia social. 

A partir de los postulados anteriores se procedi6 a reno 

var planes y programas correspondientes a la educación prees-

. \ 
13. AVIIA Camacho, .Manuel "cuarto Informe de Gobierno". lo. de septiem

bre de 1944. en op~ cit. p. 255. 
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colar y a los ciclos de primaria y segunda enseñanza. 

Los prop6si tos de la renovaci6n se fijaron en: hacer de la 

escuela mexicana una escuela activa y práctica que atendiera 

al desenvolvimiento de la personalidad de los educandos, den

tro de un concepto claro de las obligaciones sociales de cada 

quien, a fin de defender con lealtad y con energ!a la indepe~ 

dencia política de la Patria y ayudar con capacidad a la lib~ 

raci6n econ6mica y a la dignificación cultural de todos los 

mexicanos. 

La diferencia con el sexenio anterior radica en tos fines 
•. 
explícitos que cada una manifiesta: el Cardenismo identificar 

a los alumnos con las aspiracfones del proletariado y el de 

.~vita Camacho estrechar lazos.""con la burguesía nacional e in

ternacional. 

Inmersa en esta nueva perspectiva la enseñanza ·secunda-

ria presentaba diversos obst4culos que le impedían ser una e~ 

cuela activa y práctica: la falta de realidad del conocimien

to, la exageraci6n de los m~todos memorísticos y la carencia 

de recursos para que los estudiantes participaran en activid~ 

des de investi_gaci6n, experimentaci6n y comprobaci6n de teo-

rías. Aspecto que persiste en la actualidad. 

El r~gimen redefini6 sus aspi~aciónes planteando: 
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"hacer de nuestra escuela secundar:ia una escuela de 
unidad nacional, en la cual los adolescentes no sean 
receptores pasivos, sino agentes de lo que aprenden1 
que se creen en ellos h4bitos que se traduzcan pr.i.n
cipalmente en respeto para las obl:1gac:1ones de la so 
lidaridad social". 14 

Con objeto de dotar con real:idades a esta transformac:16n, 

el gobierno robustec:16 el trabajo en laborator:ios y talleres, 

adquiriendo maqu:inaria para 153 establec:1m:1entos de carp:inte

r!a, herrer!a, talabarter!a, ajuste mec4nico, plomer!a, alee-

tr:icidad, fundici6n, encuadernaci6n, corte y zapater!a. 

As! se intentaba proporcionar a los estudiantes aquellos 

elementos que, aW;i en el caso de no seguir cursos poster:iores, 

fueran factores para su progreso. 

De lo anteriormente c:itado, se v:islumbra la :1nc:1piente 

propuesta emanada del qob:ierno de Manuel Av:ila Camacho, en e1 

sent:ido de crear una opc:16n de car4cter terminal para la se-

gunda enseñanza. 

Al finalizar la cuarta d~cada del presente s:iglo, los fU!!_ 

damentos econ6m:1cos, sociales y pol!t:icos exig:idos en apoyo al 

Estado mexicano, propiciaron una apertura ante la pos:1b:1lidad 

de un crecimiento sostenido de la econom!a, en med:io de una re 

lativa estabilidad. 

14. Avrül. Camacho, Manuel •Qujnto Infoane de GCibieJ:nr:>•. lo. de ~ 
bre de 1945 en ~·, p. 257. 
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La escolarizaci6n respondi6 al impacto urbanizador y fre!!. 

te a la industrializaci6n, consumismo, extensi6n y diversific~ 

ci6n del aparato estatal confrontando una modalidad de moderni 

zaci6n en la cu1tura. 

Por consiguiente, la pol!tica Alemanista tuvo 3 l.ineaaie!!_ 

tos bAsicos: el proseguir con la campaña de alfabetizaci6n; 

construir nuevas escuelas y ayudar al desenvolviai.ento de cen

tros de cultura superior, institutos politEcnicos y universid!!_ 

des de los estados, as! como la edificaci6n de la universidad 

capitalina, con amplio apoyo financiero. 15 

Para lograr sus planes el Estado efectu6 operaciones ta-

les como: fundación de diferentes instituciones en apoyo a 

los ind!qenas, entre otras: DiE'ecci6n General de A1fabetiza

ci6n; Comisión Intersecretaria1 del Yaqui; Patrlllonio del va

l le del Mezquital; Acci6n Econ6mico Cultural en la Tarahumara, 

Chihuahua. 

El Ejecutivo planteó la reducción considerable del anal

fabetismo en el pa!s y la construcción de nuevos recintbs es

colares que oftec!an a la niñez aulas para su educaci6n. Tal 

logro surgió en base a un~ campaña nacional pro-construcci6n 

de .. escuelas, con ayuda de la iniciativa privada y para ello 

fund6 el Comité Administrador del Programa Federal de Cons-

trucci6n de Escuelas. 

Durante este sexenio se erigieron las Ciudades Universi-
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1 

taria y Polit~cnica con. subvenciones de Petr6leos Mexicanos 

y de la Secretaria de Hacienda. 

Desde el primer informe de gobierno de Miguel Alemán; en 

1947, se observa la participaci6n -como sede- en una confere~ 

cia general sobre la educaci6n de la Organizaci6n Educacional 

C{entifica y Cultural de la Organizaci6n de Naciones Unidas. 

As! mismo, lü urrasco cscoqi6 a M~~ico como centro de formaci6n 

de maestros y material pedag6q~co para Aml§rica Latina. 

El rl§gimen tambil§n efectu6 acciones complementarias: es-

;¡ tablecimiento de una comis:t6n cultural Ml§xico-Estados Unidos 

para el intercambio de becarios; instituci6n del ;:lhorro esco

lar como práctica educativa; para la atenci6n de los j6venes 

fund6 el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y propuso 

que mediante una Jorn~da ctv~ca el pueblo en general, los ado 

lescentes y los niños conocieran las tareas gubernamentales. 

En cuanto a la temática del presente capitulo, ea de no

tarse que la po.11tica general de expansi6n educativa afect6 

al crecimiento y a tas propuestas de trabajo para las "escue

las secundarias" (por primera vez en tos infames presidenc1ates es~ 

dos se utiliza este tl\J:llli.no); as! durante el sexenio analizado bajo el "'!!:. 

pecto de la Educaci6n .Madia e:lsica, se sostuvieron a 464, de tas cua

les el Estado s6lo fund6 208. En este periodo el Ejecutivo 
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explicit6 la importancia de la secundaria, considerándola co~ 

juntamente a la preparatoria, como la base de la educaci6n 

universitaria. 

En las escuelas secundarias se adoptaron las modalidades 

siguientes: las especiales que serv!an para la producci6n te~ 

no16gica; las prevocacionales y las vespertinas por coopera

ci.6n para la regularizaci6n de alumnos. 

Como antes se anot6, la directriz pol!tica del sexenio 

precedente relativa a laorientaci6n vocacional, fue continua

da por el Presidente Alem:ln: el Jer. informe de gobierno (1949) 

menciona el establecimiento de tal servicio en las escuelas 

de segunda enseñanza, con la m±ra de "explorar" la vocaci6n 

de los adolescen'tes. 

Para el gobierno de Adolfo Ru!z Cortines fueron motivo 

de preocupaci6n, a lo largo de su régimen, los problemas gen~ 

rados a ra!z de la implementaci6n del modelo de desarrollo s~ 

guido hasta entonces, como eran: la tendencia al estancamien

to econ6mico, en especial del sector agr!cola; la concentra

ci6n en la producci6n y en la riqueza y la falta de adecua

:ci6n de la misma. 

En el llrea educati'va la situaci6n econ6mica repercuti6 

viéndose imposibilitado a continuar con el ensanchamiento de 
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acciones propuestas para lograr •e1 progreso, la justicia so-

cial, el equilibrio econ6mico, la tranquilidad social y la f~ 

cilidad subsistencia! de las mayortas•. 16 

AWl cuando el sexénio se propuso intensificar los traba

jos educativos desde los preescolares hasta los técnicos y pr~ 

fesionales, con el fin de disminuir el importante déricit que 

presentaba, tanto la enseñanza superior como la primaria, no 

alcanzo a satisfacer dichas necesidades, ni adn en aquellos 

casos donde se requerfa con urgencia la recuperaci6n m4s am

plia y efectiva de los sectores técnica y econ6micamente cap! 

citados. 

Por otro lado, las condiciones ofrecidas al magisterio y 

la falta de democracia en su vida ~indical, provoc6 a partir 

de 1955, que el régimen, ante la amenaza de movilizaci6n de 

este sector, insistiera en que el papel del maestro habta de 

ser un ejemplo de esfuerzo e interés para elevar las capacid! 

des de sus alumnos, apoyado en los principios constituciona-

les de la escuela revolucionaria. 

Sin embargo, e.1 énfasis de instancias oficiales, deposi

tado en la educaci6n no satisfizo las necesidades sociales y 

16. RUIZ Cortines, .Adolfo. "Cuarto Informe de Gobiern:l" lo. de ~ 
bre-de 1955. 0p. cit., p. 282. 
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culturales de la poblaci6n debido a la prob.lem~tica estructu

ral que no hab!a podido ser enfrentada. 

Durante el per!odo presidencial de A. Ru!z Cortines (1953), 

la tendencia respecto a las. escuelas secundarias fue semejan-

te al anterior en el sentido de apoyarlas en cuanto a su cre

cimiento y continuar con una doble modalidad: enseñanza secu!!_ 

daria y enseñanza especial, ~atas ültimas independiz~ndolas 

en cuanto a matricula de las prirneras. 17 

1.3 La crisis en la educaci6n1 un reto al impulso de la ens~ 

ñanza media b4sica (1958-1964). 

El modelo de desarrollo se9uicl0" hasta la década de los sesen

ta por el Estado Mexicano, que permiti6 un proceso acelerado 

de la acumulaci6n del capital dentro del pa!s coadyuvando a 

17. Las cifras seña.ladas por el Presidente Rl!z Cortines, a lo largo 
del sexenio oon nspecto a planteles y matr!cula fuera1 las si
guientes: en 1953, 634 escuelas ccn 91,546 alumos; en 1954, 96,500 
en 1955, no nenciala datos1 en 1956, 570 secundarias y 186 de ense
ñanza especial, con una inacripci&l de 94,361 almnos en secunda
rias, en las especial.es 30,056; en 1957, 613 secundarias y 269 de 
enseñanza especial., ocn una matr!cula de 103,293 en secundarias y 
34,150 alumos en la especial: en 1958 no nenc.iona cifras de este 
ciclo. 
IUIZ Oortinez Jldotfo. "Primer rnforne de Gob.1.enlo" lo. de eeptiem 
bre de 1953, °Sé cit. p. 279. "Segundo Informe de Gobierno". lo. -
de septienbre 1954 .• ·0pi9§ft· p. 285. "cuarto rnforme de Gobie;: 
no" lo. de septiembre de • ~· cit. p.· 286; "Quinto Inforne de 
G:>bi.eJ:rlo". lo. de septienbre de~57. 9?· cit. p. 289. 
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que la burgues!a mexicana se ubicara como la clase hegemOnica, 

en estrecha alianza con el Estado, entró -como ya se señal6 

anteriormente- en una crisis econ6mica-pol!tica que repercuti6 

en la sociedad. 

La crisis internacional de los pa1ses capitalistas infl~ 

y6 a nivel nacional en aspectos b4sicos de la economta y la 

política del pa1s: la producciOn agr!cola disminuyo consider~ 

blemente como resultado de la emigraci6n de los campesinos m~ 

nifundistas, quienes en b~squed~ de mayores ingresos y oport~ 

nidades econ6micas dejaron de producir alimentos b4sicos. 

Una repercusiOn de esta eventualidad consisti6 en la necesi

dad de importaciOn alimentaria a trav~s de la canalizaciOn de 

divisas utilizados para la compra del equipo y maquinaria re

queridas para la industria. 

Otro elemento a considerar fue la elevaci6n del d~ficit 

de la balanza comercial, ya que la rama de la industria naci~ 

nal -desarrollada hasta entonces- hab!a estado referida a los 

bienes de consumo duradero (aut6moviles, aparatos electrodo

m~sticos) y requer!a seguir importando la maquinaria necesa

ria para la producciOn y el desarrollo de este tipo de insu

mos imposibilit4ndose as! una mayor independencia econ6mica. 

Este hecho aument6 la concentraci6n del capital y del monopo

lio sobre algunas ramas de la industria nacional y extranjera. 
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Las políticas .implementadas con el fin de dar una solu-

ci6n a la problem4tica nacionai" por medio del otorgamiento de 

subsidios, exenci6n de impuestos,. suministro de alimentos a 

bajo precio, no lograron superar el déficit presupuesta!. 

Tal situaci6n, aunada a la presencia de una deuda pQbli

ca que había sido necesaria para impulsar el desarrollo capi

talista del país, irnpidi6 que el Estado continuara con su pa

pel promotor del proceso de acurnulaci6n. 18 

El Estado imposibilitado entonces para mantener el apoyo 

al desarrollo industrial nacional, sufri6 el impacto de las 

repercusiones tanto de la crisis interna corno la generada por 

los pa!ses desarrollados, que_lo obstaculizaron en su creci

miento tecno16gico. 

A partir de las circunstancias citadas,_se expltca que 

el Licenciado Adolfo L6pez Matees, en su discurso de protesta 

como Presidente de la RepQblica, el lo. de diciembre de 1958, 

se manifestara en materia educativa por: preparar mejor a la 

niñez y la juventud para beneficio personal y colectiVOi pro-

porcionar capacidad técnica al mayor nlÍil\ero de mexicanos; ace~ 

tuar las tareas educativas con objeto de que llegaran a todos; 

elevar el nivel académico y técnico en los establecimientos 

18. MEHJOZA R:>jas, Javier. "El proyecto ideoll5gico de las pol!ticas 
universitarias en Ml!!xico (1965-1980)': Perfiles EX!ucativos. No. 12. 
abril-wiyo-junio. 1981. CISE. a.wt. p. 1 • 
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educativos de manera menos teórica, en cuanto a los planes de 

estudio; modernizar métodos y procedimientos; mejorar las Es

cuelas Normales para contar con mayor nGmero de maestros cap~ 

citados bajo el supuesto de que su impulso aumentar!a la pro

ductividad. 

El interés del gobierno respecto a la gestión educativa, 

fue orientado, en efecto, hacia ofrecer apoyo a las mayor!as, 

continu4ndose con la expansi6n acelerada del sistema educati

vo en el marco de "patriotismo, democracia y paz". Comprome

tió en la tarea educativa a sindicatos, empresas y orgahiza

ciones civiles, pues se part!a del supuesto <JUe el esfuerzo 

educativo no era exclusivo del Estado. 

El consejo Nacional Técn~cb de la Educación, creado en 

1942¡ pero que empez6 a funcionar en el sexenio anterior, (l.957) 

intensificó su labor a fin de estudiar en su conjunto los pr~ 

blemas de la educación preescolar, secundaria y normal con la 

idea de simplificar, renovar y coordinar los planes y progra

mas de estudio para hacerlos m&s concretos, org4nicos, práct.!_ 

coa y ajustados a las necesidades del pa!s. 

En 1.960, esta comisi6n formul6 e inició el Plan de· Once 

Años, en el cual se propon!an acciones para garantizar a todos 

los niños del pa!s la educación primaria. Significaba absor

ver paulatinamente ta demanda generada por el crecimiento de 

la población y por el atraso debido a la insuficiencia. en la 

oferta del servicio. 
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La edici6n y distribuci6n de los libros de texto gratui

tos y cuadernos de trabajo, se inici6 en 1960, bajo la premi-

sa de ayuda para los limitados recursos de la niñez mexicana 

en amplios estratos, permitiendo al régimen difundir una con-

cepci6n del mundo, de la patria y de la sociedad mexicana ad~ 

cuada a sus intereses. Para el Estado el libro constituy6 un 

instrumento de apoyo ideol6gico y de legitimaci6n. 

Durante este sexenio, la educaci6n secundaria, es trata

da en repetidas ocasiones como educaci6n media, 19 incluyendo 

a secundarias federales, institutos tecnol6gicos regionales, 

escuelas técnicas de la federaci6n, planteles vocacionales, 

industriales y comerciales. 

Se inici6 un proceso sostenido de expansi6n acelerada de 

este nivel*, activado por la exparisi6n de la primaria y la de 

manda de trabajo. Sobre este segundo aspecto, se encontr6 

qu? la industrializaci6n y el estancamiento agrtcola provoca-

19. 

* 

IDPEZ Mataos, Adolfo. "Al protestar cam:> Presidente de la Repdbli
ca ante el COngxeso de la lln:i&i•. .to. de dicielrbre de 1958. q>. Cit. 
p. 294. 

durante el sexenio la matrtcula fue de 261,000 alurmos; o sea 154,000 
m4s que en 1958, el aumento de 140%. LCPEZ Matees, J\dolfb •Sexto 
:Info:cne" lo. de septiembre de 1964. q>. cit. p. 312. 
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ron el desempleo, la exigencia de1 certificado de secundaria 

fue esencial en la selecci~n del personal y con el1o 1a pob1~ 

ci6n awnent6 la presi6n por tener acceso a la secundaria. 

A partir de la imp1antaci6n de tales requerimientos, 1as 

finalidades de la enseñanza media fueron: desarrol1ar en 1os 

educandos una preparaci6n pr&ctica para enfrentarse a la vida, 

de acuerdo a las exigencias del progreso industria1. 

Con la preocupaci6n de fomentar esta nueva perspectiva 

sobre la enseñanza, se impuls6 la reforma de planes y progra

mas, para que la Juventud tuviera inejores condiciones de tra-

bajo. Para ello, las horas consagradas a la recepci~n del co 

nocimiento te6rico se equi1ibraron con las horas dedicadas a 

la comprobaci6n, acci6n que se ejeputaba en ei laboratorio y 

en el taller. 2 ·o 

Las reformas realizadas pueden sintetizarse en: reducci6n 

del nfunero de horas de la carga académica, flexibi1idad en las 

actividades artísticas, tecnol6gicas, cívicas y dar una unidi

reccionalidad de las actividades -elimin&ndose la rotaci6n 

obligatoria a todos los talleres- con el objeto de capacitar 

tecnol6gicamente al alumno. 21 

20. 

21.. 

I.a'EZ Matees, .l\dolfo. "Tercer :tnf=me de Gobierno". lo. de sept::ffl!! 
bre de 1961. ~- p. 304. 
NORIEGA..Chávez, Blanca Margarita. La Política Educativa a través 
de polfti,ca de financiamiento FD. Universidad Aut&lCiñií de siñalOa, 
Ml!xiCX>, 1.985. la. ed. p. 26. 
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Dichas reformas apuntaban al impulso de salidas termina

les para aquellos alumnos que no pudiesen continuar sus estu

dios superiores. 

En relaci6n a las instalaciones para la capacitaci6n te~ 

nol6gica, ~stas se concentraron en las escuelas de.l Distrito 

Federal y en algunas de las grandes ciudades del interior del 

pa!s, descuid4ndose a grandes sectores de pequeñas poblacio

nes. 

1.4 Hacia un crecimiento cuantitativo: diversas modalidades 

en la enseñanza media bliaica (1964-'1970). 

A mediados de la d~cad~ de los sesenta, el Estado mexicano i~ 

gres6 en una crisis econ6mica y pol!tica, que ha sido señala

da en el sexenio de Adolfo L6pez Mateas, pero es bajo el r~g~ 

men del Presidente Gustavo D!az Ordaz cuando lleg6 a su punto 

culminante. 

El Estado demostr6 su incapacidad para movilizar a las 

masas populares y para obtener una distribuci6n menos desigual 
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del desarrollo, no se hizo ningdn esfuerzo -ni siquiera en el 

plano ret6rico- para imponer un régimen fiscal que diera al 

Estado un poco m4s de libertad econ6mica para atacar los as

pectos m4s urgentes de la.desiqualdad social7 se recurri6 co

mo nunca antes al endeudamiento exterior. 

Estos años parecen ser el periodo donde las clases domi

nantes, ya robustecidas en su poder econ6mico alcanzado duran 

te el proceso desarrollista, buscan por todos los medios con-

trolar los aparatos de decisi6n estatales. De esta manera, 

la pol1tica econ6mica del Estado, se vib influenciada y domi

nada por la burgues1a en todas sus expresiones imponiéndose 

sus decisiones en los aparatos estrat~gicos: reducidos costos 

de producci6n7 al mantenerse.~ bajos precios los insumos in

dustriales y los servicios en manos del Estado (electricidad, 

petr6ieo, transportes, agua, etc.)7 bajos costos de la mano 

de obra, logrados mediante el control sindical y la conten

ci6n a las exigencias salariales y a las movilizaciones obre 

ras7 pol1tica fiscal favorable a la acumulaci6n. 

En otros t~rminos, el Estado subsidi6 el desarrollo de 

la industria en M~xico7 garantiz6 la recuperaci6n de las in

versiones privadas7 posibilit6 las altas ganancias de los em 

presarios7 apoy6 la producci6n de alimentos a bajo costo, fi 
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jando precios de garantía que permitieron dotar a la poblaci6n 

urbana de alimen~os baratos; posibilit6 lq estabilizaci6n de 

bajos salarios y la baratura de las materias primas. El Est~ 

do entonces, tuvo un papel de primera importancia en el proc~ 

so de acumulaci6n del capital. 

Ahora bien, la crisis política se manifest6 en 1968. El 

aparato de contenoi6n social y pol~tica dej6 de funcionar con 

la eficacia con que lo hab!a hecho antes. 

Se rompi6 la legitimidad política e ideo16gica; el mode

lo de desarrollo seguido hasta entonces, fue criticado por 

las consecuencias sociales y de injusticia social que trajo 

consigo. Los postulados de "unidad.nacional", "patriotismo", 

"alianza para la producci6n" perdie7on su eficacia para impo!:_ 

tantes sectores de la poblaci6n, principalmente universitarios. 

Se lleg6 a una ruptura de equilibrio entre el apoyo oto!:_ 

gado por el Estado a distintos grupos sociales, 1as demandas 

realizadas por estos y las posibilidades del propio Estado p~ 

ra ofrecer beneficios de tipo asistencial y social. 

Bajo t~les circunstancias, ante las demandas que en 1968 

plantearon los estudiantes, el Estado perdi6 el control polí

tico de la situaci6n y recurri6 a la represi6n. 
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En torno a la educación, se inició un proyecto moderniz~ 

dor que mostró un carácter eminentemente tecnocr4tico y progr~ 

m6 exigencias a la institución escolar en este orden, ya que 

se percibió también que los componentes ideológicos utiliza

dos anteriormente hab!an perdido vigencia; as! el discurso so 

bre el nacionalismo patriótico era cada vez m4s inadecuado e 

ineficiente para el nuevo proyecto de legit:i.maci6n del Estado. 

Para el México contemporáneo resultaba vital la educación 

orientada hacia motivar eficacia y eficiencia en el trabajo 

productivo22 y por lo tanto, se hacia hincapi~ en la adopción 

de nuevas instancias de formación de recursos humanos para la 

producci6n (Centros de Capacitación para el trabajo industrial 

y agr!cola; Servic.i.o Nacional. de Ad_iestramiento; Centro de E!!_ 

señanza técnico industrial destinado a la formación de profe

sores e ingenieros especializados en la administraci6n indus

trial J; 23 de metodolog!as "modernizantes" para el trabajo es

colar. 

Se observa que a partir de la protesta como Presidente 

de la Repablica, Gustavo Dtaz Ordaz atribuyó enorme importa!!_ 

cia a la nueva tecnolog!a basada en los medios de comunicación 

masiva (la televisión para la secundaria y el radio para la 

primaria). 

22. DrAZ aml\Z, Gustavo. "Al protestar CXlllP PJ:esidente de la Rep(iblica". 
lo. de dicied>re de 1964. q:.. cit., p. Jl.5 y 31.6. 

23. DIAZ CR:lAZ, Q.Jstavo. "Priner Infame de Gobierno". lo. de septiem
bre .de 1960. ~- cit., p. 317 •. 
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La educaci6n fue concebida como factor de progreso, con 

metas que hac!an alusi6n a la igualdad de o~ortunidades para 

todos los mexicanos, de acuerdo con las vocaciones y aptitu

des. Asimismo, se pretendi6 acabar con la ignorancia, el anal 

fabetismo, y vigorizar, elevar y extender la educaci6n eleme~ 

tal, media* y superior. 

Los diferentes ciclos fueron considerados como una tata 

lidad, un conjunto que se alimentaba entre s!, y que a partir 

de 1968, requer!a -segan propuesta presidencial- de una pro

funda reforma educativa, obligada por la situaci6n cr!tica de 

la educaci6n tanto nacional como mundial. 

Se propuso que dicha reforma deber!a iniciarse en el ho

gar-, pasar por el jard!n de ntños y llegar a los estudios de 

postgrado. Los postulados que se presentaron en aquel mame~ 

to fueron los siguientes1 la educaci6n ha de ser permanente, 

no acumulativa, ni memor!stica, sino selectiva; -para lograr 

~stos principios ser!a necesario adoptar medidas pedag6gicas 

modernas (como se apunt6, uso de la comunicaci6n masiva tele 

secundaria, aunque la modalidad empez6 a funcionar no cubri6 

las necesidades de la poblaci6n rural, entre otras)- a su vez, 

* sul::divisicnes del sistema educativo que son precisadas durante el 
per!odo gubernamental de Glstavo D!az Ordaz. Ibid .. p. 315. 
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se tendr!a que motivar a los alumnos a "aprender a aprender•: 

eliminar programas minuciosos y sustituirlos por otros de co~ 

tenidos con menor cantidad pero de mayor calidad. Era necea!!_ 

rio entonces, elevar a nivel de propuesta pedag6gica para en-

señar a: pensar, entender, actuar, tolerar, es decir, "enseñar 

a aprender". 24 

El objeto de nuestra preocupaci6n que es la enseñanza s~ 

cundaria present6 las siguientes caracter!sticas: se defini6 

el término de enseñanza media. Para 1966, se dividi6 en dos 

ciclos: el básico, (escuelas secundarias, secundarias técnicas 

y te·le-au.las) y el superior (prepa;ratoria, preparatoria técni 

ca, carreras de nivel medio y la enseñan;i:a normal). 

El sexenio estableci6 un servicio nacional de orienta-

ci6n vocacional, pretendiendo descubrir las aptitudes e incl~ 

naciones d~ los j6venes adolescentes· de las secundarias. 

Las l!neas de acci6n que sigui6 el sector de enseñanza 

media fueron las de impulsar tanto a la secundaria general 

24. DIAZ ORDAZ, Glstavo. "'Refoma Fdueativa". op. cit. p. 329. 
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como a la t~cnica, siendo este nivel el privilegiado del sexe 

nio, porque en los dem4s ciclos hubo restricciones tanto en 

la matr!cula como en el gasto. 25 

La política de expansi6n obedecía a las presiones de la 

demanda, que hab!a aumentado por los esfuerzos estatales en 

torno a la primaria, con el Plan de Once Años y por las exi

gencias del mercado labora1. 26 

En su desarrollo podemos concluir que el Proyecto educ~ 

tivo sigui6 tres líneas de acci6n b~sicas: el impulso de la 

funci6n de servicio de la educaci6n tanto en la secundaria 

general como en la t~cnica, con el propósito de orientar a la 

enseñanza hacia el trabajo productivo: la unificaci6n de pr~ 

gramas de estudio de las diversas modalidades secund.arias g=. 

nerales y técnicas, prevoca.cjonales y la cxeaci6n de nuevas altez:nativas 

(telesecundaria y secundaria técn:i.ca agropecuaria). Era un objetivo 

25. El. presupuesto que la federaci6n le canaliz6 en t&minos reales 
crec:i6 en pranedio, a un. -rit:IrD anual del. 16.8% cuando el total 
sectorial lo hab!a hecho a 10.0%. Así los recursos se duplicaron 
-de 418.5 mi1laies en pesos constantes de 1960, a 914.3 millones
aumentando el porcentaje que de sus gastos de operaci6n la SEP le 
dest.inl5, del 14.4 al. 20.3%. 
Lél secundaria general pas6 de una ins=ipcilSn de 504 mil alumos 
en 1965 a cerca de un milllSn en 1970. La secundaria t&:nica tam 
bi& duplio6 su matr!cula de 53 mil a 104 mil estudiantes y fue
asumida casi en la totalidad por la federaci6n. NORIEGl\, Blanca 
M. La pol!tica educativa a tra~s de pol!tica de financiamiento. 
Op. cit. p. 42. 

26. La secundaria general pas6 de una inscripci6n de 504 mil alumnos 
en 1965, a cerca de un milllSn en 1970. La secundaria técnica du 
plioo su matrícula de 53 mil a 104 mil e~tudiantes. ~; p. 42-
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claro establecer la dualidad de educaci6n propededtica y ter

minal. Además, se adoptaba como m~todo el de •aprender prod~ 

ciendo" para enfatizar el desarrollo de habilidades, adquis! 

ci6n de conceptos, que permitieran al alumnado la incorpora-

ci6n al trabajo. 

La atenci6n del campo, con la creaci6n de las secundar.iAs 

técnicas agropecuarias obedeci6 a la preocupaci6n del Estado 

por el estanca~iento de ta producci6n agr!cola# asimismo, por_ 

el posible problema que ··le pod!a representar las condiciones 

de vida de Las mayor!as campesinas. Ello, unido a que la mi

graci6n campo-ciudad cobraba mayores dimensiones mov!a a bus-

car medidas paliativas. Las secu~darias agropecuarias se pr~ 

pon!an elevar Las condiciones de vida del campesinado, awnen

tar la productividad rural y evitar la migraci6n. 27 

Obviamente las metas trascend!an las posibilidades de la 

escueta. 

27. ~p. 44 
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CAPITULO 2 CONTEXTO GLOBAL DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

·El objetivo del presente cap!tulo es el de contextualizar la 

Reforma Educativa llevada a cabo en el per!odo de 1970-1976 

durante el r~gimen de Luis Echeverr!a Alvarez; con tal prop~ 

sito se dan a conocer las bases generales que guiaron el pr~ 

yecto implementado por el Estado y as! mismo, las que se re

firieron a la Reforma Educativa puesta en marcha a partir de 

1971. Este Gltimo aspecto posibilita comprender la particu

laridad que asumi6 el nivel medio b~sico dentro de dicha Re

forma. 

2.1 Contexto de la Refor¡na. 

Al finalizar la d~cada de los $esentas a treinta años d~ que 

el gobierno revolucionario hubiera asumido el modelo desa-

rrollista*, comenzaron a manifestarse diversos s!ntomas que 

mostraron la ineficiencia de este modelo, de acuerdo .a las 

condiciones y demandas planteadas por diversos sectores socia 

les del pa!s. 

Entre las anteriores se encontraron: un descenso en el 

dinamismo de la inversi6n privada por el lento crecimiento de 

* Vid. Supra. CAP. 111.2 
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la demanda interna y de la competencia de las transnacionales, 

estas altimas, continuaban con una acelerada expansi6n, prin-

cipalmente en los sectores de transformaci6n y servicios fi

nancieros; la generaci6n de incentivos fiscales al capital 

privado por parte del Estado condujeron a una escasa captaci6n 

de recursos y por tanto a una disminuci6n en el programa gube~ 

namental respecto a la satisfacci6n de .las necesidades socia

les ,de su poblaci6n; la pol!tica de subsidio a la empresa pr~ 

vada contribuy6 gravemente a la descapitalizaci6n de la pdbl~ 

ca, debido a que no se impuls6 la producci6n y la inversi6n 

en este sector; el d~ficit de la balanza de pagos interna y 

externa continu6 •acel.er4ndose; la pol!tica de industrializa

ci6n adoptada no s6lo empobreci6 crecientemente al campo, si

no que ademas facilit6 la gesti6n d~ una crisis propia del c~ 

pitalismo dependiente1 este aparat? industrial que result6, 

ademas insuficiente para absorver los excedentes de mano de 

obra aumentando el desempleo y subempleo; el bajo crecimiento 

del sector agr!cola aceler6 l.a emigraci6n rural obligando a 

importar productos b4sicos. 1 

Como respuesta ante la complejidad y magnitud de las pr2 

blem4ticas nacionales, una de las·· primeras acciones del Pres~ 

1. PEREYRA carios. "Estado y Sociedad", en ~co Hoy. Ed. Siglo xxr. 
~00 9a. ed. pp. 297-298. 
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dente Luis Echeverr!a fue el manifestar a sus colaborado-

res, la necesidad de llevar a cabo un vasto programa de refor 

mas tanto a nivel pol!tico,. como social y econ6rnico. 

Esta preocupaci6n se explicit6 en el Primer Informe de 

Gobierno, en el cual el nuevo Presidente asever6 "sin concien 

·cia hist6rica, todoproyecto e~ utopía. Las reformas en que 

estamos empeñados no son sino el deber que a nuestra genera

ción toca cumplir dentro de una prolongada sucesi6n de esfuer 

zos" 2 • 

La afirmación partió de una evaluación sobre la realidad 

nacional, en la cual los progresos alcanzados no hab!an sido 

suficientes para satisfacer las. necesidades que derivaban del 

aumento· cie población. De 34 m.iil.;ne·s de habitantes que exis

t!an en 1960, se ha llegado a 50 millones. Previsiblemente, 

la poblaci6n del pa!s -comentaba Echeverr!a,- se dupl.icar4 ª!!. 

tes de que transcurra .un cuarto de siglo. Ante tal perspect!_ 

va, y en forma deliberada, se estaban preparando los recursos 

human.os y condicionando la estructura productiva del pa!s, p~ 

ra responder a las necesidades sociales del desarrollo compa~ 

tido·y equilibrado3 • 

2. B'.llEVERRIA Alvarez, Iuis. "Pr:IJ!er Info:are de Gobierno". J.o, de see 
tiEllf:lre de 1971 en Ml!x.ioo a tra~s de los infames presidenciales. 
La educad& pC]blica. SEP. Secretada de la Presidencia. Taro u. 
MdídOO la. ed:i976. p. 334. 

3. Ibidem •. 



El nuevo programa de gobierno advirti6 1a pos.ibi1idad. de 

mejorar los niveles de vida de la pob1aci6n, a tra~s de im

pulsar aspectos básicos de la economía naciona1 ta1es caao ·· 

la modernizaci6n del agro y 1a industria y de manera para1ela, 

mantener un incremento sobre la exportaci6n de produc~s man!!_ 

facturados, de forma tal que posibilitara el lllOdelo capita.1i~ 

ta de desarrol1o que fuese e1 compartido. 

Para dicho objeto, 1a Administrac.:i.6n enfrent6 la probte-

mática nacional por med.io de un aumento a1 gasto pdb1ic:'O a fin 

de que la economía recuperase su nivel de crecillliento, empre~ 

diendo una serie de acciones tendientes a: red.istr.ibui.r e1 in 

greso, flexibilizar la presencia".del Estado en la sociedcid ci 

vil, recuperar ·1a soberanía naciona1 pérdida ante el e.bate 

imperialista, reconstruir víncul~s con los sectores distanci~ 

dos y devolverle al Estado la iniciat.iva en la política econ~ 

mica. 

Se puede.sintet.izar que otra tarea esencia1 de1 rEgímen 

fue la de recuperar, revitalizar y modernizar 1a imagen y la 

ideolog!a del Estado frente· a 1a sociedad. De al1í, 1a pol..t.

tica emprendida impr.imi6 énfasis, ya desde la campaña electo

ral, en vigorizar y fortalecer 1os siguientes pr.i.ncip.ios: •n!!_ 

cionalismo revolucionario", "mayor just.icia socia1•, •.f.ndefM!!! 

dencia econ6mica", "responsabilidad co1ectiva•, •unidad naci~ 

nal" ,_ ."desarrollo. compartido", "diSlogo", "apertura democr4t!_ 

ca" y "reforma", entre otros. 
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Estos principios fueron consolidados y difundidos a tra

vés de uno de los mecanismos de reproducci6n, control políti

co y legitimaci6n ideol6gica del Estado como era el espacio 

que representaba la educaci6n. 

Por lo tanto, en el discurso oficial, esta práctica so

cial se convirti6 en un medio para impulsar de m.anera más pr~ 

funda el esfuerzo humano. Así, la temática educativa tenía 

la misma consideraci6n y peso que la referida al tratamiento 

del bienestar y de la técnica: 

"Los prop6sitos que nos 9 . .µ!an, están orientados a confi

gurar una cultura que, sin desvincularse del humanismo y de 

la ciencia universales, subraye los rasgos de nuestra identi

dad, sea consecuente con nuestras necesidades y aseg~re nues

tra independencia cultura~ y econ6mica"4 • 

De la Última afirmaci6n citada, puede desprenderse la 

preocupaci6n del régimen por generar y poner en marcha una re 

forma educativa que pudiese contribuir a señalar los rasgos 

esenciales de la identidad n.acional, con el prop6sitó de afi!:. 

mar los elementos estructurales del nuevo proyecto estatal. 

4. EX:::llEvEmuA Alvm:ez, Luis. "Teroer Informe de Gobierno". lo. de 58E 
t.i&nbre de 1973 en 9>~ Cit. p. 344. 
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2.2 Fundamentos socio-pol!ticos de la Reforma Educativa. 

La acci6n educativa del sexenio de Luis Echeverr!a, se ubic6 

dentro de un proyecto pol!tico con 0 araéter!sticas especiales 

dado que su inicio tuvo lugar en un momento en que, por ~a 

parte, se agudizaban y precisaban las tensiones sociales ori

ginadas por el modelo de desarrollo adoptado en el pa!s y por 

el otro, el sistema po~1tico se encontraba desgastado y desa

creditado por el. movimiento de 19695 ! 

:;: l.A'mP:t, Pablo. Ail41isis de un ee>llenio de educaici.&l en Ml!xico. 1970-
1976. MAxico, Ed. Nueva Imagen, 1980. p. 49. 

• Entre julio y octubre· de 1968, se p!:Odujean en la Ciudad· de ~ 
·manifestaciones de e&tudiantes -la niayor1a de clase media- y. profe
sores, originados en violentos .incidentes .estudiantiles en las au
las de enseñanza na:lia y agravados por la repres16n policial.. . En 
el movimiento, se deml!lnd6 una eooieélad mlls &mx:r4ticil, lo cual s19_ 
nificaba denunciar y rechazar la tEndencia autoritaria y corporati
va del réginen. 

Tal!t>i& se pon1a en entredich:> al m::idelo de desarrol1o adq>tado por 
el Estado, a partir de 1940, ya que ccn 61. se hab!a acentuado la 
distri.buci&i desigual. de la riqueza y no ae había logrado crear em
pleos al rit:m:> adecuado para absorver loe :incrementos dem:lgráficos. 

c.cin la :represi6n gubenlamental del 2 de octubre en ta Plaza de las 
. ~ Culturas· en Tlatelolco, se puso final. al llDV1rn.iento. La mayo
ría de 1a oc:munidad acadénica se repleg6 a sus institucic.nes, con 
una oonciencia cr!tica. del sistana. Posteriormente, surgieren una 
serie de planteamientos cr!tioos en relac.161 con el Jllldelo desan:o
llista de crecimiento eoon6nico y del sistema autoritario de control 
poUtiex>. del sector. En foEYER, rorenzo. "El tlltúoo decenio: años 
de crisis, años de oportunidad". Historia M!n:ima de~=- El Co 
legio de Mtixico, 6a. reinpresi61, 1981. p. 167 y 168. -
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Aunque la gesti6n se inici6 con la represi6n del 10 de 

junio de 1971, intent6 modificar las orientaciones autorita

rias precedentes. El disc·urso que se empez6 a configurar so

bre. la educaci6n tuvo como eje fundamental el explicitar los 

beneficios que esta proporcionar!a para el desarrollo nacio

nal._ Se encuentra entonces que las ideas planteadas por el 

régimen asumieron el siguiente tono: 

estamos preparando nuestros recursos humanos y con-

dicionando la estructura productiva del pa!s, para responder 

a las necesidades sociales del desarrollo compartido y equil! 

brado•. 6 Añade:"Entre nosotros, la educaci6n es un hecho pr2 

fundamente revolucionario. Nada propicia m&s la igualdad de 

oportunidades que la ampliaci_(5n del sistema educativo". 7 

También se pens6 que la educaci6n fortalecer!a el sent! 

do nacionalista, con el objetivo de asegurar la independencia 

pol!tica, econ6mica y cultural del pa!s. Por Gltimo, cabe re 

saltar que la educaci6n fue considerada como un medio que con 

diciona todo cambio en la sociedad. 

Es pertinente señalar c6mo a lo largo del régimen se.fue 

reafirmando y ampliando el significado atribu!do a la educa-

6. ~ Alvarez, !Alis. "Primer InfoO'l"le de G:>bierno". lo. de BeE 
tiElrbre de 1971. en g>. cit. p. 334. 

7. @_.p. 335. 
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cil5n. De caracterizarla como una. obra cultural creativa, se 

pas15 a identificarla como una tarea pol~tica, base de la d~ 

cracia. 

As! se observa que en 1972, tal acci6n tiene como rasgo 

peculiar el ser: " ••• obra humana en su sentido m4s alto: es 

una obra de cultura" y es a su vez interpretada como un refle 

jo de la sociedad, que tiene por misi6n modificarla. 

La comunidad debe, pues, destinar lo mejor de ella mis

ma a una obra creadora en tal medida que las nuevas generaci~ 

nes sean mejores que aquellas que las educan. 8 

Para 1973, aparece conceptualizada como una tarea pol~t~ 

ca que conforma un estilo de vida. 

"No se educa para· un mundo abstracto, sino para actuar 

en el seno de una colectividad determinada" 9 • 

esta idea se consolida en l. 97 4, cuando se ubica como " ••• el 

eje de las tareas encaminadas a dar base sl5lida a la democracia 

a. ~ Alvarez, Luis. "Segundo :Informe de Gobierno" • .lo. de sep
tíerlme de 1972 en 92. Cit. p. 339, 

9. mmvERRIA Alvarez, Luis. "Tercer Informe de Gobierno". lo. de aep-
tiE!llt>re de 1973 en 92· Cít, p. 347. .. 
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pol!tica y econ6mica, a garantizar la independencia ante las 

nuevas formas de dominio e intervención, y a fincar en la so 

lidaridad la convivencia nacional e internacional". 1º 

El interAs observado por la educaci6n conduce al discuE 

so oficial a manifestar que esta área es un campo priorita

rio de inversión*. 

A trav~s de una revisi6n sobre cómo el r~gimen fue cons

truyendo su propuesta de interpretación sobr.e la educaci6n·, 

cabe por fiitimo indicar que esta práctica social supon!a ren2 

var la actitud y la mentalidad de aquAllos a quienes concier

ne su desarrollo: el educador y el alumno, la familia y la 

sociedad, por lo que la educac~n aparece as!, como la. tarea 

de ·todos los.miembros de ·1a comunidad, ya que constituye un 

fin en cuanto representa un medio de elevaci6n de la vida de 

1.0. ~.'EIUUA Alvaz:ez, Luis. "cuarto Infoete de Gobienx:>". 1o. de see 
tia:bre de 1974 en 9>· ·Cit. p. 347. 

* De l.970 a 1975, la 1.nVersi6n pl!blica aument6 de 30 mil a 100 mil mi 
llenes de pesos, de lOs cuales en educaci&l se~ B mil ni1 
llenes, el pr.ürer año del rdg:Unen, y en 1976, aUIE!llt6 a 40 mil mi--
llenes de pesos; cinco veces ~ que al inicio de la gesti&l. En 
porcentajes la .inllersi&l en educaci&l oscil6 del 26% al 40% del p~ 
supuesto p(iblioo. ·ai B:HEVERRIA Alvarez, Iilf.s. · seis infotmes de 
gcbiemo. &1 (}>. Cit. R'· 334-368. 
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los individuos y de la colectividad y al mismo tiempo un in•-

trumento fundamental para avanzar en el cumplimiento de lo• 

grandes objetivos de la Naci6n. 11 

2.3 caracterizaci6n de la Reforma Educativa. 

Por lo anteriormente expuesto, la Reforma Educativa aurqi6 e~ 

mo un recurso -propio de todo proceso educativo- para la re

producci6n de la ideolog!a dominante, convirtidndose en un ~ 

dio pol!tico en la bdsqueda del reestablecimiento del consen

so ideolGgico, concretizándose en ella las concepciones que 

sobre educaci6n hab!a adoptado el rdgimen. La Reforma se CO!!, 

virti6 en el planteamiento basico que recorri6 todaa las mod~ 

lidades y niveles educativoa, era Ul)a propuesta integral y se 

anunciaba participativa def1.nidndosé como un proéeso que per

mit!a la permanente expanai6n y reo~tentaci6n·del· aiatema, 

con el fin dltimo de desarrollar en la poblaci6n la capacidad 

de "reflexi6n cr!tica•. 

Otros prop6sitos expl!citos atribuidos a esta fueron: la 

democratizaci6n de ·la enseñanza, es decir, se pretendi6 que 

en los postulados y en los mdtodos, la educaci6n. llegara a. loa 

diferentes grupos sociales y a todo e'l territorio nacional1 

hab!á que vincular a la escuela con la realidad geogr4fica y 

con la necesidad y potencialidad econ6mica de cada regi6n del 

11. ~ Alvuez, Luis •. ··Sexto ·:Infc:lll:ne. de ~". lo. de .see 
tiembre de 1976 en Op~· Cit. p. 361 y 362. 
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·paf•, de all!, la creac1.6n entre otras 1.nstanc1.as educat1.vas 

del •1.stema ab1.erto y el Plan ~ac1.onal de Educac1.6n para Adu! 

toa, en 1975. 

La modern1.zae1.t5n de· ·1a· ·educaci6n que 1.·mplic6 formar a loa 

n1.ños, j6venes, adultos y mag1.sterio para que v1.v1.eran en su 

momento h1.at6r1.co,* a la vez que les fuera pos1.ble transformar 

activamente el medio en que viv!an y crear el futuro; hab!a 

entonces que conformar una escuela m4s eficaz donde se enseña 

ra a aprender y orien'tada a elevar la productividad que el 

pa!s requer!a para reor1.entar su desarrollo; de ello se des

prende el apoyo que el rég1.men le d1.6 al sistema de enseñanza 

técnica en part1.cular y al c1.c_lo medio b4s1.co en general, con 

sal1.das colaterales, las .cuales ten!an un objeto que los alii!! 
' . -~. 

nos pudieran 1.ncorporarse a1·mercado de trabajo, •1.n ver frus 

trada.su trayectoria personal al servicio de la comunidad. 

Otro objetivo de la Reforma, fue el de l·ocjrar ·una inde

pendenc1.a econ&niea, creando las cond1.cionea para la 1.nves~1.~ 

gaci6n·y el establecimiento de 1.natrumentos c1.ent!ficos, tec

nol6gicos y culturales prop1.os. 

Por lo tanto el Pres1.dente afirm6: 

"LOs f1.nes dltimos de la educac1.6n deben coinc1.dir con 

el estilo de desarrollo que hemos ... escogido. 51. educ4ramos hom 

* el Estado pmtalde un lineamiento educativo que por s! solo resulta 
olNio. 
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brea para el consumo irrestricto y el desempeño de una funci6n 

rutinaria en el aparato productivo, estar!amos form!ndoles pa

ra el fortalecimiento de modelos sociales ajenos a nosotros 

mismos y prolongando el coloniaje econ6mico y cultural. Por 

el contrar.io, si deseamos un pa!s independiente y nos esforza:

mos en un proyecto propio, tendremos que pugnar por una educa

ci6n abierta a las mejoreD corrientes de P•'nsamiento del mundo, 

y en permapente compromiso con l~ realidad nacional". 12 

El proceso reformista qir6 alrededor de dos aspectos: m~ 

jorar la calidad de la enseñanza y atender a la demanda de la 

poblaci6n aplicando sus servicios. El sexenio se empeñ6: " 

en volverla mas democr!tica y eficaz. Queremos evitar la.fru!. 

traci6n de las nuevas generaci~nes por una formaci6n mas cabal 

y mejor orientada hacia las oportunidades de empleo. Alcanzar, 

en suma, un aut~~tico desarrollo por el cultivo de la ciencia, 

la promoci6n de la cultura y la libre manifestaci6n del pensa

.miento" • 13 

Luego entonces, fue inminente la necesidad de capacitar 

y actualizar a los maestros con la mira de convertirlos en pr2 . . . 
motores del cambio. 

12. EllfE\IERRlA Alvarez, LW.s. "OJarto rnfarne de GobieZtio". lo. de aep
tiel!Ue de 1974. q>. Cit. p. 354. 

13. E01EVERRIA Alviu:ez, Luis. "Segundo rnforne de Gcbienlo". lo. de al2 
tieabre'de 1972 en '"l>· Cit. p. 339. · 
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Para loqrar el propósito de renovaci~n, la pol!tica sal!. 

rial del maqisterío estuvo regulada por dos criterioa1 ndmero 

de años en servicio y estudios efectuados de superación prof~ 

sional orqanizados por la SEP. Esto G1timo, fue un medio de 

obligar a los docentes a estar •modernizados• y a pretender 

resultados cualitativos en la enseñanza. 

Se instauraron curaos de licenciatura en educación 

preescolar y primaria, fueron 111od.ificadoa planes de_ estudio 

en las escuelas norxnales organiz4ndose cursos permanentes de 

actualización y perfeccionamiento pedaq6qicos a todos los n.!, 

veles, para aquellos maestros que ae encontraban en servicio. 

En torno a la educac.tl5n superior l'a Asociac:iCSn Nacion!ll de 

Un1vers1dadea prOlllOV16 Un progr._ nacional de formac.1C5n de 

profesores. 

Loa libros de texto gratuitos del nivel primaria, as! 

como los planes y proqr4Jllas de estudio del Sistema Educativo 

Nacional fueron modificados, no solmnente con el sentido de 

elevar la efic1:encill del a1atema, sino de obtener los des·15l 

nios modern1zantes en la 11ne!l de la democratizacil5n, fort!. 

lecimiento tecnol6qico-c1.ent!f1co yde independencia cultu

ral. 
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El concepto de educaci6n contemplado como un p:roce.O ~ 

sonal de descubrimiento y exploraci6n y como asild.1aci4Sn de 

m6todos y lenquajes, m&s que de inforaaci6n quedO placn=d• en 

los nuevos textos escolares. La rndustria Editoria1 co1abortS 

con la Reforma editando otros. 

"Emprendimos la revi•i6n y actualizaci6n de los l.1J>ro. 

de texto gratuito a fin de convertirlos en instrumentos para 

la 11~erac10n de las potencialidades ñumanas, para imlpu1sar 

una conciencia cr!tica capaz de enfrentar el constante asedio 

de la penetraci6n cultural ••• • 14 • 

Los prop6sitos y el proceso reformista en la t!ducaciOn 

se vieron reforzados por la ciencia y la tdcnica modernas, • 

las que la Administraci6n echever~ista les doto de una .arca

da importancia a travds de la creaci6n de espacios particul~ 

mente dedicados a estos. 

As!, el Consejo Nacional de Ciencia y TecnologS:a, creado 

al inicio del gobierno, logr6 discernir • ••• con la mas a.pl:f.a 

participaci6n de la comunidad cientffica y de 1as instituc.f.o-

nes nacionales de enseñanza superior.' cu&les deben ser los ob 

jetivos prioritarios y la estrategia de largo plazo en la --

· 14. ECHEVERRiA Alvarez; IAlis. "Sexto rnfOJ:me de Gclb1.el:JX)•. 1o. de 8ml>" 
ti91me de 1976 en Op. Cit. p. 362. 
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teria, a trav6s del P1an Nacional de Ciencia y Tecnolog!a". 15 

Para atender tanto a la demanda social como a la descen

tralizaci6n educativa y sin descuidar los fines de la Reforma, 

se crearon y ampliaron una gran variedad de instituciones, te~ 

dientes a romper la ~igidez tradicional de ~a Secretar!a de 

Educaci6n Pdblica, tal.es como: Universidad Aut6noma Metropol~ 

tana, Colegio de Bachil.1eres, Col.egio de Ciencias y Humanida

des, entre otras. Resul.taba prioritario, el extender los se~ 

vicios educativos y acelerar el proceso de integraci6n nacio

nal. 

Pór lo tanto, .el. discurso oficial en_e_se .aspecto estuvo. 

centrado en el· esfuerzc;»i"· por llevar la enseñanza a las- diver;.. 

sas zonas del pa!s, 1o cual. ilfti>1ic6 realizar orofundas trans;.. 

formaciones en 1.a estructura educativa trad'¡:~ona1, 16 promo

vi6ndose modelos alternativos de educaci6n e impulsando m6to

dos y sistemas m&s flexibles. 

2.4 Los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional. 

A continuaci6n se presenta una s!ntesis de la variedad de fo~ 

.15. ~-· p. 368. 
16. Ibid~, p. 364 • 
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mas que asumi6 la Reforma EdÚcativa en los distinto• niveles 

que compon!an a dicho sistema. 

Los sectores gubernamentales, en aquel momento, partieron 

del supuesto b&sico que la Reforma Educativa se iniciar1a en 

las concien"cias, lo cual implicaba que en el discurso oficial 

se excluyera la idea de imposici6n, la eficacia lograr1a JDej2_ 

raree con la participaci6n de todos los sectores educativos. 

"El consenso nacional obtenido señala metas ambiciosas que 

han comenzado a i"tllplementarse con medidas de acci6n inmedia

ta "17. 

El nivel si9ui6 poco atend:tdo, el sexenio concentr6m&s sus 

esfuerzos en la normatividad con la creaci6n de la Coordina-

ci6n de Guarder!as Infantiles de Secretar!as de Estado e rns-

tituciones Descentralizadas. El objetivo era el de fomentar 

ta unidad en la aplicaci6n de los planes y programas de estu-

dio reformados·. Se9Gn- el gobierno, .dichas acciones se funda-

mentaron en tos seminarios de consulta que para tal fió se ina 

trumentaron. 

17_, EDIEVERRIA Alvaxez, IA.lis. .."Pri11er :Infonne de G:lb:l.e%no" • .lo •. de .aap-
tiEÍnbre de_1971 enOp.·Cit •. p. -336. · 
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El per!odo finaliz6 con una inscripción de 537 mil niños, 

hecho que signific6 un awnento real de las cifras de 137 mil 

estudiantes, del sexenio anterior. 

Educaci6n Primaria 

La educación :pr.imaria constituyó una preocupaci6n m4s del r_.S

gimen reformista. Desde su inicio se intensificaron los es-

fuerzos por extender los servicios tanto en la ciud~d como en 

el campo. Resp~cto a elite ~ltimo se increment6 la construc

ción de aulas, talleres y laboratorios provocando el traslado 

de maestros al medio rural. 

Con la pol!tica de apoyo ~ la provincia y a las regiones 

marginadas se pretendió combatir los vestigios de colonialis

mo interno y de explotaci6n del campesinado. Fue prioritario 

para el sexenio ei.•vincular a la escuela con las real.idades 

geogr4ficas de. cada región~ Sin· embargo, a pesar de los es

fuerzos para l.ograr una expansi6n de los servicios, la matr!

cula del ciclo no super6 a la del r.Sgimen anterior, ya que ~s 

ta decreci6 en un 4.3% (2.4.millones entre los años de 1965-

:1.970 contra 2.1 millones en los años 1970-1976) 18 • 

18. NORIEGIU'.:ti!vez, Blanca Margarita. ·ta ;l!tica Educativa a ·travfs 
de ta polfttea de f:inariciam:lento 1958-1 2. 9?· Cit. p. 59. 
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con la intenci6n de lograr una mejor adecuaci6n entre la 

oferta y la demanda se emprendieron diversas acciones por eje!!!_ 

plo: el establecimiento de albergues1 la atenci6n de adulto• 

analfabetas mediante el Plan Nacional de Educaci6n; la crea

ci6n de centros coordinadores para atender a la poblaci6n i~ 

dtgena1 el trabajo de brigadas para el desarrollo rural1 el 

establecimiento del.Sistema. Abierto de enseñanza; el impulso 

a las Misiones culturales; el aumento de Escuelas de Concen

traci6n y de Circuito y el apoyo de la difusi6n masiva como 

recurso did4ctico. 

Los principios pedag6gicos que guiaron a la Reforma fue

ron entre otros: formar en el educ·ando una conciencia cr!tica 

que le permitiera decidir de manera·precisa las alternativas 

de acci6n1 reconocer, valorar y jerarquizar las creaciones hu 
' -

manas y adoptar una posic.i:6n definida ante las situaciones so 

ciales .contradictorias. Ello implicaba la participaci6n act!_ 

va en el aprendizaje, propiciando la capacidad de observaci6n, 

el an.!lisis, las interrelaciones y la. inducci6n1 lo que siqn!_ 

ficaba no dar el conocimiento ya elaborado, sino conducir el 

educando hacia a •aprender a aprender•. Tambidn se remarc6 

en la·"apertura": el pluralismo, el dilllogo, el pensamiento 
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critico, la solidaridad social, el respeto a la libertad y a 

la disidencia, el luchar por la. justicia y por altimo en la 

responsabilidad y a la comunicaci6n entre educandos, maestros 

y padrea de familia. 19 

La Reforma Educativa lleg6 a la primaria y se concretiz6 

en diferentes acciones1 los textos gratuitos renovados y ape

gados a los nuevos planes y programas de estudio. Los conte

nidos de 4!stos estaban divididos por 4reas: la de Ciencias So 

ciales que agrup6 Civismo, Geografta Humana e Historia; la de 

Ciencias Naturales integrada por F!sica, Qu!mica y Biolog!a; 

la de Matem&ticas Modernas y la de Gram4tica Estructural. Es 

decir, los· alumnos aprender!an los lenguajes que lo relaciona 

r!an con la naturaleza y la humanidad; el ·m4!todo cient!fico; 

los hechos naturales y sociales y desarrollar!an la capacidad 

de raciocinio. 

Los textos se propontan transformar una educaci6n con r!!. 

siduos elitistas, en una educaci6n verdaderamente popular, ac 

cesible a todas las clases sociales y que configuraran una 

cultura universal. Eran considerados instrumentos decisivos 

para auspiciar en los niños una inclinaci6n cient!fica y un 

marcado inter4!s por 1os problemas sociales, as! como obtener 

19. Ex:HEVEmUA Alvarez, Luis. ."()Unto Informi¡. de Gobierno" lo. de sep
. tiellbre de· 1972 en g>. · Cit. p. 344 
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uno de los principios básicos de 1a Reforma, la participaci6n 

activa en el aprendizaje. Z·O· 

El papel del maestro consisti6 en que fuera un actor 1114& 

diligente y seguro en el proceso educativo, un miembro de la 

comunidad que requer!a transformarse en sus actitudes y ment~ 

ltdad y no ser un mero transmisor de 1os conocimientos, eran 

"heraldos de un mensaje que siempre se renueva en nuestro pu~ 

blo, un mensaje de integraci6n nacional, de solidaridad, de 

justicia y de libertad". 21 

A manera de conclusi6n: el nGcleo de la Reforma Educat! 

va de la 'Administraci6n se sit6a en la reriovaci6n pedaq6gica •. 

la cual ae alcanz6 parcialmente. en el nivel de priinaria; que-

dando plasmada tiata en los proqrama•.Y textos reformados .• pe

ro siri lograr su objetivo general'ª causa .·de la poca atenci6n 

efectiva en la actualizaci6n de maestros y as! mismo en su es 

casa participaci6n durante el proceso reformista. As!, la 

nueva·prl!lctica escolar fue impuesta por la SEP tomando de sor 

presa. tanto a los maestros como a los padres de familia. 

20. EX:llEllERlllA Alvaxez, Luis "Seglmdo XnfcmlEi de Q:lbienx>". lo. de llE!2 
tiembre de 1972. en g>. Cit., p. 344., 

21. ElCHEVERRIA Alvarez, Luis "Sexto Infonie de Q:lbienx>". lo. de sep
tiembre de 1976 en g>. · Cit., p. 364 • 
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Educaci6n Secundaria o Media B4sica 

A1 iniciarse e1 año escolar 1975-1976 comenz6 a aplicarse en 

Maxico la reforma de la educaci6n media básica que comprendi6 

las escuelas secundarias qenerales, técnicas agropecuarias, 

tdcnicas industriales, tdcnicas pesqueras, la telesecundaria 

y la secundaria abierta. La innovaci6n de Los proqramas de 

estudio la prepar6 el Consejo Nacional T~cnico de la Educa• 

ci6n a trav~s de su Asamblea Nacional. Plenaria sobre Educaci6n 

~.cdia B~sica, que se reuniO en la ciudad de Chetumal. 

El nivel medio fue considerado por el rdqimen como el e! 

miento de los proyectos generales de.la Reforma Educativa y de 

la evolucil5~ cultural del pats·:y .fue objeto. de su preocupaci6n 

el propender hacia la ~p.litud_.y diversidad de la educaci15n 

media, porque de ella depend!a.el éumplimiento de uno de los 

fines principales de dicha Reforma, cuya funci15n esencial era 
,· 

crear y estimular, el.estudio de carreras que permitiera a loa 

jl5venés incorporarse a.la vida productiva sin necesidad de mu 

chos ~ños de ~reparacil5n22 • 

As! mismo se pretend!a que la popularizaci6n de l~ ense

ñanza media, se mantuvier~ como objetivo prioritario dentro 
23 . 

de la pol!tica del rdgimen • 

22~ ~AiVaiez,·Lui.s. "Tercer Inforrre de GOOieinCÍ"~ lo •. de 9E2 
t:imt:l1:e de 1973 en q;> •. Cit•, p. 343. · 

23. mmvERRIA Alvarez, Iui.B. •o..iart:o :Informe de Gobienlo". lo. de sep
tiEl'lt:are de 1974 en q;>. cit., p. 350. 
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Los principios pedag6gicos que se siquieron en la educa

ci6n media básica fueron iguales a los de primaria, añadi@ndo

se solamente otros: capacitar para el trabajo y para la incor

poraci6n a la vida productiva del pa!s, ofrecer los fundamen

tos para una educaci6n sexual orientada hacia la paternidad 

responsable y la pl.aneaci6n familiar. 

Paral.ela a esta concepci6n de educaci6n se .impl.ementaróh; 

por parte de .la Secretar1a de Educaci6n P!iblica, diversas ac

ciones como fueron la el.aboraci6n de planes y programas de e~ 

tudio de l.as diferentes modalidades -general, t~cnica, teles~ 

cundaria y abierta- que pretendieron equ'ilibrar l.a ciencia, 
' las humanidades.y qenerar una nueva actitud frente a la exp~ 

si~n tecnol6gica, procur4ndose adiestrar al estudiante en ac

tividades y tecnolog1as acordes al desarrollo regional. 

El intentq de modificar al sector, radicó en superar co~ 

cepc~ones elitistas de la educaci6n y propiciar salidas late

ra les, aprovechando el esp1ritu combativo y altruista de ·la 

juventud a f'in de alcanzar un desarrol.lo integral de la Na

ci6n24. 

(24) ECHEVSRRZA Alvazez, luis. "cuarto :tiit"orne de Gobierno". lo. de 
sept:i.Ellbre de 1974. en g>. cit •. P• 364. 
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A partir de tales postulados se adquiri6 un amplio pan2 

rama al incorporar la enseñanza t~cnica al nuevo plan de es

tudios, como una herramienta· de conocimiento y de transform.!!. 

ci6n, 1.ndis~nsable para obtener una independencia econ6mica. 

se puede vislumbrar que la pol!tica de la Administra

ci6n, fue diriqida al establecimiento de diferentes escuelas 

tecnol6qicas. En las aqropecuarias, los alumnos además de 

obtener el certificado de la segunda enseñanza, recibir!an 

una:constaricia. como perito agropecuario1 se multiplicaron 

en las entidades de menor d_esarrc:>llo relativo. con. eil obje

to de estiniul..ar la mejor1a d~~~las zonas rural.es depr1.midas. 

El f:t.n que se perseguta eralfjecutar una enseñanza popular 

que capac1.tara directamente a los campes1.nos, y a la vez 

modern1.zar el proceso product1.vo en el campo. 

Por otro lado las escuelas de Cienc1.as del Mar formaron 

parte de un proyecto nacional cuya aspiraci6n radicaba en 

aprovechar la riqueza natural del mar creando simult&neame~ 

te .nuevas fuentes de trabajo a la par que se proporc1.onaba 

a U.mento' a la poblaci6n. Como en el caso de las instituci2 
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nes docentes aqropecuarias, el estudiante recib!a su certif!_ 

cado y costancia como perito pecuario y las escuelas tecno

ldgicas industr~ales facilitar!an el crecimiento de la indu~ 

tria nacional. 

La importancia dada a la educaci6n ~cnica se observ6 en 

el establecimiento de un organismo colegiado de consulta como 

fue el Consejo del Sistema Nacional de Educacidn Tdcnica. 

En la educacidn media b4sica, la reforma se implant6 con 

mayores dificultades que en la primaria, varios factores hi

cieron qua no tuviera el dxito esperado. Entre otros& el 

descontento por la imposicidn de~ cambio de asi911aturas a la 

organizacidn de contenidos por lreas1 la resistencia ante loa 

nuevo& programas de Hatemlticas y Español1 la falta de capa

citacidn previa de los docentes para el manejo mtnimo de co~ 

tenidos, los autores de los textos tradicionales hasta ento~ 

ces se vieron afectados porque los libros de texto resulta

ban obsoietos1 la repercusidn en los nombramientos de los 

maestros, etc. 
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Podemos concluir que la expansi6n y diversidad de modal~ 

dadea impulsadas a trav6s de ese nivel, obedeci6 principalme~ 

te a un intento gubernamental por aminorar la presi6n que eje~ 

c!a la poblaci6n escolar proveniente de la primaria, para ele 

varse a niveles superiores del sistema educativo. 

Educac·i6n Media Supérior 

Las acciones del sector medio superior giraron alrededor de 

dos lineamientos b4sicos: ampliar el servicio y disminuir las 

presiones sociales por alcanzar a la educaci6n superior. 

La estrategia pareci6 contradictoria, pero el apoyo a". la .. 
creaci6n de nuevos bachilleratcrs fue paralela al intento de 

consolidar una·educaci6n media superior, terminal y propeded

tica. 

Encauzado hacia tal enfoque surgieron el Colegio de Cien 

cias y Humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, los 

Centros de Estudios Cient!ficos y Tecnol6gicos y los Centros 

de Estudios Tecnol6gicoa Agropecuarios. 

También se busc6 capacitar para el trabajo, a través de 

los Institutos Tecnol6gicos Agropecuarios y Pesqueros, en los 

que adem!s de conferirse el grado de bachiller se obten!a el 

titulo de técnico agr!cola o pecuario. 
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Los p1anes y programas de estudio de 1os nuevos p1ante-

1es se rea1izaron en funci6n de 1a tecno1og1a educativa. El 

sistema de enseñanza abierta fue experimentado en este nive1, 

con resultados poco exitosos. 

A1 fina1izar e1 sexenio, 1a matr1cu1a termina1 se incre-

ment6 a1 doble, 11eqando a 78 mi1 alumnos. En el bachillera

to e1 crecimiento fue semejante con 280 mi1 estudiantes, ma-

tr1cula que se rebasG, pasaron a finales de 1976, con un in

greso de 608 mi1 alumnos. En 1970, se hal1aban inscritos en 

ellos 22 de cada cien alumnos de~ nivel, en 1976, ya eran 26. 25 

E1 p1ariteamiento qut>ernamenta1 e.ra .que con 1a diversifi

caci6n, 1a juventud tendr1a mayores expec.tativas de supera

c.i6n. 26 La.· reforma en el nivel f'ue p1aneada y definida por la 

Asociaci6n Nacional de Universidades, las principa1es po11ti

cas estuvieron definidas por 1os rectores y funcionarios de 

las universidades y escuelas superiores del. pa1s, quie-

nes en abril.. de 1971, como res~ltado de la xrr Asam-

25. 

26. 

~ OJ&vez, Blanca Margar.ita. Lll ·~11tiea 'educativa a travc!s 
de la pol1tic:a de f'.1.nancbmlento 1958- 2. §>. Cit. p. 64. . 
~. Alvarez, Wis. "OJart:o xnfomie de Gobiexno". lo. ·de 
septielltlre de 1974 en q>. Cit. p. 350. 
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blea General, propusieron implantar en todas las institucio-

nes un sistema de cursos semestrales, planes y programas de 

estudio orientados a los prop6sitos de la reforma, con una 

duraci6n de 3 años; divisi6n de los contenidos en 3 áreas 

de aprendi.zaje: actividades escolares pr~cticas y capacita

ci6n para el trabajo y actividades para escolares y aplica-

ci6n de un nuevo sistema de créditos acac1,.micos. .Las insti

tuciones de nueva creaci6n atendieron la recomendaci6n. 

Educaci6n Superior 

El proyecto ideol6gico renovador de este sector se present6 

ante la Reuni6n Ordiriari.a. de. la Asamblea General de :1a Aso

.ciaci6n Naciona1 de Univefsid~des ·e Institutos de Enseñanza 

Superior, celebrada enVillah~rmosa, Tabasco, en ·1911. Allt, 

se señal6 la importancia de realizar una reforma integral 

del Sistema Educativo Nacional, consistente en estructurar 

. éste para atender la creciente demanda social en todos los 

estratos y elevar al mismo tiempo e1 nivel cultu1:'al, cientt-· 

fico y tecnol6gico del pata. 

Las acciones que :se propusieron espectficamente para el 

nivel superior fueron en la misma ltnea de la Reforma inte

gral: mejorar la calidad de sus enseñanzas; proseguir el pr~ 
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ceso de descentralizaci6n Y. satisfacer las aspiraciones de los 

sectores medios de la poblaci6n para tener acceso a la educa

ci6n superior27 • 

Para lograr el eficientismo acad~mico se: cre6 un siste-

ma nacional de educaci6n superior mediante la organizaci6n de 

·actividades bajo el sistema de cr~ditos y semestres1 planes 

de estudio flexibles; creaci6n de nuevas especialidades; pro

yectos de cooperaci6n interinstitucionales; extensi6n de ta

reas de investigaci6n todo ello con el fin de lograr formar 

recu~sos humanes de alto nivel para la 'vida productiva y ase~ 

taras! las bases del equilibrio y desarrollo naciona128
• 

De igual forma, se estableci6 un sistema nacional do ev~ 

luaci6n y certificaci6n de conocimientos; la pr4ctica de la 

sistematizaci6n de l<s enseñanza;· teor!a y t~cnicas .pedagl5gi

cas similares a las universidades de los pa!ses desarrolla

dos; elaboraci6n de material· did4ctico; establecimiento de. 

departamentos dedicados a la formaci6n docente; fomento a 

los estudios de postgrado, todo ello encaminado a logar mayor 

eficiencia. 

Ta~bi~n .se instituy6 un ~istema. permane.:ite de evaluaci6n 

institucional de proyectos acad~micos para estim·ar las· necesi 

27. ECHEVERRIA Alvarez, Luis. "Prirrer Infornc de Gobierno". lo. de ~ 
tiembre de 1971, en ~. Cit. p. 338. 

28. . ~- p. 341. 
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dades de la sociedad hacia la.universidad y planeaci6n t6cni

co administrativa acorde con las variantes regionales. 

De la misma manera se formularon y ejecutaron modelos al 

ternativos para adecuar a la educaci6n superior con los requ~ 

rimientos de la Reforma entre otros: departamentalizaci6n, 

troncos comunes, estudios interdisciplinarios, modalidades ex 

traescolares y otras versiones. 

Por dltimo, se intensificaron -como en los otros secto

res (medio básico y medio superior)- la bdsqueda de salidas 

laterales que capacitaran al estudiante para el trabajo pro

ductivo, ello es, vincular más a las universidade~ con la 

producci6n. 

Para proseguir el proceso de descentralizaci6n de la 

educaci6n se acordaron incrementos presupuestales para pro

yectos modernizantes reformistas de las universidades de pr~ 

vincia, la UNAM, el Polit~cnico y los institutos tecnol6gi

cos regionales. 

Las instituciones de enseñanza superior recibieron du

rante el sexenio un subsidio federal de 21 mil 607 millon~s 

de pesos, el equivalente a.lo erogado en los 25 años anteri~ 

res. Con el fin de satisfacer la demanda social se recibieron 
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en el per!odo escolar 1975-1978 a 496 mil 133 alumnos. el doble 

de los que se atendieron en el ciclo 1970-197129 • 

La apertura de la educaci6n superior a los sectores de

mandan tes fue beneficiosa. principalmente para las capas me

dias urbanas, rescatandose as! un elemento ideol6gico importa~ 

te para la legitimidad del Estado. Los sistemas abiertos C\J!! 

plieron con esa finalidad. 

El Estado reiter6 el respeto a la autonomía de las inst~ 

tuciones de enseñanza superior; la necesidad del di4logo con 

los estudiantes, el pluralismo ideol6gico y los planteamientos 

tercermundistas. 

'. Podemos resumir que el trato preferencial que recibieron 

los. institutos y las univers.idades ~r parte del gobierno. tu 

vo como una medida .central el a~ercamiento entre el Estado y 

la educaci6n superior, para retomar al consenso ideol6gico: 

"Han sido numerosas las jornadas que hemos dedicado 

a la discusi6n abierta con los estudiantes t~cnicos 

y universitarios del pa!s, las m4s de las veces, el 

di4logo ha sido directo en un clima de cordialidad 

y de bQsqueda comprometida de soluciones, para abrir 

el camino a una sociedad cada d!a m4s justa y cada 

d!a m4s libre" 3º. 

29. EDiEVERRIA Alvarez,· Luis. "Sexto Informe de Gcbiez:no". 10. de septi~ 
bre de 1976. en CJ>. cit. p. 366. 

JO. ~P· '367. 
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CAPZTULO 3. PROPUESTA CURRZCULAR Y DZDACTZCA DE LA ENSE~ANZA 

HEDZA BASZCA, EN EL PLAN'rEAMZENTO DE LA REFORMA EDUCATZVA. 

El prop6sito de este cap!tulo, .es el de presentar la propue~ 

ta curricular y did4ctica que gui6 la reforma de la ~ducaci6n 

media b&sica,* a partir de 1975, as! como el establecer el ma~ 

co te6rico que permitir&. interpretar la propuesta de.~prend!_ 

zaje de la Historia concretada en el 4rea de Ciencias Sociales 

de secundaria~ 

Subsecuentemente se señalarl.ns la reiaci6n entre los pri~ 

cipios de la pol!tica de Luis Echeverr!a y la manera como es

tos se explic~tan en el ciclo medio b&sico a trav~s de la fu~ 

damentaci6n del plan de estudio~, objeto del presente an!l.i

sis. · ... As! mis~o se examinara la conéepci6n de aprendizaje; de 

conocimiento que subyace en el mismo; las.condiciones de erg!. 

nizaci6n institucional propuestas, y por dltilllO las medidas 

de apoyo a los profesores del ciclo. 

3.1 Las principios educativos del r~gimen y su planteamiento 

en el discurso del ciclo medio b&sico. 

Par' fortalecer su legitimidad social; el Estado Mexicano ha 

uttlizado a la educaci6n como un mecanismo que contribuyese a 

* EIXCl\Czal Maclia 8'a:Lc&. Rllaolucicnes de ChetUnal. Plan de estudios. 
Pnigramas ganeralea de estudio.. Secretada de-Educac:l&l Pdblica.· , 
Ml!xico 19?4~.405 p. 
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la reproducci6n de la ideolog!a dominante. Pr~ctica social, 

que durante el gobierno del Presidente. Luis Echeverr!a, requ_! 

ri6 revitalizarse y modernizarse a causa de la crisis econdmi 

ca, social y pol!tica por la que atravesaba el pa!s*. 

Para poder comprender con mayor claridad el discurso del 

ciclo estudiado en sus planteamientos reformistas, se requie

re citar nuevamente los postulados de.la pol!tica educativa 

expuestos por el r6qimen (~970-1976)• democratización de la 

enseñanza; modernización de la educación a trav6s de princi

pios orientados hacia el mejoramiento del aparato productivo 

y al logro de una independencia económica con la finalidad de 

apoyar el nuevo modelo de desarrollo "compartido y equilibr~ 

do". 

Lo anteriormente planteado 11.evó a que durante la Asam-

blea~~eun1.da en ChetUmal·, en agosto ~e 1974, "la 1.nmensa may~ 

r!a de maestros", redactaran las Resoluciones donde asentaron 

los lineamientos generales .de la Reforma del nivel medio b&s! 

co. En ellas se señaló que la Comunidad Nacional requer!a de 

la renovación en materia educativa, ya que los programas de 

estudio, hasta 1971, hab!an sido concebidos sin un auténtico 

* Vid. SUPra. CJ\P.2 PP• 37-46. 

** De. profesores de aiucacidn f'B!ia BSsica. 
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contenido social, lo que hab!a provocado enormes diferencias 

entre los planteamientos educativos dedicados al campo y la 

ciudad. 

Tambi~n, el Consejo Nacional T~cnico de la Educaci6n a 

trav~s del mismo documento; consider6 que el establecimiento 

de la Reforma en secundarias, constitu!a una manera de enfre.!!. 

tar la crisis y los a~pectos sociol6gicos contradictori.os de 

la sociedad mexicana. Para realizarla, se reiter6 que era i~ 

dispensable coadyuvar por medio del Sistema Educativo Nacio

nal a ·1a renovaci6n de ta ciencia y ta t~cnica e impulsar a la 

vez et desarrollo independiente del pa!s.< 1 > 

Con la modificaci6n propuesta se pretend!a influir en el 

cambio socioecon6micÓ del pa!a, elevando BU capacidad prOduc-. 

tiva y democratizando a la educ~ci6n. A la vez, el nivel es

tudiado operar!a como un elemento que apoyar!a la implement~ 

ci6n.del plan global de desarrollo del sexenio y de su auton~ 

m!a científico tecnol6qica. 

En las propuestas de Chetumal, la educaci6n f,ue concebi

da como una dimensi6n que permitir!a la movilidad social en

tre las personas y las naciones. Era una acci<Sn con caracte-

(1) :mn:ACI<:fi Media e&ica. Resoluciones de Chetunal. Plan de Estudl.os. 
Programas.Ollnera1- de Estudio. Secretada de &lucaci& Ptlblica. 
Ml!xioo, 1974. p. 13. 
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-.r.!sticas de reciprocidad, pues a la vez que estaba condicion~ 

da por el cambio socio-econ6mico del país, influía en El de 

manera determinante. <2 > 

El ciclo estudiado fue definido como parte del sistema 

educativo que -conjuntamente con la prúnar.ia- proporcionar1a 

una educaci6n qeneral y comGn, cuya aplicaci6n se encaminaría 

a formar inteqralmente al educando y prepararlo para que par

ticipara positivamente en la transformaci6n de la sociedad, 

adem4s de dar los fundamentos de una formaci6n gue le perm~

tiera prosequir estudios del nivel inmediato superior o incor 

pararse a la vida productiva. <3 > 

Se puede señalar que el proyec?to ideol6q:tco modernizador 

de l'a · educaci6n media bllsica del régimen de Lu.1.s Echeverr!a 

estuvo enfocado a propiciar un mayor eficientismo académico. 

La crisis pol!tÚ:a por la que el Estado había atravesado a 

fines de la dEcada de loa sesenta exiq!a una mayor flexibil.! 

dad que di.era cabida a la poblaci6n, para optar por los dif!?. 

rentes niveles de la educaci6n por tanto era inminente y ne

cesario satis.facer las aspiraciones sociales de acceso SeCU!!_ 

dario, as! como retomar los princ1.pios efic1.ent1.stas, con el 

prop6sito de preparar una poblaci6n encaminada a sat1.sfacer 

la demanda de mano de obra calif1.cada. 

(2) ~p. 14 •. 

. (3) .!!?!!!:. p. 14 y 15. 



71. 

En re1ación a 1os objetivos de1 p1an de estudios se Óbse~ 

va que fueron proyectados a1rededor de dos ejes: el. social y 

e1 individual. Con respecto al ámbito socia1 pretend1an pro

piciar el cumpl.imiento de 1as final.idades de la educación der! 

vadas de 1a Constituci6n de 1.91.7 y de la r.cy Federa1 de Educa

ción. <4>Tambil§n se especificó la necesidad de inculcar en el 

joven amor, respeto, conocimiento de 1a Nación, sentido nacio 

nal.ista y otras manifestaciones cu1turales. Se requer1a val~ 

rar, aprovechar y transform~r la realidad del pa1s de manera 

racional, constructiva, critica y justa. Se hizo hincapil§ en 

intensificar 1a formaci6n conciente del educando en probl.emas 

demoqr4ficos y eco16qicos. 

Refez-ente al. entorno individua1 del. pl.an se propuso de.

sarrol.1ar en el. a1umno: 1.a capacidad de. "aprender ª .. aprender" 

y participar activa y permanentemente en su propia formación. 

Los h4bitos y actitudes que promover1an los objetivos ser1an 

1os relacionados a la conservación de l.a vida, la salud flsi 

ca .y mental. A su vez, ae exiqir1an 1as bases de una educa

.ci6n sexual orientada hacia la paternidad responsable y la 

planeaci6n familiar.< 5 > 

<•> IPJCJlcim Media B4aica. Oe. cit. P• 1.7 • 

.. (5) .!!:*!· p. 17 y 18. 
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Con la fina1idad de 1ograr lo anterior se utiliz6 un mo-

delo de instrucci6n "innovador", centrado en e1 profesor y 

donde se privilegia la elaboraci6n tdcnica de objetivos con

ductua1es redactados en tdrminos referidos al a1umno; se hace 

dnfasis en el tipo de conducta observable deseada, las 

condiciones en que se muestre dicha conducta y los cr~ 

terios de su realizaci6n aceptable. <6 > E1 profesor as! se en 

cargara de "inculcar, estimu1ar, proporcionar, proseguirz la 

labor, el conocimiento, las actividades y la formaci6n del 

educando". 

Con el modelo utilizado se omite la explicitaci6n de las 

~etas educativas al restringir1as a objetivos redactados como 

un conjunto de conocimient~s, habilidades y actitudes defini-
.. ~ ··. . 

dos en tdrminos operatorios. Tal propuesta, base de la ela~ 

raci6n del plan de estudios al priorizar lá definici6n de los 

objetivos generales, particulares y específicos, suplanta los 

problemas vitales del aprendizaje como sonz la ref lexi6n so

bre el contenido, su integraci6n epistemo16gica, la organiza

ci6n acaddmico-administrativa, los vínculos entre el plan y 

(6) DJ:AZ Barriga, Angel. Did&::tica y curdculmi. Convergencias en los 
proqramas de estldio. Fa. Quevanar 3a. ea. Mibd.co 1985. c.oleoci6n 
Problemas E:lucatiYOB. p. 21. 
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la.sociedad. As! se simplifica el problema de la enseñanza y 

d~l aprendizaje ª' la noci6n de instruir. Lo fundamental era 

buscar una tdcnica (modelo) que sirviera para todas las escu~ 

las secundarias, abstraydndolas de las condiciones espec!fi-

cas en las que se realiza el proceso del aprendizaje y en el 

fondo se plilnteabll el trabajo en el propio docente. Eliminán

dose el an41isis sobre 1a·formaci6n concreta que el adolesce!!. 

te de secundaria debei adquirir durante el proceso escolar. 

3.2 La Tecnología Educativa1 fundamentación del plan de estu

dios de la educaci6n media b4sica en sus dos modalidades. 

La organizaci6n curricular del plan de estudios para la educ~ 

ci6n media b4sica ofreci6 dos;modalidades o estructuras pro

gram4ticas1 por &reas d~ apren"diza'je, por asign'!'turas o mat!!_ 

rias. Las a.reas a estudiar· serian las: humanidades, 

cient!ficas, tdcnicas y art!sticas. Teniendo prioridad las 

referidas a la formac.t6n 'del ·alumno para el preingre'so .al tr!_ 

bajo. 

Ambas modalidades pretend1an ampliar y profundizar los 

objetivos, contenidos y metodoloq1a de la educaci6n primaria 

para lo cual se incluyeron actividades curriculares y extra-

. curriculares que serian "equivalentes y flexibles" en su apl! 

caci6n. Asimismo se pretendi6 propiciar la correlaci6n entre 
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materias y temas ·afines; respondiendo a las caracter!sticas 

del medio y a los intereses y necesidades de los educandos h~ 

cia el trabajo productivo.<7 l 

La duraci6n del plan de estudios en las dos modalidades 

tuvo un t~rmino de tres años. Los programas comunes para loa 

tres grados fueron: Español, Matem&ticas. Lengua Extranjera, 

Educaci6n F!sica, Educaci6n Art1stica y Educaci6n Tecnolc5gica. 

Las modificaciones se plantearon de la siguiente forma: 

en la modalidad de asignaturas se presentaron cambios en los 

programas de Bioloq!a, F!sica, Qutmica, Geografta, Civismo e 

Historia. En la estructur.a prograin&tica por 4reas de apren

dizaje se busc6 inte9rar tos cont.enidos de 1.as materias: F1-

s1ca, Qu!mica, B:Lologta .y Geografta Ftsica para las Ciencias 

Naturates1 se agtutin6 a Hiatoris, Geograf1a HumAna y Educa

ci6n ctvica para la de Ciencias sociates.< 8 > 

Resulta entonces que, la Reforma Educativa del ciclo se

cundario se concentr6 principalmente en la presentaci6n de los 

programas por &reas. Originalmente, no se establecieron loa 

criterios de continuidad, secuencia.e inteqraci6n del plan, 

lo que ocasiona una carencia de orden del contenido curricu

lar; desubicaci6n en tos programasr contemplándose cada uno 

(7) l'D.JOCI:al Media BSsica. Resoluciones de Chetunal. Plan de Estu
dios. Programas genera tes de estudio. Sec:J:etarta .se Fducaci& 
Ptlblica. ~co 1974 •. p. 20. 

(8) xbid. p. 142 y 185 • 
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de ellos· 1.ndependientes del resto y haciendo un tanto incohe

rente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Posteriormente, en el año lect1.vo de 1980-1981, se enun 

c1.aron las secuencias verticales conforme al acuerdo nt1mero 

17,* lo que le.dio al plan mayor estructura. 

Para elaborar las dos estructuras proqram&ticas antes 

citadas al qobierno se apeq6 a los lineamientos del pensamie~ 

to educativo dominante y heqem6n1.co de la d~cada de loa sete~ 

ta, como fue el referido a la Tecnoloqta Educativa, el cual 

se presentara a continuac1.6n. 

Circunscritos a esta co~riente pedaq6qica surqida en E~ 

tados Unidos en los so•s, se·intent6 -entre otros aspectoa

racionalizar al m&ximo la enseñanzá en el sal6n de clase. 

El sexenio echeverria.ta lograba as! dos objetivos implfc1.-. 

tos; por un lado el encubr1.m1.ento ideo16g1.co a favor del qr~ 

po dominante y la consecuente ausencia de un an&lisis de la 

acci6n educativa desde una perspectiva social e independen-

tista y por el otro se implementaba con mayor facilidad la 

Re~orma, ya que loa fun~111entos de la Tecnoloq!a Educativa 

coincid!an con los principios modernizantes y tecnocr4ticos 

plllJlteados ya por el r~gimen. 

* Son aer:tadas: Español, Ma~t1.cas, Cíehcias Naturales y Ciencias 
Social.ea. I.engua Extranjera en el caso de que el alurmo no c:am
~ de eacuela, si lo hace adonde se .inparte diferente lengua no 
• CXlnBidera sedada. No sen seriadas: Ec1ucaci&l Tecnol.6qica, Ar 
t!st.ica y ~ca en BllSfS inStructivas para la eval.uaci& del ~ 
dizaje. secretada de .B:hlcac:U5n Pablica. Direcc:U5n General de F.d~ 
caci&a Sec\mdaria Ja. ed. 1986. p. 7~ 
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La propuesta curricular para la enseñanza media b4sica 

(secundarias generales, técnicas agropecuarias, industriales 

y pesqueras, la telesecundaria y la secundaria abierta), sur

gi6 basada en el modelo del diseño curricular del estadouni

dense Robert Mager*¡ exponente .de tal corriente. 

La ·propuesta Mageriana** se puede ubicar inscrita en e.l 

desarro.11.o de un modelo de instrucci6n, el cual canaliza 1.a 

problem4tica educativa hacia el profesor y a través de la el~. 

boraci6n de prog~amas por objetivos conductuales, hace énfa

sis en la coherencia que debe existir entre éstos, la enaeñan 

za y la evaluación de resultados. Es a la vez, 1.a represent~ 

ci6n m4s precisa del eficientismo y de la aplicaci6n del pen

samiento· tecno.cr~t.:f.co a la educaci,isn, ya que co.ntrol.a el tie!!!. 

po y loa.recursos. Constituye aa! una propuesta basada en un. 

conjunto de planteamientós t~cnicós, relativos a .problemas de 

efectividad y mejoramiento del sistema y no pensada desde el . 
4ngulo de una perspec,tiva, cuyp debate y raz6n de ser, emane 

de las necesidades, de los agentes educativos, docentes, alum 

nos, administrativos y de los fen6menos sociales. 

* 

** 

MMER, l'cltlert. F. ~161 de aa;r.vosde ~. 
canisilin .de NUevos • ~. • 65 p. 
establece que el 1nsttuctor una vez que ha decidido lo que va a en
señar a sus a1.lll'll'IC8, es necesario que desarrol.le diversas activida
des para que tenga dxito: enunciar qui!! netas pretende alcanzar al 
final de su cuno o ~a111a1 selecx:icnar pxoced;imientos, ocntenido 
y·ml§todoe pertinentes a los objeti'llCB1 1110tivar. al .alumo para que 
interact:de · ocn las msterias bSsicas adecowdas y medir y evaluar la 
ejecuci& del al~, en base a .loa cbjetivcs y matas aelecc1aiadu 
orJ.ginalmente en MMER, ~t, F~ de Cbjetivos de rns-
truccilin. axnisi&i. de NUevos rol! • • 1973. p. I. 
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Con esta propuesta de la Tecnologta Educativa, la elabo

raci6n del plan de estudios qued6 circunscrita a lo conductual 

y redactada en t~rminos de los sujetos que realizartan "con

ductas observables y medibles", desvirtu4ndose y reduciendo el 

significado de la educaci6n como un fen6meno complejo. 

A partir del examen de los objetivos generales del plan 

de estudios es posible suponer que son el resultado del an41! 

sis de "metas" a realizar para cumplir una taréa1 sin embargo, 

basados en el modelo maqeriano tales ejecuciones complejas se 

descomponen y fragmentan en una serie de' pasos simples: se 

presta m4s importancia a la forma "t~cnica" de la elaboraci6n 

de los objetivos, que al co.ntenido. Los enunciados fueron 

formulados.identificando a la conducta observable total: con 

vert>os untvocos que l.a definiesen y con el señalamiento de 

las condiciones bajo las cuales habia de ocurrir tal compo~ 

tamiento. Se anotartan--tambi~n, cierto ndmero de precis:f.o'

nes sobre la ejecuci6n de la conducta, como pueden sér el 

nivel de precisi6n individual o de grupo, tiempo, lugar, m~ 

teriales y otros aspectos en base a pruebas "objetivas".< 9 > 

Por otra parte, al tomar como el centro de la acci6n 

educativa a los objetivos, se genere un planteamiento herm! 

tico del plan de estudios, tornando rtgidos los elementos d! 

d&cticos y deshis.torizando la acci6n docente. Este nodelo de org!_ 

" (9) 

,•; 



nizaci6n permiti6 controlar, tecnificar y burocratizár al ac

to de instrucci6n, rest4ndole c~eatividad y propiciando •u r!:!_ 

botizaci6n. (lO) 

Se puede concluir que los aprendizajes curriculares* del 

plan de estudios -objeto del presente estudio- fueron redact:!_ 

dos como objetivos conductuale• y en t4!rminos operativoa, co

mo' un conjunto de conocimiento•., .habilidades y actitudes,, e1! 

min&ndose el an4lisis sobre la formaci6n inteqral que un suj~ 

to debe adquirir en un proceso eacolar. 

Es necesario hac,er notar que con la pretensi6n de reali

zar un trabajo mis eficiente •e 1.Íeq6 a una cla•ificaci6n de 

los objetivos de aprendizaje, en la cual se comunicaba de ma

nera mas precisa el tipo de conducta que se.esPeicificaba en 

cada uno de ellos. Dié:ho>trabajo ut,iliz6 el sisteiína taxon6a! 

co, de Benjam.!n s. Bloom y colaboradores quienes dividen ª!. 

tificial-nte a la conducta humana en tres dominios1 cognos,c! 

(10) DIAZ Bllrri9a, Angél. Qp. Cit. p. 23 y 24. 

* "Se refiere al ocnjunto de ccnoc:imi.entoa que de mmara mcpUcita in-
tenta, falentar un sistilll'llll ,educativo, bien - derivadOll de una pr4_l:1 
tica profes1a!al detmm:inllda, o bien para el establ.ec1m:lento de .,,;: 
tas generales de un sistema de foanllci&l particular': &i- DIAZ Barriga, 
Angial- g>. Cit. p. 13. 
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tivo* cuyo campo abarca a todas aquellas conductas-que impli

can procesos memortaticoa o evocativoa de loa conocimientos, 

as! como el desarrollo de habilidades y capacidades superio-

rea de orden intelectual, el plano afectivo,** que incluye 

aquellos objetivos que describen intereses, actitudes y valo

res, y por dltimo, el psicomotor***, referido a todo comport~ 

m~ento de car&cter neuromuacular. 

* Sen variables de este dcm1rú.o1 ocnocimiento (Jnplica exclusivamente 
JZE111CrUaci6l, ~i& de 109 dat:Da que se le oarunicaJ:al en la 
experiencia da ~zaje) 1 ~~ (i.nbiu:pl:etacidn, traducci6n, 
xesi.m, ~ o extrapo ae tos ccnoc.imient:os adqu.ir:f.dos. 
durante el pn:ice.:> enaeñama-apmndizaje) 1 aplicac.tdn (es el. uso del 
-terial de .-ñmu:a en alguna eitu11ei6n dUereñte ae la de apren• 
dizaje) ; an&liais (el al.mllO identifica lo8 e1-ltos de la· estruc
tura de un &id6 y explica la nilad& que ot.erva entre ellos) 1 atn
taeis (:f!lplica trabajar ocn ftagnBltoe, parte5 o elementos del ma"""S= 
ñ41."'""de 9nlleñllnsa. hUta integrarlos en un nuevo·~· de clu.Uica 
ciA'l> y evaluad& .. Cconaiat.e 'e i:-r juic1cle de valor de a~ -

. ~b58,. i&íííi, 801~ imdiante el U80 de normu .mctei:nU~ . 
· .. x.cs juic1oll .da val= pueden mm:. da cadcter cualitati"UO o c:uantitati w, ocn criter1.os ¡ircpi09 del. eat:udiante o bien de aque.11.oe de loa -
que fue~) . . . 

Las ca.tegodmi de.eata·&xea 8Cll1 ~Catenci6n·pasiva del eatu 
cliante durante el picceao eMei\an~ zaje) 1 ~ Cel esta 
cliante - imlolucra en c:1ert.u mcpec:tativas .y lo lllill1U ta por 8\1 
atenciál o reaccu5n a ciertos .Uttnuloa o fel6wl06) 1 OJ:g!l\!zaci6n 
Cinter10rizaci6n de valores,. el eatui:liante se CW4JiLUtete oon un ccn
junto de valons) y .caracter.lzac.tdn (la ccnlucta total de al.ulmo es 
OCllllistiente ocn ·toe .. vaiCiei que hi inter1orizad0, fonm parte· de la 

· peupect:1.va del lllftb) · · · · · 

Sen ciategodaa de ~te. dunin1o1 ~1:9CU1111Cia (taM· de reapÚesta del ea 
· turliante oan J:e8118Cto a. un materliU 1 ~fa· Ccanti.dad de fuerza qiie 

rleC:iBsita un 'eat:uil1Amte con rf!9Pll(:to • un mamial) y duraci&i (lapso 
durante el cual el individuo para1ate en 1.a ejecuci&l ae ta habilidad) 
En HEREDZA, eert:ha, · ~tas y respuestas acerca de loa objetivos 
de ap:endizaje•. : Siat:a1Btizaci6n de lA enseñanza. O::lnisi& de NUEM:>s 
Ml!t.odoa de Enaeñl!inza. tiWI. 1§73. p. 1Ui-12ó. 
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Las caracter!sticas inherentes al. modelo '"taxOnr;aai.co de 

Bloom y la manera de desarrollarlo en l.a propuesta del plan 

de estud;Los qeneraron una diferenciaci6n de la ·-conducta en - -

tres ~reas: cognoscitiva, afectiva y psicomotora. -LOs tecn~ 

loqos encargados de elaborarlo no loqra_ron comprender la pr2 

blem4tica de una situaci6n de aprendizaje que surqe de un co!! 

portamiento concreto, el cual se presenta con cierto qrado de 

inteqraci6n* en lo rel.acionado al propio comportamiento y al 

contexto ·d_onde se produjo. Tal es el caso de los siguientes 

objetivos espec!ficos del. 4rea de Ciencias Sociales los que 

pretenden que el.alumno exprese "c6mo las experiencias del. 

presente establecen las bases para fincar el futuro" (ll.) tres 

objetivos despuAs se le pide que "aprecie la convicci6n de 

que 1a pr&ctica de valores universales hace·m&s justa y equi,.. 

ta ti va· a la socie~ad" (121 .' El pri.mero de ellos, como se pue.,;.· 

de observar no tiene rela_ci6n alquná con el. redactado en ~equ!!_ 

* · para Bleger, J. toda conducta htmlal'IA es Wlil cxnducta m:>l.ar "una to 
tal..i&ld orqani.Zada de msn:Uest.aciales, que se dan en una unidad nD 
tivaciC:nal, funcWnal, objetal y estJ:\a:t:Uml... la ~ hmani' 
ea sietpe molara toda activ.1dad eec;JIEl'ltada no • nunca ~1-lte 
aegmant:aria, sirio que :inplica eimpre al -.r i.-no, cano tx>tAli
dad, en m cc:ntaxto social. .En BUiXZR, Jc1911. PiUoolog1.a da la 
oc:imucta. Ed. Pa1di5s. a-ica Aires, Argentina, 7a. ea:PP •. 8$4i9. 

(11 y l.2) '.l\:xlllllCba del~ de ctencias Sociales, lo. de~
Unidad 1 en EDJCACim media bSsica. Pl.an de Estulios l.975• Secre 
tarta de &iucac:U5n Pdblica. OOnsejo Nacional 'Dlcniex> de la .a:Juca:' 
ci&t. M!xico 1979. p. 7 y 8. 
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do termino. Adem4s laa situaciones son de un alto nivel de 

9eneralizaci6n y 

miento. 

sin precisar el posible uso del conoci-

Resulta entonces que el aspecto b4sico a ser analizado 

en este planteamiento se relaciona directamente con la nece

sidad de .revisar la concepci6n del conocimiento y aprendizaje 

que subyace en el plan de estudios exam~nado. 

3.2.1 Concepci6n del conocimiento y del aprendizaje en el 

plan de estudios. 

La Tecnoloq!a Educativa basada en la versi6n psic6lo9ica co!!_ 

ductista de Skinner* reconoce.?fia ra!z comtin positivista: la 

realidad es un complejo conjUlltO de: elementos, los cuales se: 

··manifiestan como hechos y fen6menos. La posibilidad de con.e, 

cerla es a trav8s del conocimiento de .las partes que la es~ 

tructuran, partes que pueden conocerse a partir de a~ mismae, 

&in verlas dentro de una din~ca global, interactuando en

tre s!. <13> 

. '. ' 

* Eealizd mcper111Bltos de adieatramümto con las palaiias y ápuo6 
su oonoepc.i& conductistA del "apz:endizaje de los animales" en 
la educac.1.&l, sobre todo, en la enseñanza proqrmnada, negando 
as! la d1mensi&l especUica del harbre para api:eimr. .Reducien 
do de este nlldo al apmrlllizaje a adiestramiento hmlllno. En oIXz 
Barriga .Angel. Op. cit. p. 67. 

(13)· ~ • .J\latA. "M:ldeloa educativoe: notas para 1m cuestia1B
misnto1 en CUllldernos de ~i& docente No. 13, Ml!xico, Eacue 
la ~iaal dB EStíiili08 PiOféSfuíitei, kátl&n. WAM. p. 1.6. -
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El conocimiento se va a concebir como el acto de apresar 

loa fen6menos, los hechos registrarlos, retenerlos, memoriza~ 

loa y repetirlos pasiva y acr!ticamente, es decir, mec4nicame~ 

te. El objeto de conocimiento actGa sobre el aparato percept! 

vo del sujeto que es un agente pasivo, contemplativo y recept! 

vo1 el producto de este proceso (el conocimiento), es un refl~ 

jo o copia del objeto. <14> 

De all!, se puede comprender la creaci6n durante el r8g_!, 

men Echeverrista de las diferentes 4reas educativas en una re~ 

lidad del plan de estudios: Naturales, Soc!alen, Tecnol6gica, 

Art!stica, F!sica, donde s61o cuenta la aptitud, habilidad, 

ejercicio, dominio t8cnico o manual que logre el estudiante 

y no se posibilitan proces~s de asimilaci6n, vinculaci6n e in 

terrelacidn. 

· Cuando el alumno identifica las partes que integran al 

territorio nacional, reconoce los 11mites de la Rep6blica M!_ 

xicana y aprecia la extensi6n del territorio de nuestro pais!15 > 

no se puede inferir que el estudiante tiene una formaci6n hi~ 

t6rico-qeogr4fica, sencillamente se 

rizado y copiado cierto material. 

deduce CJUe ha me~ 

(14) 

(15) 

=~M:·Ma~~y:=1~1:!.rn~1~~~-
Profeeicnales Jlcatl&i. c.wt. ~co 2a. ea, pp. 31-48. 

'l'c:llllldo. del Programa de Ciencias SOciales, lo. Secundaria~ Unidad 3 
en EJXDICIOO Media Bastea. Plan de estudios 1975. 9>. Cit. p. 18 y 
1~. 
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Lo que va a importar es el "eficientismo", la r4pidez, 

precisi6n y aptitud en producir., en busca de esto es que la 

noci~n de aprendizaje se r17duce en los planteamientos condu~ 

tistas a las pretendidas manifestaciones activas, observa

bles y medibles del sujeto; reconocer!, identificar! para d~ 

mostrar lo que ha aprendido, aunque se encuentre inactivo de~ 

de el punto de vista del pensamiento -carente de la facultad 

de razonar- y sin motivaci6n creativa y cr!tica. HabrÍ:a que 

pensar que los tecn6loqos, resuelven la problem!tica del pe~ 

samiento cr!tico como si este se diera repentinamente, gracias 

a una estimulación externa y no como una tarea que el sujeto 

conquista y construye a lo largo de su existencia. 

Al alumno, por _ejemplo se'~ le solici·ta que " ••• señale 

los principales factores econ6micos que condicionan al capi

.talismo: iniciativa privada, libre competencia, concentraci6n 

de capitales, monopolios y oligopolios, ciencia y tecnolog!a 

al servicio de la industria, bancos privados"1<l5 > p~ra que 

logre "identificar los· factores que forman a los pa!ses cap! 

talistas", as! se le niega la posibilidad de interactuar y 

transformar a su objeto de conocimiento, lo cual implicar! a 

la vez, una transformaci6n de s! mismo durante el trance de 

capturar la realidad del objeto de aprendizaje. Lo anterior 

(16) Tomado del Programa de Ciencias Sociales,. 1ª Secundaria. Unidad 
6.~en mmai media B4sica. <\?· Cit. p. 32. 
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trae consigo la robotizaci6n del acto de aprender y la nega

ci6n del aprendizaje como un proceso infinito del sujeto. 

Luego entonces, subyace la concepci6n de la pasividad 

de la mente del alumno, el cual -afirman los conductistaa

mediante los "est1'.mulos adecuados", aprende. Sin embargo 

se sostiene que el educando se convierte en un repetidor de 

la informaci6n a través de una conducta registable. La re~ 

lidad le aparece al estudiante como algo externo de lo que 

puede apropiarse por contempl~c16n, as! va a obtener los co 

nocimiento.s b4sicos del plan, sin que El mismo participe en 

la construcci6n de su- pensamiento y sobre todo en la compre~ 

si6n del mon¡~r~t0c-?1ist6rico que vive. Ast se encuentra. que el 

alumno "explicar& por qué la indus~rializaci6n es escasa en 

los p&!sea. e.n V1.as de desarroilo" ci7 >.. Si~ compren.der que el 

tipo de sociedad a la que pertenece ea subdesarrollada y por 

lo tanto no explicita las causas de dicha situaci6n y la com 

plejidad para su transformación. 

Desde.esta perspectiva el hombre no es concebido como 

un ser concreto y activo en la relación cognoscitiva, ni como 

sujeto dei aprendizaje y sujeto histórico social o productor y 

(17) Tc::IMdo del programa de Ciencias Sociales, 1o. de secundaria. Unidad 
7 ºJ en liIX™ra.i mad1.ll b5s1.ca. Op. Cit. p. 36. 
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producto de la cultura, agente que dirige, orienta, regula y 

transforma los datos que el aparato perceptivo le proporciona. 

Se rechaza el proceso de transformaci6n que realiza segan el 

ct5digo de determinaciones sociales que penetran en su psiqui~ 

mo por medio de: el lenguaje en el que piensa: su situaci6n 

de el.ase y de los intereses de gru~ que.se relacionan.con 

ella1 de sus motivaciones conscientes e inconscientes y por 

su pr&ctica social. 

Parece fundamental destacar que lo central del plan 

est6 en resolver el problema de eficiencia, en producir para ... 

lograr adecuarse al modelo de desarrollo "compartido." propue!. · 

to por el rl!gimen echeverrista.~ no que .el alumno ·1ogre un e~ 

nocimiento significativo encaminado a cuestionar su realidad 

social. 

Por otro lado, con el planteamiento de la Tecnológta Ed~ 

cativa de largas listas de Objetivos especificados en t~rmi

no~ conductuales pareciera que hay un momento en el cual el 

estudiante. logra retener, "aprender", con la 16gica utilitari!. 

ta y eficientista de los tecn6logos, sin que por esto se lleve 
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a cabo un proceso infinito, donde construya y conquiste su pr~ 

pío aprendizaje. 

Al fomentar la fragmentaci6n del objeto de estudio, con 

la aplicaci6n de los·principios conductistas al aprendizaje, 

se elaboraron objetivos generales del plan, de cada área o 

asignatura, objetivos particulares y específicos de los cur

sos, los cuales se encuentran separados entre sí e indican 

detalladamente la ejecuci6n que se debe dominar -las listas 

llegan a 200 por curso-. En. esta perspectiva el a.lumno pier

de de vista la total.idad del fen6meno a estudiar y anicamente 

retiene o copia la fragmentada informaci6n, sin que encuen-

tre el significado que tiene el hecho en la totalidad del fe-

n6meno. 

Como ejemplo, al pretender que los alumnos expliquen "la 

importancia del Derecho para regular la conducta de los indi

viduos, identifiquen por sus caracter!sticas las garantías 

individuales y expresen las finalidades del Juicio de Amparo 11 !18 ) 

Se atienden varios contenidos,pero no se relacionan entre s!, 

ni se comprende su significado. 

Se manifiesta, te6rica y prácticamente, la poca importa~ 

cia que se le da al contenido, produci~ndose un efecto de seu 

docultura que encubre la ignorancia de la escuela actual. <19 > 

(18) 'Í'anado del Programa de Ciencias Sociales, Jo. Secundaria Unidad 7 
en ~Gl iredia basica. Plan de Estudios 1975~ 9'· Cit. p. 120 y 121. 

(19) DrAZ Barriga, Angel. Did!ctica y currtculum. q>. Cit. p. 68. 
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Entonces el hombre, como sujeto de la educaci6n queda 

atrapado, impedido a desarrollarse culturalmente en relaci6n 

a su medio, neg4ndosele la capacidad de reflexi6n acerca de 

dl mismo. 

Los contenidos juegan el papel de referente en funci6n 

del cual las conductas cambian, aunque no est4 previsto que 

tal modificaci6n logre cuestionar o alterar el contenido. 

La concepci6n de aprendizaje es distorsionada y empobrecida. 

Para la situaci6n citada, resulta id6neo un encadena

miento de conductas que asegure la incorporaci6n de un con

tenido, que no se estructura 16gicamente. 

As! se encuentran los objetivos espec!ficos: 

"Advertir4 la influencia del medio ambiente en la 
distribuci6n de los principales centros de pobla
ci6n en Africa" 

"Advertir&· la inter-acci6n hombre-ambiente en las 
actividades econ6micas de los principales pueblos 
africanos". (20) 

(20) '1'tlmado del programa de Ciencias SOciales, 2o. Secundaria. Unidad 
2 en EIXJCACI~ nedia b4sica. Plan de estudios 1975. ~· 
P• 59. 
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con los cuales el alumno no lograr& desarrollar e1 obje

tivo particular al final del curso: "comprender& la ~terac

ci6n hombre ambiente en el desarrollo de los pueblos africa

nos hasta el siglo xvxx:r•. <2 U Por tanto, se. carece de loa 

antecedentes significativos y apoyos didActicos para que el 

estudiante al~ la comprenai6n del devenir de tales pueblos. 

Se presume que, para la Tecnologla Educativa el hambre 

no es un ser cucnim capaz de pensarse a al mismo .. como obje

to de estudio y creador de cultura. El aprender significa 

repetir mec&nicamente informaci6n acabada y dominada, proc~ 

so en el cual uno •enseña• (informa, transmite) y otro •apre~ 

de• (registra mas no trasciende).·. 

3.3 Condiciones de trabajo institucional. 

La implementaci6n del plan de estudios tuvo c0mo pretensi6n 

el realizarse ~sicamente en el aula, los maestros fueron 

los encargados de hacerle frente cotidianamente a las nuevas 

exigenci.as. Los programas generales de estudio fumlcn ·l.a9 1n9tz!! 
mentes ¡:mza que el docente lograra . los objetivos de la educac1.6n 

media b&sica. Para ello, en las Resoluciones de Chetumal -do 

(21) .!!!!!!:.... p. 58. 
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cumento citado con anterioridad-, se igualaron las nuevas 

formas de organizaci6n y funcionamiento escolar en las se

cundarias. 

El &mbito del trabajo.docente fue considerado ain to

mar en cuenta las condiciones materiales de cada escuela, 

de cada sal6n, provenientes de la historia de la conatruc

ci6n de. la localidad y de su relaci6n con la comunidad. 

El sentido era actual~zar los reglamentos de direccio 

nea generales y planteles, tornando al trabajo de los maes

tros homogdneo, de tal forma planeado que la funci6n social 

del educador se realizara en abstracto. Olvidllndose que el . 
trabajo docente ea. ejerc:tdo par sujetos concretos, que a:1a 

vez qua se construyen a s! mi11111os, lo hacen con la institu

ci6n. 

Por otro lado, en la propuesta "magisterial" de organ~ 

zaci6n se estableci6 una coordinac16n tdcnica con inspectores, 

supervisores generales y jefes de enseñanza, encargados de 

-promover,· orientar y evaluar .la eficiencia del sistema, <22 l 

(22) ~P· 27. 
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partiendo de la premisa de que las condiciones de cada sal6n 

son las mismas y el docente, ingeniero conductual, 

no tuviera una historia personal y social, una manera espec! 

fica de interpretar y valorar al plan de estudios y· los pro

gramas eacolares. 

TambiGn se organiza e institucionaliza el rol del maes-

tro que sera un planificador: programará para un año, subdiv!_ 

dir! en unidades previstas, organizará su d!a, distribuir& 

las tareas en un horario (horas de clase) al cual le adjudic~ 

r4 una actividad, una t6cnica para lograr el objetivo opera

cional que proporciona ·et modelo de conducta esperada, esta

blecida en el .programa correspondiente • 

Tal reglamentaci6n defini6 al, contenido del· trabajo do

cente fuera del aula cerrada, lo que implic6 que el plan no 

solamente se llevar!a a cabo en el sal6n sino fuera de 61. 

Llevar!a la documentac:f.6n (administraci6n escolar), la coope

rativa.asambleas, reuniones pedag6gicas mensuales, academias, 

festiva.les, reuniones con padres, mantenimiento de las ;iulas 

y la vigilancia. 

Conjunto de actividades a realizar en la semana escolar 

(~4ximo de 30 horas curriculares) con un personal acadGmico 

._de .medio tiempo y tiempo ·completo. El maestro ·as!~ ea· sobre·~· 
. -'' ·-· . .. . 

· .. cargado· de trabajo y responsabilizado de desempeñar acciones 
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para loa cuales no hab!a sido entrenado, por lo tanto se bur~ 

cratiza y enajena frente a su propio trabajo. 

3.4 Medidas de apoyo a los profesores del ciclo: aspirantes 

y en servicio. 

La concepci6n de apoyo al docente de la educaci6n media, se 

inclin6 en una primera instancia hacia la reforma de los pl~ 

ncs de e~tudio de la Normal Superior, es decir para loa fut~ 

ros profesores, y en un sequndo tdrmino para los que ya tra• 

bajaban en el ciclo a travds deo cursos de capacitaci6n yac

tualizaci.6n, contradiciendo lo di.cho en Chetumal respecto a 

que la Reforma Educat,iva se pl,anteaba como representativa de . 
. \~· ... 

las aspiraciones e ideas pedag&gi.cas de la-inmensamayor!a 

de los--estros. 

-El contenido de los cambios en la Escuela Normal Supe

rior de_MISxico, establecieron que era indispensable precisar 

lQs principios y objetivos .de t!ata-. :Igualmente, se 'te di6 al 

Consejo _Nacional Ti!cnico de la Educaci6n la tarea de estudiar 

la reforma a los-planea de estudio, loa programas y las tdcn! 

cae de enseñanza- de este aect:cr del sistema educativo. La instit~ 
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ci6n facultada para autorizar y con~rolar los estudios de li

cenciatura, maestr!a y doctorado de la Normal, sería la Secre 

tar1a de Educaci6n P6blica. 

El primer ciclo de estudios -la licenciatura- fue consi

derado la base para poder ejercer tareas docentes en las escu~ 

las secundarias en todas sus modalidades; en el segundo -maes

tr1a- se profundizarían y ampliarían los conocimientos cientí

ficos de la especialidad y se perfeccionarían las capacidades 

docentes y por dltimo -en el doctorado- se formarían investig~ 

dores de cada una de las especialidades o .:ireas y catedráti

cos de las escuelas normales. 

El modelo de instrucci6n, "modernizante" que sostuvo a la 

Reforma en la Normal, se.fundament~ al igual que el de la ense 

ñanza media básica, en la Tecnología Educativa. 

La po11tica modernizadora se evidenci6 inclusive en la -

planificaci6n, distribuci6n, localizaci6n y formaci6n de maes 

tres realizada para satisfacer a la demanda educativa. Inclu 

sive para los ascensos escalafonarios, se tomaron en cuenta 

"la eficiencia y la preparaci6n más que la antigüedad en el 

servicio". <24 > 

(24) EDOCJ\CICN .!-~a Bilsica. Op. Cit. p. 35_. 
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Modelo tecnici•ta que utiliza el esquema cl&sico de comu 

nicaci6n1 emisor, receptor, mensaje y retroalimentaci6n. Maes 

tro, alumno, objetivos y evaluaci6n. 

As!. mismo, no ae vincula al empleo con el ejercicio doce~ 

te, siendo que la fuente de fiste es la que lo define. En el 

vac!o se· pretende •formar y no instruir" a educadores, s'in exa 

minar loa re9uiaitos sociales necesarios para poder trabajar 

en el aula. 

Les supuestos psicol6qicos y epistemol6qicos conductistas, 

para lograr la reforma en la Normal, fueron id~nticos que los 

del plan de estudios para las secundarias. Se establecieron 

campos disciplinarios aut6nomos al implantar las especialida

des de Ciencias Naturales U"!~;Lca, Qu!mica, Biolóq!a y Geoqra

f!a F!sica) y Ciencias Sociales (ffistoria, Civismo y Geoqraf!a 

Humanal : 

De ah! que, estructurar un plan de estudios por &reas, 
facilite a los mae•tros el desarrollo coordinado de 
sus proqramas y la evaluaci6n del alumno en aspectos 
que no pertenecen exclusivamente a un 4rea. Por lo 
que respecta al educando, .evita la interpolaci6n de 
materiales de estudio semejantes que interfieren la 
retenci6n1 favorece la selecci6n y captaci6n de ideas 
directrices, l.a realizaci6n de actividades. asociati
vas y la formaci6n de inteqracione~ significativas en 
el aprendizaje. ( 2 Sl 

(25) !!:22.·. p~ 184. 
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La concepci6n de :irea de aprendizaje, se vio estrechmne~ 

te ligada a la disociaci6n de las asignaturas, las áreas • 

no prescinden de la materia como err6neamente se ha d1.cho1 tam

poco la consideran exclusiva: lo esencial en este criterio no 

es que la materia pierda o mantenga su valor sino que aquel 

sector o porci6n de ella que pueda traducirse en instrumento 

d.irecto, en experiencias reales, es el que tiene cabida en es 

te tipo de organizaci6n".< 26 > 

Inclusive, en los programas de la Normal se incluirían 

programas de las did:icticas especiales_, objetivos referentes 

a las t~cnicas de enseñanza abierta, t~cnicas din:imicas grup!!_ 

les y personales. 

Dentro·de la 16gic;a de la tecnologta·educativa, no se q~ 

rantizari los mínimos procesos de elat>óraci6n de la i'nformaci6n 

del docente y del alumno, indispensables en el proceso del 

aprendizaje. El rol del maestro que ya laboraba y del futuro 

egresado, qued6 curcunscrito al de un especialista dé'un área 

del conocimiento, cuya tarea primordial era "enseñar•, trans

mitir un contenido y su manera de aproximarse a ~ate, así co

mo su experiencia. Las metas· propuestas, rebasaban a la rea

lidad. El docente no fue visto como un promotor del aprendi

zaje, que interpreta el plan de estudios• 

(26) Ib:id. p. 185. 
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CAPITULO 4. ANALISIS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PLAN 

DE ESTUDIOS DE EDUCACION MEDIA BASICA. 

El prop6sito del presente cap!tulo es llevar a cabo un an4li

sis sobre el planteamiento pedag6gico-didactico que fundamen

ta la concepci6n de aprendizaje del 4rea de Ciencias Sociales 

en educaci6n media b4sica. 

El trabajo desarrollado toma en cuenta el examen de los 

prop6sitos generales y la organizaci6n de los grandes nGcleos 

aglutinadores del contenido. Asimismo se explicita la metod2 

log!a del aprendizaje de las disciplinas sociales, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: selecci6n y tratamiento del 

contenido haciendo énfasis en. ta interpretaci6n de la Historia; 

organizaci6n y selecci6n de las actividades en torno a la pr2 

puesta de aprendizaje {relaci6n maestro-alumno y contenido

alumno) y el perfil del docente requerido para posibilitar d! 

cho aprendizaje. 

4.1 Objetivos Generales y su Vinculaci6n con las pol!t! 

cas espec1ficas del régimen echeverrista. 

Los objetivos generales de la educaci6n media b4sica fueron d~ 

ce, de los cuales, se puede afirmar que nueve est4n en corre~ 

pendencia directa con la propuesta de "formaci6n social" enco 
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mendada al 4rea de Ciencias Sociales a trav~s del documento 

oficial, las Resoluciones de Chetumal. 

La importancia cuantitativa y cualitativa atribu!da al 

!rea por el Estado se evidencia de inmediato, as! se encuen 

tra que tales objetivos pretendens proseguir con una labor de 

continuidad respecto a la educaci6n primaria para la formaci6n 

del car4cter responsable y de la personalidad participativa, 

transformadora, cr!tica y creativa del alumno. Del mismo mo-

do, se menciona la :importancia de ~o~talecer actitudes racio-

nales de solidaridad y·1usticia social: de estimular el cono-

cimiento, valor, amor y respeto sobre la realidad, el pat_r~ 

nio y las diferentes manifestaciones culturales tanto del pa!s, 

como de otras naciones. (l) 

En ••te CU timo •entido, la visi6n. qlobal que el &rea P"r!,. 

sent~ fue la relativa a la divisi6n en tre• mundos1 capitali.! 

* ta, socialista y pa!ses en v!as de desarrollo o Tercer Mundo. 

(1) 

* 

ED.CN:Xaf Med:La Blsica. Resolucia1es de OJet:mal. Plan de Est:ud.ioll 
Programas generales de esfudiO. secretarfi d8 F.dUcaci& Pdblica. 
Ml!xico. 1974, p. 192 y 193. 

Esta posic.i&l &e plantea en t:Akminoa de deaarz:ollo eaan6niclo, ~ 
r!a que sustenta tal divisi61 ocm:> una respuesta a la presi& poU 
tica de masas que "por razaies técnicas e 1deoU5qicas, "suelen olvT 
dar en qui! radica esencialnente el origen del problana del desan-0 
llo y su soluci&: Eeduce el an&lisis al cxecimiento del productoT 
a lo ~s, a su clistriblci&: y descuida la vincul.aci& de .estos :fe 
n!5lrer1os ocn el casip:> pol!tioo y social, aunque ocas1.c:IPalltlente lo -
recuerde". Eh ~ casanova, Pablo. Ia demccracia en ·Ml!x;Loo. 
Fd. Era. M!xioo. Sa. ed. 1971. p. 13 y 14. 
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En el p~imer bloque se agrupan a las naciones cuyos fac

tores econ6micos se caracteriza~ por: iniciativa privada, li

bre competencia, concentraci6n de capitales, monopolios y oli 

gopolios, ciencia y tecnolog!a al servicio del desarrollo. 

Sus gobiernos son mon4rquicos o republicanos. <2 > 

En el bloque socialista se identifican a aquellos pa!ses 

en los que existe una econom!a planificada, ~esaparici6n de 

empresas privadas y de la libre competencia; intervenci6n del 

Estado en las actividades econ6micas de los individuos; cien~ 

cia y tecnología al servicio del desarrollo. Sus gobiernos 

son influ!dos por el partido comunista. <3 > 

Ambos bloques tienen un ra~io de acci6n econ6mico, pol! 

tico y socio-cultural. El tercer mundo est4 constitu!do por 

los paises en v!as de desarrollo; M~xico entre ellos, depen

dientes en todos los 6rdenes de los primeros y son aqu~llos ,. 

que se caracterizan de la siguiente manera: bajo ingreso per 

~ita en d6lares; deficiente producci6n agr!cola y ganadera; 

escasa industrializaci6n (tecnolog!a agr!cola, pesada, manu

facturera y el~ctrica); altos porcentajes de analfabetismo; 

inestabilidad pol!tica y explosi6n demogr4fica. <
4 > 

(2) ~de Ciencias Sociales. Primero, Segundo y Tercer Gr~. 
Educaci6n Media B:Ssica. Plan de Estlñios 1975. Secretada de 
Educaci6n Ptiblica. a:insejo Naciaial Tlk:ni= de la F.ducaci6n. ler. 
qrado. thúdad 6. p. 32. 

(3) ~-
(4) Ibid., l.er. Grado unidad 7. p. 39. 
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Dentro de esta 1!nea de pensamiento se puede entender la 

preocupaci6n del régimen por los problemas provocados por la 

explosi6n demogr4fica, la falta de conservaci6n y protecci6n 

de los recursos naturales y del desequilibrio ecol6gico asen

tada en los objetivos del área. 

Por Gltimo, cabe explicitar la intenci6n por parte de 

quienes diseñaron e1 perfil del 4rea y de los programas de 

Ciencias Sociales de propiciar en el alumno el desarrollo de 

las habilidades intelectuales y f!sicaa para la investigaci6n 

tanto individual como colectiva a fin de aplicarlas en expre

si6n, an4lisis y selecc:U5n de problemas de significado indivi 

dual y social. La necesidad de i~crementar la capacidad de 

"aprender a aprender" en el alumno, surge también como un apre~ 

dizaje prioritario del área. (S) 

A partir de lo expuesto anteriormente se puntualizar4n 

algunas observaciones; los objetivos generales del área se 

encuentran vinculados a varios de los prop6sitos enunciados 

por la Reforma Educativa del gobierno de Luis Echeverrfa Alva

rez tales como, los referidos a una tendencia modernizadora 

de la educaci6n como posibilitante de una cultura "nacional". 

Este hecho se plantea a través de c6mo se manifiesta la rea

lidad mexicana inmersa en un contexto internacional, también 

en lo referente a la propuesta de aprendizaje basada en la 

eficacia y eficiencia. 

(5) EIXX:JICIQI Media ~ica. Op. Cit. p. 192 y l.93. 
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Para el primer caso se encuentra que la visi6n transmit~ 

da a travEs del &rea centra su discurso en las pol!ticas esp~ 

cfficas del rdgimen: tercermundismo, solidaridad internacio

nal, nuevo orden econ6mico internacional, liberaci6n y desco

lonizaci6n econ6mica, desarrollo compartido. caracter!sticas 

que el Estado atribu!a a las naciones en "v!as de desarrollo", 

MExico entre ellas. De tal forma se presenta una interpret~ 

ci6n del acontecer social basado en el desarrollo de los pa!

ses hegem6nicos a la vez que aquEllos ubicados en sus zonas 

de influencia, 

Asimismo se advierte que el Estado prioriza el conoci

miento sobre las problem&ticas más significativas, enfrenta

das por los pa!ses llamados de~ Tercer Mundo: hambre, explo

si6n demogr&fica, uso irracional de los recursos naturales en 

tre otros. Se pretende por tanto, que los educandos-vivan 

"su momento hist6rico" para transformarlo, construir el futu

ro y finalmente lograr la "independencia econ6mica del pa!s". 

De los planteamientos centrales que el contenido del 

&rea de Ciencias Sociales presenta, se encuentra que los ob 

jetivos responden a criterios selectivos de organizaci6n para 

"una cultura estatal". <6 > situaci6n que no ayuda a la compre~ 

si6n de diferentes realidades dentro del contexto nacional. 

(6) Se encuentra que "en Mlbcioo con f:recuencia se confunde la cultura 
nacicnal ocn la cultura del Estado. El Estado nexicano se ha agi 
gantado de manera que parecer.ta que no queda naci6n fuera de El,
ni cultura nacional. Q::loo ademSs, asune la fo:r::ma de una vasta pir!I 
mide que pretende ateorver y ocnc:iliar a todas las clases y los se§: 
tcres áociales, a los diversos grupos Etnioos, a los m!ls dispares y 
encentrados intereses; ••• ". BIJINCX), JOBE Joaquín. "CUltura nacio 
nal y cultura de Estado". En cuadernos Pol!t1.cos. Octubre-Dici~ 
de 1982, No. 34. 
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Este comentario se basa en la observaci6n sobre la exis-

tencia, dentro del 4mbito escolar, de diferentes modos de com 

prender la realidad, tomando en cuenta la historia de los age~ 

tes educativos (alumnos, docentes, autoridades) que all1 inte~ 

actdan. 

El grado de genera1idad de la presentación del contenido 

del plan y de los programas evidencia una serie de caren-

cias en torno al conocimiento que se tiene sobre.la situaci6n 

real del estudiante, particularmente, sobre la mul.tip.licidad 

de elementos sociales y económicos que inciden en su desarro

llo intelectual, social y en la conformaci6n que el mismo alum 

no hace de la interpretación de su vida diaria. 

4. 2 Planteamientos pedagógicos y psico.16g:tcos del &rea. 

Por lo referente a la propuesta educativa, resulta pertinen

te plantear el siguiente an4lisis sobre la fundamentación p~ 

dagógica-did4ctica del 4rea. Se encuentra que ésta se des

prende de la sustentación del principio de ta totalidad,<7 > 

el cual posibilit6 a los diseñadores contar y explicitar el~ 

mentos para sostener una concepción pedag6gica y psicológica 

que avalara su propuesta. 

(7) La totalidad es referida a "•·• aquellas reaUdades ~has y for
madas de tal manera que no falta en ellas ninguna de sus partes 
esenciales y, a su vez, cada una de estas partes se encuentra li 
gada y trabada reciamente a los que ocn ella misna deben ccnstitüir 
una s1ntesis. En Erlm~ Media B4sica. <}?. Cit. p. 182. 
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En este aspecto se manifiesta una contradicci6n entre el 

planteamiento estatal y la adopci6n de la propuesta Mageriana* 

como modelo para orientar la elaboraci6n del plan y la carac

terizaci6n del 4réa de Ciencias Sociales. 

El contenido de cada uno de los programas del área fue 

establecido con largas listas de· objet.ivos particulares y es 

pec!ficos por curso: 31 y 88 en primer grado, 39 y 108 en se 

gundo grado y 19 y 49. en tercer grado: · pre_sentaci6n redact~ 

da en t~rminos de los sujetos, con conductas observables y 

medibles tales'como: explicar, identificar, reconocer, expr~ 

sar, conocer planteando los supuestos de la concepci6n conduc 

tista del aprendizaje, no i"JRportándole a los realizadores de 

los programas el proceso···intcrbo del sujeto, sino lo externo, 

la eficiencia en lograr los -Objetivos. 

También es cuestionable, con tal presentaci6n, que el 

alumno logre construir y conquistar su propio conocimiento. 

A la vez existen saltos entre los fen6menos sociales perdié~ 

dose la totalidad del fen6meno a estudiar y la continuidad 

del proceso educativo. 

Si bien se argumenta que entre los 11 6 12 años y los 

14 6 15 la mente llega a elaborar una concepci6n compleja en 

torno a la estructura de partes y son tipicas de esta edad 

* Vid. SUpra•, CAP. 3.1 3.2. 
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laa operac:Lonea intelectuales de reuni6n o inserci6n.< 8 > Este 

señalamiento no fue considerado en la presentaci6n del siguie~ 

te conteni.do, en el cual no existe un grado de integraci6n si_

no una suma mec4nica de conocimientos descontextualizados de 

la rea1idad vi.vi.da por los agentes educativos: "Explicar4 la 

formaci.6n de ci.udades; justificará las características y e.le

mentos de una ciudad".< 9 > 

Concepci6n tecnicista del conocimiento que evita la pos! 

bilidad de fowentar y desarroll~r un pensamiento cr!tico y 

creativo tanto de estudiantes como de maestros. Obteniendo 

del proceso de aprendizaje a sujetos pasivos, acríticos, repr~ 

ductores de 1a ideología dominante. 

Al enfatizarse que se proporcionar!a a los educandos los 

conocimientos*, habilidades** y orientaciones*** p·ara su aju~ 

(8) ~ Medta Bbica. q>. Ci.t. p. 184. 

(9) PR:lGlWP. de CiEncias Sociales. Op. Cit. 2o. grado. Unidad B. p. 91. 

* IDs cx:nocúiientos hist6ric:os pre.puestos para el .:1%:ea sen: la divisim 
en bloques capitalistas, socialista y en v!as de desarrol101 zonas de 
influencia de los dos pr:imm:al1 Mlbdoo actual. ccmo pata en v1a. de de 
sanollo; las culturas Maya y ~ca1 caiquista y oolcnizaci&l de la
Nueva España; de la :rndependencia de Ml!xUx> a la Aevolucim de Ayutlai 
La Refonna y El Dlperio en Ml!xic:oi La Aevoluci&l de 19101 civi lizacio 
nea mlls antiguas de Asia; restos f6siles de Africa; Africa hasta el si 
gl.o xvrn:; loe :rndoemcpeo81 Grecia y R::ma; el Medievo; Bizanc:io; el -
Renac1miento1 RefOJ:lllil y Ocntraneformar los gobiernos absolutistas en 
Europs y el l't!rcantillsrro. En PH:JGR.llMM de Ciencias Sociales. CF· Cit. 
pp. 4-121i. 

** Ias habi.11.dades que ~tencien- desarrollar en el educando son aquellas que 
le~ " ••• el daninio de los procesos de inVestigacim del COl'lOCi
miento, OC11D sen la otieervaci&l, la CX11par~i6n, la ocnsulta, la s!ntesis 
o el.aboraci&l de hipotA!sis, el registro de datos, el enunciado de conclu
siones y la evaluaci&l. As! cano algunas de las t&::nicas especificas de 
la imlest:Lgaci&l l!IOCial, ccm:> la entxevista, el cuestionario, el 111.1estreo 
y la el.ldx>raci6n del infame. En EIXJCACIOO Media 84sica. ~· p. 222 
y 223. 
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te en el mundo social, la concepci6n de totalidad sufri6 una 

severa transformaci6n al reducirla a un aqrupamiento de par-

tes, independientes entre s!. El sentido de totalidad de la 

conducta humana (molar) es neqado, apareciendo con tal plan-

teamiento la divisi6n de las áreas de la misma. 

Con tales bases psicol6qicas, ·el Estado fundament6 la 

constituci6n de las áreas de aprendizaje. 

Por lo que respecta a los alumnos, consideraron los te~ 

n6logos ~ue la conformaci6n por áreas* evitaba la interpola

ci6n de materiales de estudio semejantes, favorec!a la sel·e~ 

ci6n y captaci6n de ideas directrices, la realizaci6n de ac-

tividades asociativas y la formaci6n de integraciones signi

ficativas en el aprendizaje. (lO) 

*** 

* 

(10) 

tas orientaciones indicadas son para lograr que el alunn:> "asuma 
la responsabilidad que le oorrespaide frente a los prab lemas capi 
tales de su tienp:>, puesto que en ello está oarprendida nuestra -
existencia y la marcha hacia lo mas hi.nano en nuestra sociedad y 
de nuest:xo mundo". En ~- p. 191. 

Una concepci6n predaninante de la que se parte para fumamentar 
la delimitaci& de Sxeas es la referente a la interdisciplinarie 
dad. "· •• interrelaci6n orgánica de los conceptos de diversas -
disciplinas hasta el punto de ccnstituir una especie de "nueva 
unidad" que subsurre en un nivel superior las aportaciones de cada 
una de las disciplinas particulares·~ Q\ rou.ruu, Roberto. Inter-. 
dísciplinariedad. Universidad Aut&ana ?étrqx>litana. Unia;¡¡a
Atzcapotzaim, ~=- 1982. p. 27. 

EDU:ACIQI Media Básica. q>. Cit. p. 184. 
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Para el caso de las Ciencias Sociales indic6 que era po

sible la integraci6n natural y permanente de disciplinas que 

•tienen que ver con los elementos tiempo, lugar, gobierno y 

su influencia en el hombre y en la sociedad, tanto en el pas~ 

do, como en el presente y el futuro. <11 > 

De esta manera, en cuanto a la concepci6n de las Ciencias 

Sociales (Sociolog!a, Econom!a, Demograf!a, Ciencias Pol!ticas, 

Derecho, Geograf!a Humana, Antropología e Historia) el Estado 

consider6 su situaci&lde diversidad, dada la perspectiva de an! 

lisis de su objeto de estudio y por las problemllticas que abor

dan. Al mismo tiempo, su grado de unidad en raz6n a lo que es

tudian "el hombre en sociedad, el empleo de t~cnicas de investi 

gaci6n semejantes y el hecho d~ hacer ~nfasis comGn en· los est!_ 

los de pensamiento caracterizados por la investigaci6n libre y 

abierta, los procedimientos anal!ticos, la verificaci6n de hip~ 

tesis, etc.•< 12 > 

Se sostuvo tambi~n un mecanismo para asegurar que " del 

abundante material cognoscitivo, afectivo y psicomotor que pone 

a nuestro alcance el mundo social y su problemlltica ••• " se pudie 

se efectivamente derivar, una concepci6n de las Ciencias Socia

les como área de aprendizaje. <13 > 

(11) EIXJCJ\CTOO Media B&sica. q>. Cit. p. 185. 
(12) · ED.JCJ\CIOO Media Bllsica. g>. Cit. p. 188 y· 189. 
(13) EIXJCJ\CTOO Media B&sica. g>. Cit. p. 184. 
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De lo hasta aqut expuesto se puede señalar la pr~ 
sencia de una contradicción, que si bien sostiene 1a integr~ 

ción de las Ciencias Sociales en re1aci6n a un mismo objeto 

to de estudio: el hombre como un ser social, e1 planteamien

to pedagógico parte de la perspectiva taxonómica de Benjamln 

B1oom y colaboradores,* 1a división de la conducta humana en 

4reas: cognoscitiva, afectiva y psicomotriz. Conserv&ndose 

a trav6s de los contenidos de cada unidad un trabajo no inte~ 

disciplinario. 

Alrededor de las actividades de aprendizaje fueron 

concebidas como un e1emento por medio del cua1 •el alumno p~ 

dr4 profundizar ,determinados conc.eptos, adquirir mayor inte

r6s por ciertos valores sociales-y lograr una mejor capacit~ 

ci6n para el estudio.•<14 > Ademas· de que puedan contribuir 

a lograr varios de los conce~tos, valores y habi1idades ~ro-

puestos. 

En la mayor:la de,.los casos, las actividades conti~ 

nen parte del material a estudiar confundi6ndolo y a veces 

repitiendo los verbos conductuales. Prop0nen el uso de alg~ 

nas t6cnicas grupales: lluvia de ideas, corrillos, discusi6n 

dirigida, Phillips 6'6, simnosio, binas, verificaci6n, rom-

pecabezas, construcción y destrucci6n. 

* . Vid. Supra., CAP • 3.; 3 • 2 
(14) Educación Media B4sica. Op. Cit. p. 187 y 188. 
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En lo relativo a los recursos did~cticos se cir 

cunscribieron a carteles, peri6d.icos murales, esquemas, 

gr~ficas, ilustraciones, historietas, mapas, visitas y m~ 

terial impreso. 

Tanto las actividades de aprendizaje como los 

recursos did~cticos señalado~ proponen que sean referidos 

al logro del objetivo espec1f:tco y a1 desarro11o de h.Sbi-

tos, habilidades, destrezas y actitudes indispensables p~ 

ra la incorporaciGn de nuevas conductas en el educando (15) 

Aunque en ocasiones son un fin en s! mismas debido a la 

concepci6n tecnicista del conocimiento. 

4,3 Enfoque de interpr~taci6n del ~rea de las 

Ciencias Sociales. 

Otro aspecto a considerar sobre la concepci6n de 

totalidad antes señalada es que esta se fundamenta a par-

tir de un enfoque sist~mico,* que a1ude en particular a 

una teor1a de interpretaci6n de la realidad social, e1 es-

{IS) EDUCACION Media Blsica. Oo. Cit. p. 190 
* Los términos dejan de ser entidades y son considerados 

como elementos relacionados de un todo estructurado, 
concepci6n que aparece en LinqU!stica con Ferdinan de 
Saussure y en la Antropoloq!a con el trabajo de Lévi 
Strauss.En S~nchez V~zquez, Adolfo. "Estructuralismo 
e Historia". En Est1'."uct•1-'l] 'lsmo v Marxiq..,,.,, Ed. Grijal 
bo, Colección 7ü, .Num. 80. la. Ed., M~xico, 1970, -
pp. 53-55. 
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tructuralismo, en la versi6n propuesta por el historiador 

Fernand Braudel. (16) * 

Di·cho autor, conceptualiza a las Ciencias Soci'l. / 

les como ciencias del hombre que intentan captar a lo so

cial en su "totalidad" lo que implica estudiarlas en un 

todo estructurado, relacionadas unas con otras, sin el 

análtsis· de su dinámica interna y externa. 

En este conjunto de ciencias, que se imponen unas 

a las otras, con la creencia de lograr el preáominio de su 

propio campo de estudio se encuentra la Historia, conside

rada la menos estructurada de todas ellas, la crue acepta 

y amalgama al conjunto de las lecciones que le ofrece su 

mQltiple vecindad y se esfuerza por repercutirlas. (l7) 

(16) 

* 

(17) 

Cabe aclarar que en los c~rsos de Capacitaci6n y De
sarrollo del Magisterio oara los maestros del área 
de Ciencias Sociales de Educaci6n Secundaria de la 
Secretaria de Educaci6n Pública, se explicita que la 
obra de Fernand Braudel, ha sido oarte del marco tc6 
rico empleado para la elaboraci6n-de programas del -
área mencionada. 
Breve biografía de Braudel F.: Historiador francés, 
naci6 en Lunéville Ornois, en 1902, estudiante de la 
Sorbona y profesor del Colegio de Francia, Director 
del Centre Recherches Historio,ues y miembro del comi
t~ de direcci6n de la revista "Annales, · 'Economies, 
Sociétes, Civilisations" en la que también escribi6 
varios art!culos. En 1923, inici6 sus investigaciones 
sobre el mundo mediterráneo y su área de influencia 
publicando en 1949,su obra más destacada con base en 
tales l.nvestigaciones, bajo el titulo "La Mediterranéc 
et le nlonde Medí terranén á l' époque de Phil ippe :r:r" 
dividid~ en tres partes_según s'u intcrpretaci6n de 
los fen~menos sociales larga, media y corta duraci6n. 
Una de s\ls últimas obras "Civilisation matérielle et 
capita:r;:::·sm(XV-XVII)siecles)",Se publicó en 1967.En Die 
cionariÓEnciclopédico Salvat Universal •r.v. México, 1969, p.222. 
EtlJCACICN Media Básica. ~- p.61. 
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Agrega que l.a Historia es an6nima, el individuo en el.l.a se 

encuentra demarcado, quien a menudo constituye una abstracci6n1 

la Historia es l.a que hace al.os hombres y model.a su destino.< 19> 

Serán las "civil.izaciones" l.os primeros personajes de el.l.a tl 9 J. 

Al. ser l.as civil.izaciones l.os personajes de l.a Historia, se 

convierten en criterios agl.utinadores del. contenido de l.os tres 

años de educaci6n media básica*. 

(18) 
(19) 

EOOCACICN Media BílSica g>. Cit. p. 27. 

Braudel Fernand. El Mediterr&leo~trundo :mediterráneo, en 1a (jpOca 
de Fel.ipe II. Faldo de CUl.tura ~ca. la. Eld. en castel.lano 1953, 
p. 595. 

* ler. Grado civilizaciales del nundo actual.. 
~co actual. 
~ capitalista. 
atndo Socialista.' 
Pa1ses en v!as de desarrollo o Teroer Mlndo. 
"'11ndo actual. · 

2o. Grado: Civilizacicnes mSs antiguas de.Asia. 
Desarrollo de l.os puebl.os africanos desde sus restos feSil.es hasta el. 
siglo XVIII. 
Influencia de l.a civilizaci6n is~. 
Influencia de indoeuropeos en la foQllllC.i.6n de las civ:ilizac.i.cnes del. 
Viejo fol.lndo. 
Grecia y lblla en la formaci6n de la civilizaci.61 Occidental. 
El Msdievo. 
La civilizaci.l'.5n bizantina. 
El Renacimiento • 
.Refo:cma y Contrarrefo.ana. . 
Manifestaciooes cultura1es aborígenes arrericanas. 
Olltura Maya,~ e Inea. 
Establ.ecimiento de gobiernos absolutistas en airopa. 
El Estado Mexicano actual.. 

3er. Grado: El Mercantililll'ID. 
El surgimiento del capitalisro. 
Las revoluciales pol.!ticas propiciadas por el l.iberal.iSCD. 
Proceso oolcnia1ista del llUndo occidental.. 
Las dos guerras mmdiales. 
El nundo capitalista actual. 
El nundo social.ista. 
El Tercer f-i.Jndo. 
Do la Iniepenclencia de ~ioo a la Revoluci&i de Ayutl.a. 
La Refoana y el Irrq:>erio. 
La ReVoluci&i de 1910 • 
.M!'.!xico actual. 
El nundo de nuestro tienp:>. 



10!J. 

De t:a1 manera el sujeto de la Historia se pierde 

no conjugándose los dos elementos: el individual y el so

Clt.al olv~dando que es el hombre el centro sujeto y eje de la 

Historia, y el .!lmbito hist6rico solamente tiene sentido en 

un contexto determinado. 

En este mismo sentido se logra inmovilizar al suj~ 

to de la Historia, el hombre, en la interacción de las dos 

dimensiones propuestas: en una l1nea de sucesi6n temporal 

a lo largo de la dimensión del tj.empo (.diacronía*) y en una 

serie horizontal, por referirse a lo contemporáneo (sincro-

n!a **). 

Añade que la Historia se presenta bajo una serie 

de acontec.tmientos pasados, ~n·trecruzados durante un tiempo 

social el cual no tiene prácticamente nada que ver con el 

· ·tiempo period!stico de la cr6nicia y de la Historia tradicig · 

nal. 

La duraci6n social es a su manera de ver superpue~ 

ta, estructurada y plural, encontr4ndose tres tipos de dura

ciones: corta, media y larga. 

* Son los cambios que no afectan al sistema, es la sustitu
ci6n de un elemento por otro en el tiempo. No existe rela 
ci6n entre lo diacr6nico y lo sincr6nico. "··· lo hist6ri 
co es por naturaleza lo no estructural; lo que existe al;_ 
margen del. sistema". En Sánchez V4zquez, Adolfo: "Estruc 

· turalismo e Historia. Op. Cit. p.52 
** Son l.os ferdnenos dados excluyendo toda idea de cambio o evoluci6n. 

Relaci6n entJ:e los elanentos s1mul.táneos. Es más .ünport:ante el estu
dio sincr&Uco sobre el dia.crdnioo, •. • • ya que el an41isis estructu
ral es precedente al anlllisis de trans.foxmaciones hist6ricas: es de
cir,. sufridas ·p:>r el sistana en el. tiEllJlO. En Sánc:hez Vllzquez, Jldolfo. 
"Estruct:ural.isro e Historia". , 9' ~ Cit. p. 52 y 53. · 
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Con respecto a la prámera duraci6n se ubican 

a aquellos fen6menos sociales que ocurren en un momento, 

horas, d!as, semanas o pocos años. Son acontecimientos r~ 

feridos a la Microhistoria, como ejemplo: "La mortalidad 

por hambre en Biafra, Blangladesh, Etiopía e India, entre 

1973 y 1974". (20) 

Los fen6menos referidos a la segunda periodiza

ci6n son menos ef!meros que los anteriores, se presentan 

en interci.clos entre una duraci6n y la otra, as! se encue!!_ 

tra''la evoluci6n cultural del Imperio Bizantino y el ~rea 

de su influencia". (21) 

Por tiltimo, los de larga duraci6n, según esta in

ter~retaci6n son los más importantes, porque no se deforman 

y lo que domina en ellos es 1a estructura, la organizac,i6n 

y, 'coherencia entre 1a realidad y la masa social: en este 

sentido la realidad tarda enormemente en ser desgastada 

y transportada. 

Por lo tanto, en esta clasificaci6n de las dife-

rentes duraciones de los fen6menos sociales, cabe resaltar 

que la Historia es concebida como una descripci6n de hechos, 

en una l!nea de sucesi6n temporal. 

(20) Programa de Ciencias Sociales Op. ,Cit. 
. .... 

ler. gradé>. Unidad a. 
_(21) Programa d,e Ciencias Sociales On.Cit. 2o. t].rado.Unidad 4.p.70 
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Ia Historia as! interpretada trata de vincul.ar al !"~ 

sado y al. presente, es estructural, oponi~ndose a la Histo 

r:l:a coyuntural (media duraci6nJ y epis6dica (corta duraci6n). <22> 

Una crttica a esta concepci6n es la relativa a 

que· no se sittian a los hechos hist6ricos en un 6rden cron!:!. 

16gico, en una conexi6n, en un sentido tripl.e: con su pre

sente y su futuro. Asimismo la importancia que se l.e da 

a l.os camb±os y transformaciones, as! como a sus causas fi-

nales trascendentales, es nul.a. 

En relaci6n a los programas·del área de Ciencias 

Sociales de Educaci6n Media Básica, puede mencionarse que 

el Objeto de estudio estará centrado precisamente en los fe 

n6menos de 1.a ·"larga duración "'r es decir en la manera de 

pensar y vivir de una sociedad "l.o que el hombre ya no el.vi 

da". C.23) 

El contenido gl.obal. entonces, fue especificado de 

la siguiente manera: en el pr±mer grado la probl.emática pa~ 

te del. mundo contemporáneo enfocada al. estudio preferente 

de 'los efectos sobre 1.as causas, en un nivel. más descripti-

vo que explicativo. " es necesario conocer en primer tér 

(22) 

(23) 

Braudel Fernand. Ia Historia ~ las Ciencias Sociales. Ed. Al.ian
za, Madrid, 3#.. ed. 1974, p. 3. 
Braudel Fernan:i. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la 
l!poca de Fel.ipe U. Or>. cit. p. 60 . 
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min:> lo que pasa, para luego preguntarse por~ ocurre". <.24 > 

En el segundo año, se estudian las grandes civ! 

lizaciones interdependientes del mundo actual, considera

das como espacios, sociedades, economías, mentalidades c~ 

lectivas .• Ca.da civilizaci6n se estudia tambit!n, en funci6n 

genética, de sus aportes culturales en el tiempo y en el es 

pacio y de la dinámica inmanente que es propia de toda ci

vilizaci6n. Hechos culturales que comprenderán desde sus 

or1gcncs hasta que entran en contacto como consecuencia del 

desarrollo econ6mico que exigi6 la interdependencia de to~ 

dos los pueblos del mundo •. <25 > 

En el tercer grado pr~tenden que el alumno anali 

ce y comprenda la problemática del hombre en el mundo conte~ 

por4neo con base en la causalid~d de los hechos adquiridos 

en el grado anterior. (26) 

Para analizar a los fen6menos de la larga dura--

ci6n se hará a través de las•ciencias del hombre•como son 

Historia, Geografía, Sociología, Economía y Psicología Co-

lectiva. 

(24) EDUCACION Media Básica. Op. Cit. p. 191. 
(25) Ibidem. 
(26)~ 
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Desde el punto de vista de la Geograf!a, las civilizaci~ 

nes son espacios, se localizan en un mapa, sea cual sea 

su tamaño y riqueza. Un aspecto esencial de su reali-

dad es el medio geográfico: relieve, clíma, vegetaci6n y 

especies animales. Medio que ha sido transformado por el 

hombre a travl!is del tiempo •. Cada civilizaci6n está suje

ta a un ámbito y a limites mas o menos estables, o a una 

geograf!a prácticamente permanente. (27) 

Dicha categor.!a se observa desarrollada en los 

programas del área estudiada cuando requieren que el alum 

no: describa el medio ambiente constituido por factores 

f!sicos, si·tuaci6n geográfica, clima, agua, suelo, flora 

y fauna. <29 >; o señale las caracter!sticas geol6gicas, 

morfol6gicas, hidrográficas, c~ima, flora y fauna de l\fri 

ca <29 > o indique de los países del Tercer Mundo su lo-

calizaci6n geográfica, desarrollo agropecuario forestal, 

pesquero y comercial y los factores que lo condicionan. <3 0l 

(27) 

(28) 
(29) 
(30) 

Braudel Bernard. Las Civilizaciones actuales. Estudio 
de la Historia Fmrmica y Social. Fd. Tecnos. Madrid la. F.d. 
1966., p. 22. 
Programa de Ciencias Sociales. Op.Cit. ler. grado Unidad l.p.6. 
Peograma de Ciencias Social.es.CiP.Clt. 20. grado.Unidad 2.p.58 y 59. 
Programa de Ciencias Sociales Op.Cit. 3er. grado.Unidad 5.p.115. 
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ras civilizaciones al ser entendidas cano sociedades posib!. 

descripción y an4lisis de grupos, tensiones valo-

res intelectuales, regularidades y gustos de estos. En pocas 

palacras se describen a los hombres portadores de civiliza-

ci'6n y transm,:i:sores de ella." (31} 

Po~ ejemplo, en los programas se le solicita al 

a1wnno que mencione la investigaci6n de los elementos de una 

comunidad rural o urbana, de sus grupos sociales, tradici6n 

cultural e intereses y problemas comunes· <.32 >;realice un or-

ganigrama sobre la estructura social de los arios en la que 

se finc6 el establecimiento de castas; (.33) investigue res-

pecto a la poblaci6n de los pa!ses socialistas, troncos ra-

ciales, grupos l!!tnicos e idiomas oficiales y su importancia 

cultural, C34 J. 

Las c~Yilizaciones definidas como economías, aña-

de e1 autor, posibilitan al estudioso incluir los datos ec~ 

n6micos, tl!!cnicos, biol6gicos y demogr4ficos de una socie

dad~ pretendil!!ndose que el alumno investigue el Qltimo cen

so de poblaci6n en Mi!xico para obtener datos de la poblaci6n 

(.31) Braude1 Fernand. ras civilizaciones actuales. Op. Cit. p. 27 
(32) P.rograma de(i.encias Sociales.ter. gradO, lírildad ~12. 
(.33) Programa de Ciencias Sociales.2do. grado Unidad 1, p. 56. 
(34) P.rograma de Ciencias Sociales. 3er. grado, Unidad 4., p.111. 
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total mexicana y extranjera y porcentaje de habitantes men~ 

res de 15, 20 y 45 años; <35>investigue actividades econ&n-!, 

cas de pueblos africanos <36 > y observe zonas de diferentes 

densidades de poblaci"n del. mundo socialista. <.37> 

Por dltimo, las civi1izaciones definidas como me~ 

ta1idades co1ectivas permiten observar al estudioso de las 

Ciencias Sociales la tana de conciencia de 1a concepci6n del. 

mundo, herencias, creencias, temores, inquietudes y prejui-

Cios inconscientes de una sociedad en una ~poca determina

da. Es decir, el ado1escente va a investigar 1os faatores 

cu1tura1es de su comunidad; 1as ideas fi1os6ficas, rel.igio

sas, art!sticas,. po1!ticas y científicas; <39 > va a repre

sentar los val.ores cultural.es de pueb1os pastores, agr!colas 

y navegantes que aan perduran en las civilizaciones actua

les, <.39 > y de los contenidos de l.os documentos Programa del. 

Partido Liberal. Mexicano, P1an de San Luis, Plan de Ayala, 

Plan de Guadal.upe, investigará las principal.es ideas po1!t~ 

co~econ&nicas. <4 o> 

(35) ProgrQma de Ciencias Sociales, 1er. grado, Unidad 3.p. 19. 
(36) Programa de Ciencias Sociales, 2do. grado, Unidad 2.p. 59. 
(37) Pl:oqrama de Ciencias Sociales, 3er. grado, Unidad 4., p. 11.1. 
(38 (. Pl:oqrama de Ciencias Social.es, ler. grado Unidad 1, p. 6. 
(39) Programa de Ciencias Social.es, 2do. grado Unidad 3. p.65. 
(40) Pl:oqrama de Ciencias Social.es, 3er. grado Unidad 6, p. 119. 
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Cbn tal enfoque estruct:1U'a1.is1:a no se lleva al estudiante 

a hacer un an§lisis en t~rminos de diversidad, sucesi6n y 

transformaci:6n de las soc1:edades en el tiempo, a cond:ici6n 

de que se estud1:en d1:chas sociedades no Gnicamente como for 

mac1:ones hi:st6ricas cambiantes, sino a su vez buscando la 

raz6n estructural de sus cambios y transformaciones, lo que 

tmplica necesariamente formar individuos preocupados por 

mantener una sociedad"estable~ no sujeta a cambios y por lo 

tanto no transformable. Adem§s signif1:ca fragmentar a la 

unidad históric.::: y su continuidad, ·10 que redunda en crear 

individuos abstraidos de la realidad social. Aspectos que 

al gobierno de Luis Echeverría le resultaba id6neo para lo~ 

grar sus prop6s'itos. 

Tal situaci6n del sistema educativo aplicada para 

los logros políticos desvirtGa ~1 desarrollo :integral de 

la sociedad y a su vez, coloca a las nuevas generaciones 

en un t~rmino donde cada individuo será acrítico y apolíti

co, lo cual evita toda posibilidad de cambio social. 
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S. CONCLUSIONES 

A continuaci6n se explicitan los resultados logrados a trav~s 

del proceso de investigaci6n. 

El proyecto educativo estatal de Miáxico que iniciado en 

1920, se consolida y desarror1a en las dos diácadas siguientes, 

entra. en crisis a mediados de los sesentas y suf.re algunas mo 

dificaciones sustancial.es a partir de 197C. 

Tales cambios son comprensibles porque la educaci6n, al 

ser una instancia de reproducci6n de la ideolog1a dominante y 

estar vinculada al proyecto de desarro11o del pa1s, requer1a, 

durante el riág.imen de Luis Echeverrj'.a Alvarez, I:!odernizar y r~ 

vitalizar su imagen debido a·la crisis socio-pol1tica que el 

Estado hab1a experimentado a partir de 1968, 

En lo concerniente al desarrol.lo del proyecto educativo 

estatal mexicano, es factible que sea ,comprendido e interpre

tado al tomar como par4metro la situaci6n sociecon6mica que el. 

pa1s presentaba. 

En el lapso comprendido entre 1920-1940, M~xico se in

corpora al plan modernizante vía la industrializaci6n,inscri 
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bi~ndose al sistema capitalista mundial, implicando con el1o: 

una nueva forma de 9roducci6n, aumento de1 proceso en la apr~ 

piaci6n de riqweza y recursos existentes y la satisfacci6n de 

la demanda de las clases privilegiadas. 

La educaci6n fue concebida como un componente esencial 

de los proyectos del Estado, convirtiendo al sistema escolar 

en el eje que multiplica y profundiza las funciones reprodu.2: 

toras de la estructura social y las relaciones de poder entre 

las clases. 

Durante esta etapa la orientaci6n estatal en ló educati

vo tuvo dos finalidades: la alfabetizaci6n y el lograr una 

forrnaci6n t~cnica en los alumnos, que adecuara a la escuela 

conforme a los requerimientos confrontados por el pats ante 

su escalada industrializadora. 

Entre 1940 y 1958 el Estado abrta la posibilidad de un 

c"recimiento sostenido, se estrecharon lazos con la burquesta 

/ 
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nacional e internacional, retirándose el proteccionismo popu

lar sector que cedi6 autonom!~ pol!tica e independencia ideo

t6gica. 

Frente a la industrializaci6n, consuinisrno, extensi6n y 

diversificaci6n del aparato estatal, se pretendi6 que ta ins 

tituci6n escolar respondiera con una modernizaci6n de la cul 

tura; por lo que se reorganizaron los servicios de la Secre

tar!a de Educaci6n Ptiblica y zc aceleró el proceso de expan

si6n escolar beneficiando principalmente a los sectores me

dios de la ciudad. 

Tambi~n se renovaron planes y programas de los ciclos 

preescolar, primario y secund.~rio. Este tiltimo se reorgan:i.

z6 con la intenci6n de unificarlo, ya que exist!an múltiples 

e~cuelas "postprimarias" (agr!cola, prevocacional, para los 

trabajadores, de cultura general y de capacitación obrera). 

Quedando agrupadas posteriormente en: escuetas especiales p~ 

rala producci6n tecnot6gica, las prevocacionales, las ves-· 

pertinas por cooperaci6n y las generales. 

A la secundaria o ciclo medio básico -pensado ya corno 

tal-, se le consider6, junto con la preparatoria~la base de 

ta educaci6n universitaria. Además fue concebida corno una es 

cuela activa y práctica, con carácter ~erminal;una escuela de 

"unidad nacional" en la que se pretend!a vincular a la reali

dad social con el conocimiento. 
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Los problemas originados a ra!z de la imp1ementaci6n del 

modelo de desarrollo (tendencia al estancamiento del sector 

agr!cola princi~almente; concentraci6n de la producci6n y en 

la riqueza y la falta de adecuaci6n de la misma) re~rcutie

ron en el logro del ensachamiento educativo y 1a mejora de 

las condiciones magisteriales. As! se tuvo que enfatizar la 

importancia del papel del profesor en la nueva •escue1a revo 

lucionaria!' 

Aunquu .,¡_ apoyo al crecimiento de las secundarias en su 

doble modalidad fue importante, el Estado no logr6 satisfa

cer las necesidades sociales y culturales de la poblaci6n. 

Entre 1958 y 1964 la crisis internacional de los pa!ses 

capitalistas repercuti6 a nivel nacional para que el modelo de 

desarrollo seguido por el Estado mexicano entrara en dificul-

tades. De tal forma que la producci6n agr!cola disminuy6, se 

importaron por tal raz6n alimentos, el crecimiento tecno16gi

co del pa!s se vio obstaculizado, no pudiendo el aparato gube~ 

namental mantener el apoyo al desarrollo industrial, el d~fi

cit de la balanza comercial aument6 y se otorgaron subsidios 

con el fin de dar soluci6n a la problemática nacional. 

En el marco de "patriotismo, democracia y paz", en mate

ria educativa se intent6 capacitar a la niñez y juventud para 

las exigencias del progreso industrial del pa!s, aunque fueron 
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los sectores urbanos los beneficiados en la capacitaci6n tec

nol6gica, situaci6n que llev6 a una·mayor disparidad entre la 

ciudad y el campo. 

La preocupaci6n de este lapso gir6 en torno a: el aurnen 

to de la productividad, formaci6n de maestros, elabora

ci6n y distribuci6n de libros de textos gratuitos y el apoyo 

a las mayorías con la formulaci6n del Plan de Once Años. 

Activada por la expansi6n de la primaria y la demanda 

de trabajo la educaci6n media inici6 un proceso acelerado en 

la matrícula, de tal manera se encuentran una gran diversidad 

de modalidades: secundarias federal<?s, planteles vocacionales, 

industriales y comerciales. La intenci6n consisti6 en dar i~ 

pulso a las salidas terminales y a la capacitaci6n tecnol6gi

qa del alumno para elevar la productividad del país. Así se 

reformularon planes y programas de este nivel, reduciendo el 

número de horas de carga acad~mica y otorgando flexibilidad 

a las actividades artísticas y cívicas. 

La crisis político-econ6mica del Estado mexicano lleg6 

a su punto culminante durante el sexenio del Presidente Gustavo 

Díaz Ordaz. El modelo de desarrollo adoptado por el gobierno 

a partir de 1940, en el cual el Estado había tenido un papel 

de primera importancia en el proceso de acumulaci6n del capi

tal, subsidiando a la empresa privada y descapitalizando a la 

pública fue criticado, provoc~ndose el rompimiento de su leg! 

timidad político-social. 
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Tal política econ6mica que ocasion6 el empobrecimiento 

del campo, la distribuci6n desigual del desarrollo del país y 

una crisis propia del capitalismo dependiente provoc6 que los 

postulados oficiales perdieran eficacia para amplios sectores 

de la poblaci6n principalmente universitarios, a su vez el ap~ 

rato de contenci6n social dej6 de funcionar como lo había he

cho antes. 

Las prácticas educativas oficiales además de perder su 

capacidad de convencimiento, se encontraban rezagadas al pro-

ceso tecnocrático y de modernizaci6n de la cultura. De allí 

la propuesta del régimen de realizar una profunda Reforma Edu 

cativa, que se ini~iaría por el jardín de niños y abarcaría 

a los estudios de posgrado, los diferentes ciclos fueron con

siderados como una totalidad. 

Los postulados más relevantes de aquel momento fueron: 

la educaci6n ha de ser permanente, moderna y no enciclopedi~ 

ta, sino selectiva, unidad nacional, alianza para la produc

ci6n. 

En este contexto, en 1966, se configur6 una propuesta 

estatal sobre la enseñanza media, dividi~ndose entonces en 

dos ciclos: el básico (escuelas secundarias, secundarias 

técnicas y tele-aulas) y el superior (preparatoria, prepar~ 

toria técnica, carreras de nivel medio y la enseñanza normal). 
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Dentro de ambos ciclos, el medio básico fue el privile

giado del •exenio, con tal prop6sito se orient6 a la enseñan 

za hacia el trabajo productivo. Un ejemplo de dicha situa

ci6n fue el de insituir las secundarias t~cnicas agropecua

rias. Era obvio la necesidad de establecer la dualidad de 

educaci6n propedeútica y ·terminal, aunque las metas trascen

d!an las posibilidades reales de la escuela. 

La Reforma Educativa del sexenio 1970-1976, fue el eje 

mediante el cual el r~gimen de Luis Echeverría Alvarez inten 

t6 revitalizar y modernizar la ideolog!a que legitimizara su 

política estatal. 

El contexto en el que ~e desenvolvi6 la Reforma puede 

sintetizarse de la siguiente manera: se emprendieron una se

rie de acciones tendientes a redistribuir el ingreso, a fle

xibilizar la presencia del Estado en la sociedad civil, recu 

perar la soberan!a nacional perdida ante el embate imperiali~ 

ta, reconstruir v!nculos con los sectores distanciados y de

volverle al Estado la iniciativa en pol!tica econ6mica. 

Los principios que el r~gimen enfatiz6 fueron: naciona

lismo revolucionario, justicia social, independencia econ6mi 

ca, unidad nacional, desarrollo compartido, diálogo, apertu

ra democrática y reforma entre otros.. En este sentido se obser 
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va c6mo la educaci6n result6 un medio propicio para fortalecer 

el sentido nacionalista, el cual una vez logrado aseguraría, 

según propuesta oficial, la independencia pol!tica, económica 

y social del país. 

El discurso educativo del sexenio se caracterizó por: 

a} un planteamiento tercermundista, que pugnaba por un nuevo 

orden económico internacional. Se basa en la posición 

planteada en t~rminos de desarrollo econ6mico, corno res

puesta a la presión política de masas, en 1~ que se ase

gura la existencia de países ricos y pa!ses pobres. Don 

de se sitúa a México es en esta Gltima división. Tal pr!:. 

misa se manifestó en concreto en el área de aprendizaje 

de las Ciencias Sociales, otorg~ndole al mundo una distr~ 

buci6n en bloques; capitalista, socialista y tercermundi~ 

ta. Además de una preocupación por la problemática ter

cermundista ocasionada por la explosión demográfica y la 

explotación inadecuada de los recursos naturales. 

b) hincapié en el logro de la independencia económica media~ 

te la creación de condiciones para la investigación y el 

establecimiento de instrumentos científicos, tecnológicos 

y culturales propios; as! se propició el establecimiento 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto demos 

tr6 la importancia de la modernizaci6n cientí5ica como vía 
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para elevar la eficacia y eficiencia en la productividad. 

De allí el apoyo del gobierno echeverrista al sistema de 

enseñanza t~cnica en particular y al ciclo medio básico 

en general. 

c) una insistencia constante en los efectos democratizantes 

de la apertura del acceso a la escuela. La expansi6n y 

diversidad de modalidades educativas (Sistema Abierto, 

Universidad Aut6noma Metropolitana, Colegio de Ciencias 

y Humanidades, Colegio de Bachilleres) obedeci6 princi

palmente al intento gubernamental por aminorar la presi6n 

que ejercía la poblaci6n escolar proveniente de primaria 

para elevarse a niveles superiores del sistema educativo. 

Con este mismo objetivo se cre6 el Plan Nacional de Educa 

ci6n para Adultos, 

d) el impulso de acciones para la coordinaci6n de planes, 

programas y actividades educativas en diversos ciclos. 

Tal es el caso de las Guarderías Infantiles de Secretarias 

de Estado e Instituciones Descentralizadas y las reuniones 

ordinarias de la Asamblea General de la Asociaci6n de Uni 

versidades e Institutos de Enseñanza Superior. 

e) un ~nfasis en la innovaci6n pedag6gica con la que se pre-· 

tendi6 conducir al educando hacia el "aprender a aprender" 

mediante la renovaci6n de textos apegados a los nuevos pr~ 

gramas y planes de estudio por &reas de aprendizaje, los 

cuales fueron realizados en funci6n de la Tecnología Educa 

ti va. 
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Dentro de este contexto, el nivel medio b4aico fue cona~ 

derado la base de los proyectos generales de 1.a Reforma Bduc,!!_ 

tiva, atribuyéndole esencialmente la funci6n de crear y esti

mular carreras que permitieran a los j6venee capacitarse para 

el trabajo e incorporarse a la vida productiva del pa1s. De 

esta manera se crearon secundarias t6cnicaa agropecuarias, ~ 

dustriales, pesqueras, la secundaria a°bierta y la teleaecun~ 

ria. 

Ceb:i:i!.: hacer algu11as observaciones acerca de loa princi

pios educativos citados en p&rrafos anteriores: ea claro que 

con la apertura de la educaci6n a amplios estratos de ia po-, 

blaci6n, y sobre todo la superior a las capas medias urbanas, 

el Estado intentaba rescatar un elemento ideol6qico para lo

grar su legitimidad. Al reiterar el respeto a la autonomía 

de las universidades, la necesidad del di&logo con los eatu

diantes, el pluralismo aspiraba reconquiatar el conaenao id•~ 

l6qico, en donde el pensamiento oficial habla perdido terreno. 

Para lograr tales principios el gobierno utiliz6 a la 

Reforma Educativa. Ahora bien, en el nivel medio b&sico, o~ 

jeto de estudio de la presente investigaci6n, los cambios fu~ 
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ron p1asmados -al igual que en 1os dem&s cic1os- a trav~s de 

loa 1ineamientos de la Tecnología Educativa, en el. documento 

denominado "Resoluciones de Chetuma1" y 1as cual.es coincidían 

con los principios modernizantes y tecnocr4ticos propuestos 

por el. gobierno de Luis Echevérr!a, lo que favorec!a el. encu

brimiento ideol6gico a favor del grupo dominante y 1a conse

cuente ausencia de un an4lisis de la acción educativa desde 

una perspectiva cr!tica de lo social. 

Partiendo de estos principios, no se tomaron en cuenta 

las necesidades reales de los agentes educativos, lo importa~ 

te era la efectividad y mejoramiento del sistema. 

As!, la organizaci6n curri:uiar del p1an de estudios de 

este cic1o con duraci6n de tres años, ofreci6 dos estructuras 

programáticas por: 4reas de aprendizaje y asignaturas. 

La Reforma de la secundaria se concentró en las modifi

caciones que se realizaron a 1a primera modalidad, ya que se 

busc6 integrar 1os contenidos de 1as materias: F!sica, Qu!m! 

ca, Biolog!a y Geograf!a ~!sica en el área de Ciencias Natura 

1es~ aglutin4ndose a Historia, Geograf!a Humana y Educaci6n 

C!vica para la de Ciencias Sociales. Cabe señalar que para di 

cho fin se presentaron cambios en todos los contenidos por 

asigna tura. 
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El modelo utilizado para elaborar et currtculum y los pr~ 

gramas reformados, surgi6 con base en las propuestas elabora

das por Skinner, Mager y Bloom. Modelo que centra y simplifi

ca la. problem4tica de ta enseñanza y el aprendizaje a la noci6n 

de instruir, .d4ndose prioridad a la definici6n de objetivos 9e

nerales, particulares y espec!ficos, redactados en t8rminoa oo~ 

ductuales. 

El resultado de tal tecnificaci6n es que se suplantan tos 

problemas del aprendizaje como son; 

a) el trabajo en et aula, el cual se intent6 homogeneizar y 

descontextualizar, -tornando r!gido el enfoque did4ctico •. 

La funci6n social del educador fue concebida en abstrac

to no tomando en cuenta que tanto la enseñanza como el 

aprendizaje se realizan en lugares y momentos concretoa. 

Lo que ocasiona tal planteam1.ento ea la burocratizaci6n 

del proceso cognoscitivo y la robotizaci6n de los sujetos 

det mismo. 

bl ta reftexi6n sobre el contenido y su integraci6n epiate

mo 16gica. Ya que en la linea del pensamiento conductia

ta se plantea que se conoce cuando se repite mec&nica y 

acr!ticamente los fen6menos ya apresados. La realidad 

es para esta corriente un conjunto de partes que se pue

den conocer a partir de st mismas, es decir fragmentadas• 
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Con tal. concepci6n de conocimiento y aprendizaje, el su

jeto se convierte en un agente pasivo, contemplativo y recept~ 

vo, olvidando que el sujeto conquista y construye a lo l.argo 

de su existencia el conocimiento. El hombre no es pensado co-

mo un ser concreto, sujeto de aprendizaje, sujeto hist6rico-s2 

ciali en esta perspectiva el.· hombre queda ~trapado, enajenado 

impedido a desarroll.arse cul.turalmente en ~elaci6n a su medio, 

no siendo capaz de reflexi6n acerca de s! mismo. 

La importancia que_ se le da al contenido es m!nima al f2 

mentar 1a aplicaci6n de los principios conductistas al apren

dizaje, perdiéndose con el.lo el. significado que tiene un hecho 

en l.a totalidad del fen6meno a estudiar.. Aspecto que al régi

men de Luis Echeverría le favorec!a, ya que as!, el estudiante 

de la secundaria no visualizaba .. la problem$tica global. del Es

tado mexicano, sino Gnicamente una pequeña parte de el.la. 

e) la importancia de la organizaci6n académico-admin~strat! 

va y de 1a sociedad en general.. 

También en la Escuel.a ~ormal Superior de México se utili 

z6 el modelo de instrucci6n modernizante de la Tccnolog!a 

Educativa para el.aborar la fundamentaci6n para "formar" 

a los futuros maestros. De igual manera se pretende cap~ 

citar y actualizar al. magisterio ya en servicio con los 

lineamientos de elaboraci6n de objetivos, sin .examinar 
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los requisitos sociales necesarios para poder trabajar 

en el aula. El rol del profesor qued6 circunscrito a. 

ser un especialista de X 4rea del conocimiento, cuya 

tarea primordial consisti6 en reproducir un contenido 

fragmentado. Asimismo transmiti6 su manera de aproxima~ 

se a ~te: acr!tic~ y pasivamente. 

Por ~ltimo, se considera que el maestro es sobrecargado 

de trabajo y responsabilizado en desempeñar funciones para las 

cuales no había sido entrenado, lo que ocasiona que se burocr~ 

tice y enajene en su propio trabajo. La ltnea modernizante 

encontr6 resistencia en amplios sectores de maestros que no 

habían participado en e~ proceso reformista y no estaban prep~ 

rados para afrontar los cambios, pedag6gicos propuestos, manife~ 

tando resistencia y descontento·· ante la imposici6n de las 4reas 

y los nuevos programas escolares. 

En •torno al an!lisis de la propuesta del aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, en el plan de estudios de educaci6n media 

básica, puede señalarse que los objetivos del ciclo est4n dires_ 

tamente relacionados con la propuesta de ".formaci6n social" 

atribuida al 4rea. La importancia cuantitativa y cualitativa 

surge· de inmediato debido a que de doce metas generales, nueve 

pretenden los tecn6logos se logren a trav~s del área, por lo 

que se observa que el Estado ha considerado y utilizado a los 

programas de estudio de las Ciencias Sociales para reproducir 

su ideología. 
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de Ciencias Social.es, gir6 alrededor de una concepciCSn de1 

acontecer social. basado en el. desarrol.lo de lo• patsea hegeml5~. 

nicos a l.a vez que aquél.l.os ubicados en aus zona• de in~luancia: 

bl.oque capital.ista, social.ista y tercer mundo o palees en vlaa 

de desarrol.l.o. A Mdxico l.o ubicaron dentro de este dltimo, de

pendiente .en todos l.os 6rdenes de l.os primeros. 

Por el.l.o, l.a preocupaci6n de l.os programas del 4rea se e~ 

cuentra vincul.ada a :!.os pl.antc¡,=iento.G tercei."lliUndiatas: probl!!_ 

mas provocados por l.a expl.osi6n demoqr4fica, la falta de conse_E 

vaci6n y protecci6n de l.os recursos natura1es y ei desequi1ibrio 

ecol.6gico entre otros.· 

La citada pol.ltica del. gobierno echeverrista, ex'p1icit6 

una seri~ de probl.emas aunque exclusivamente en un nivel de 

denuncia basándose en l.os par4rnetros de los palees en vlas 

de desarroll.o, _sin lograr una comprensi~n adecuada de1 origen 

y compl.ejidad de éstos. 

Considerando lo antes expuesto se pueden destacar las s_! 

guientes cuestiones: existe una contraposici6n entre el discurso 

cr!tico y la impl.ementaci6n curricular basada en e1 enfoque p~ 

g6gico de la tec:nolog!a educativa, este hecho no posibilita una repercusiCln a.! 
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ternativa del fen6meno educativo, ya que 1a propuesta de apre~ 

dizaje aludida reduce las metas educativas a una especifi~ 

ci6n de enunciados técnicos y metodol6gicos descontextualiza

dos, as! como a una menci6n fragmentada de conocimientos, ha

bilidades y actitudes definidos en términos operatorios, no 

visualizando al plan de estudios del ciclo medio básico como 

una instancia.de reflexi6n y auto-aprendizaje para los diver

sos agentes educativos. 

Por lo que toca a la fundarnentaci6n pedag6gica-did~ctica 

del área de Ciencias Sociales, ést·a se circuscrii:>ió a un con

junto de objetivos cuyos contenidos corresponden a una "cultu 

ra estatal", otorgándole as! una m!nima dimensi6n a las pers

pectivas regionales y locales en las cuales se inserta la si

tuaci6n real del estudiante. 

En esta misma l!nea de an~lisis cabria ~ en las s~ 

guientes contradicciones: la explicitaci6n .del principio de 

totalidad se opcx1Ca la aceptaci6n de la propuesta Mageriana 

como pauta para realizar el curr!culum y el establecimiento 

de las caracter!sticas del área. Esta situaci6n implic6 la 

fragmentaci6n del contenido a estudiar (dividido en áreas 

psicomotr!z, afectiva y cognoscitiva y objetivos diseñados 

en términos de conductas observables y medibles). 
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El aprendizaje se fragment6,mecaniz6 y además se soslay6 

la importancia del desenvolvimiento de un pensamiento centro~ 

vertible y original de tos agentes educativos, dando por resu! 

tado un proceso del conocimiento en el que los sujetos carecen 

de una perspectiva din4mica y cuestionable convirti~ndólos en 

reproductores del pensamiento oficial. 

En lo referente al trabajo interdisciplinario que guía 

el área se encuentran que a lo .~argo del contenido programát!

co de los diversos programas, no se logra esta visi6n integral 

para analizar al hombre desde la dimensi6n compleja de lo so

cial, cada unidad de trabajo presenta estancas cerrados de co 

nacimiento que responden a un trabajo disciplinar aut6nomo. 

Por otro lado, el enfoque de interpretaci6n adoptado por 

los diseñadores de los programas carece d~ una mayor fundame~ 

taci6n. Si bien se encuentran elementos de una perspectiva 

estructuralista, bajo la versi6n de Ferdinand Braudel, se es

tima que dicha concepci6n de las Ciencias Sociales no retoma 

el proceso real de vinculaci6n entre la complejidad del fen6-

meno social y las diversas instancias conceptuales. 

En.relaci6n a esta misma propuesta de interpretaci6n ca 

br!a hacer 2 señalamientos: el primero referido a c6mo se in 

terpreta al sujeto de la Historia y el segundo a la explica

ci6n de la g~nesis del proceso hist6rico. 
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Braudel habla de un sujeto de la Historia inclu!do den-

tro de la categor!a de las civ~lizaciones. De esta manera, 

no se evidenc!an suj~tos y hechos histOricos concretos. 

Tal tnterpretaci6n del devenir de las civilizaciones i~ 

pide ubicar el nexo entre los diversos fen6menos a trav~s de 

un orden cronol6gico-causal. De esta manera, semejante enf!:!_ 

que no conduce al estudiante de secundaria hacia efectuar ana 

lisis en t~rminos de cambio, variedad y contradicci6n y, por 

lo tanto, se suprime la büsqueda del porqu~ y el para qu~ de 

las grandes transformaciones sociales que han propiciado nue

vos y mas complejos fen6menos en este campo. 
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ANEXO 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES. CONTENIDOS PROGRAMATICOS. 

ler. Gré'.do; 

Unidad 1. El estudio de la vida en sociedad-

1 .1 Integrac.i6n del área de Ciencias Sociales: campo de est:y_ 

dio y principales Ci.enc.ias Sociales. 

l. 2 El hanbre y su mediO ambiente: factores fisicos, social.eS 

y cu1tura1es; transfm:maci6n de1 medio y acci6n de .;ste 
en el hcrnbre. 

1.3 Herencia cultural: aportaciones, instituciones e ideas. 

1.4 Valores universales: honradez, belleza, anDr, justicia, etc. 

1.5 Investigaci6n de ~y docunental: sus diferencias, en-

cuesta, entrevista y cuestionario: fichas bibliogr.1ficas 

y de trabajo. 

Unidad 2. El estudio de la oc:mUnidad. 

2 .1 I.os grupos sociales: urbano y rural. 

2.2 r.a familia cano base de la sociedad: caracter!sticas, cam
bios, factores de oohesi6n famil~,- leyes de protección 

fami1iar. 

2.3 La funci6n social de la escuela: niveles que fo:anan el s~ 

tena F.ducativo Nacional. Relaciones hmlanas en la escuela. 

2~4 Ia canunidad: elementos, factores f!sioos, actividades ~ 

IÓnicas, poblaci6n, manifestaciones sociocul.turales, oaiu

nidad mundial interdependencia de ocrnunidades. 

:;nidad 3. El Estado Mexicano. 

3.1 lntegraci6n del territorio nacional: nartes lfmites,extens:i6n. 
3 • 2 caracter!sticas demográficas de la Rep(iblica Mexicana: est:z:uc 

tura de poblaci6n y su distribuci6n, problenas de explos:U5ri .-
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deoográfica, grupos~. los censos. 

J.3 organizaci6n poHtica de1 gobierno mexicano: caraCterts 
t_icas, soberan!a y divisi6n de1 poder supreno de la fe

deraci6n. 

Unidad 4. Las zonas eoor6nicas de ~. 

4.1 Factores ftsicos y soc:iales. SU ~1*zac:Uln. 
4.2 zona Noroeste, norte, noreste y centro occ:tdente: carac

terfsticas físicas de cada una, síU.C:U5n geoqr4fica,<Jr)! 

pos indtgenas y língU1stíex>s, ocupaciones principales, 

distribuciOn de la poblací6n, ocndiciones culturales, ~ 

dios de transporte y de cxmuni.c:aci&i, actividades pro:iU!:_ 

tivas. 

Unidad S. Uls zonas econ6nícas de Hl!!xioo. (Segunda parte). 

5.1 zona centro-sur, Pacifico-sur, Golfo de M&tico y Penínsu

la de Y\.tcatán: igualmente tratado a 1.os incisos 4.1 y 4.2. 

Unidad 6. Paises socialistas y capital~. 

6.1 Caracit:ertsticas generales de los paf.aes soc1Alistas y cap!_ 

talistas, factores eoon6nicos, fm:ma de organizacion de 

sus gobiernos y organizaci6n social. 

6. 2 Paises que constituyen cada nundo. 

6.3 Areas de influencia econ&lica, pol.ttíca, social y cultural 

de cada uno de los dos s~ •• 
6.4 Relaciones de orden econ&nioo, pol!tíex>, social y cultural 

entre el bloque socialista y el. capitalista. 

Unidad 7. Paises en v1as de desarrollo. 

7 • .1 caracter1sticas generales: bajo .ingreso per cápita, deri
ciente produ=i6n agr1'.cola, escasa industrializaci6n, ca
rencia de al.únentos, analfabetiano, explosi6n denogr&fica. 



137. 

7.2 Dependencia econ&iica , poUtica y cu1tura1 de 1os países 

en v1as de desarrollo respecto a los países capitalistas 

y socia1istas. 

7. 3 Ventajas y desventajas que tienen los países en vtas de 

desarrol1o al depender de los bloques socialista y capi

ta1ista. 

7 .4 M!§Kioo fcmnando parte de 1os países en vías de desarrollo: 

illp:>rtancia de la so1idaridad. 

7 .s Se!lejanzas y diferencias entre los países en vías de de

sarrollo. 

7. 6 Fo:cta en 1a que ~ioo y 1os denas países en vtas de de

sarrollo afrontan sus prob1enas: carta de los Derechos y 

Deberes F.oon6micos de los Estados. 

Unidad 8. La problenática internacional. 

8,1 Significado del. hambre para la hunanidad. 

8.2 EKplosi6n dem:>gráficip sus causas . y consecuencias. 

8.3 Los recursos naturales : su c1asificaci6n, su destrucción. 

8-.4 Ia ciencia y la t:knica en 1a explotación de los recursos 

· naturales. ui ex>ntaminaci6n ambiental. 

8.5 La O.N.U •. ¡:>ropÓsitos de preservar la paz y el bienestar. 

2o. Grado: 

Unidad 1. La canunicaci6n y las primeras civilizaciones. 

1.1 El grupo escolar. 

1.2 ui investigaci6n en las ciencias sociales: docu!oontal y o~ 

servaci6n. 

1.3 Elementos ex>nstitutivos de toda civi1izaci6n: sociedad,hi!!. 

toria, actividades ecorónicas, estructura pólítica e ideo

logía oolectiva, (arte religi6n, moral y ciencia) . 

1.4 FoDMs de transculturación: la C:anunicaci6n; intercambio 

cu1tural, pueblos ex>nquistados y conquistadores. 
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1.5 características físicas de Asia: geol.<5gicas, h:ldragrafiaas, 

cl:!ma, .flora y faima. 

1.6 Pr:imeras cul.turas asi&ticas: Egipto, Mesopotania, Fenicia, 

Creta y Pers:ta. 

Unj.dad 2. ~11i..ca,. 

2.1 características físicas de Africa: geoUlgicas, morfol'5gicas. 

hidrogrSficas, clima, flora y :fauna. 

2.2 E1 desarrollo de los pueblos afrícanDs: vida eocnlhica, ~ 
siles lunanos de mayor ant.1g(íedad, oonsecuencias de la col2_ 
nizaci&i europea hasta e1 s.iqlo xvxn:, acul.turaci6n. 

2.3 Ia. cívilizací6n musulmaria: Mahcma y la wU.ficaci& :relig:ü?
sa y polttica del. puebl.o árabe. Factores que influyeron en 

su expansi&. Aportaciones a Eurcpl a t:rav@s de España. 

Unidad 3 • F.uropa • 

3.1 caracter!sticas físicas de Emq:lll: geol6gicas, JtDrfo16gicas, 

hídrog~fícas, clima, flora y fawia. 

3. 2 Interaccídn hanbre y medio f1s1.co. 

3.3 Influencia de l.os pueblos 1ndoeluropeos. 
3. 4 Gracia en la fQlllllllC:i& de la ciYilizacidn occidental. 

3.5 Rana, su Ülp:>rtNlcia en .lá :fcm.ci& de ·I.a civilll:aci& occ!_ 

dental.. 

Unidad 4. ra civ:tlt.~.i61 occidental, 

4.1 Il'lta-acct&l hanbre ambiente en el ~~ento de 1"' cul.tura 

occt.dent:a1: los b&baros y el cristián:Lsno. 

4.2 Ia vida medieval: aspectos eócrdnico5 ded feudaliano, la ig~ 

sia, el de!lllrrOllo de las ciudÍldes mercantiles, Inqlat:er.ra, 

Francia y España, primeros estados modernos de Eurqia. 

4.3 El Drpcrio Bizantino: evoluci& cul~l, elenentos y aporta

ciones a las civilizaciones óocidental e isl&n.ica. 

4.4 El Renacimiento: trascendencia, inventos, (iqlrenta, JX'lvora, 

papel, brt1jula), causas del ~imiento del lllnanismo y del 

~c:imiento, caracter!stieas de ambos~ establec1mi~to de 

nuevas rutas ccme=.iales, causas y c:onseCuencias. 
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4. 5 Ia ref~ y la oontrarrefoi:ma: causas y ccnsecuencias pol.f 

t:l.cas, social.es y eoon6n.icas por las "guerras de rel.:l.gi6n"; 

aspectos más rel.evantes de la vida de l.os pri.nc:l.pal.es refoE_ 

mistas; :l:mportanc:l.a 1?0l.!t:!.ca de la oontrarrefo:cna; paises 

con guerras de rel:l.gi6n; en qu(!! oons:!.st:!.6 la oontrarrefo:cma 

y mo&Uidades rel.:l.giosas surgidas de la J:efoxma. 

5 .l... ~1sticas f!sicas de Jl.ro@rica: geol6gicas, volc&llcas 

y slsroicas, relieve, hidrogrUicas, cl.:irna, flora y fauna. 

5. 2 Bases geográficas para las hip6tesis de la ~encia del. 

hanbre americano. Instal.aci6n de culturas alx>r!genes. CUl

tur= Ir.as :!rnportantes, lugar y pa!s en IJUe se encuentran. 

5.3 CUl.turas Olmecas, Teotihuacana y 'lbl.teca. ~ica, ca!:!_ 

sas geográficas de su asentam:iento¡ act:l.vidades ecor6nícas; 

apJ:OVeehar.>.iento de recursos hidrSulicos, organizaci6n de su 

gobierno; rel.igi6n, arte.y zona de influencia. 

5.4 CUl.tura maya: ciudades: _T:l.cal., GUa. ¡ Cbpdn, Hon. Pal.erryue, 

TUl.ih, Chichéi.-I~ UXmal., !obyapÍln, Ml!x.ioo. Elanentos arqu!_ 

tect:tlnic:Os o escul.t6rioos; causas geogxáficas de asentami~ 

tos roayas7 sistsnas cul.tivo; otras actividades eoorónicas; 

=ganizaci6n poU:tica y social. (grupo gobernante, intexme
d:l.o e inferior) ; manifestaciones cultural.es mayas (astrono

mfa, matemSticas, escritura); las artes, (arquitectura, es

cultura, y pintura); la religi6n; elementos a¡:x>rtados a ~ 

tra cultura actual.. 

5.5 Oll.tura Mexica: actividades eoor6nicas; territorio; causas 

h:l.st6ricas y ge6gr!ficas de su asentamiento; usufructo de.> la 

tierra; cxmercío ( ti.anguis pochtecas, artesanfas); organi~ 

ci6n pol.!tica y social. (gobierno tecx::r!tioo-militar, qrupo 

gobernante o nobles, grupo gobernado o macehuales y ejército> 

manifestaciones culturales ( las ciencias, l.a educaci6n, las 

a.rtesl; la religi6n e ideas oosrrog6tlícas; elanentos cultura-
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l.es aportados por los mex:i.cas a nuestxa cu1t:m:a .actual. Mspa 

cultural del IJrt>eriO Mexica. 
5.6 ailtura l:nca: actiVidades ecordnicas, ~~1o y causas 

eccn&ticas de su asentaniento1 s1.stanas de c:ult::f:vo: cul.t:ivce1 
orgam:zaci6n polttica y sociali man:i.festaci.clnes cu1t:urales 

(runeracidn quipQ); arquitectura y escul.t:ura: orfebt:eda, 

textiles; ststsnas de oauunicac.i& y t:rans(lQrt:e; elanentos 
cultural.es aportados por los inoas a BJeSt:ra cul.tura actual. 

unidad 6. El NI.levo ~-

6.1 Cbn:JU1,'S.ta y CX>lonf.~i6n de l.a. Nueva España. 

6.2 caracte.r!sticas de la oon;¡uista y ooloni=:Len europ!'!!! en 
Jlmlh-ica. 

6.3 Organizacitin pol!tica y ecor6nica, social y cultural de la 

NueVa España. 
6. 4 Circunstancias que fiworecieron e1 establecimiento de gobi~ 

nos.absolutos· en EUrcpa. 

6.5 El. merc:antUisllo •. 

Unidad 7. La ecanan1a actual de Ml!!xicq. 

7 .l. E1 pxoceao eoordnico. 
7. 2 tos recursos ecordnioos de Ml!!xioo. 
7. 3 Necesidad de la sociedad que el ~ intervenga en la eco

ran1a del Pa!s. 

7 .4 Ia din&nica del sector pQbl.ioo: ingresOs, eqxesos, preSIJPUI!!. 
to y deuda pelblioa. 

Unidild 8. ta sociedad mexi~. 

8 .1 Las concentraciones urbanas: su probl-t~. 

B.2 ras no:cnas sociales y l.a convivencia.social. 

8. 3 El gobierne> y los sezvicios pBblioos. 

8 ~ 4 carácter ~ioo ·del ré;limen éonstitucioMl. 

8 • 5 ImportaÍlcia de la democracia en la vida pol!t:ioa del Eát:ado 

Mexicano. 
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3er. Grado: 

Un$.dad 1. Burg:fro1:ento del capit.aliS'OO • 

.1.1. ~:1:2' de. la Ie/oluci6n Irdustr1al. 

1. 2 Resultados de las .revoluciones po11t!cas propiciadas por 

el. l.tberal.tsno. 

Untda,d 2. ~ enb:e las potencias ;imperialistas. 

2,1 El proceso col.onUllis~ del mundo occ;tdental. 

2. 2 Trascendencia soc1:oecon&ú.ca de las dos guerras mundiales. 

Unidad 3. El n-...r.00 e<:;pitalista ac~l. 

3.1. a.Bcterfsticas po11tico delrogr4fi"Cas del 11lllndo capitali!!_ 

ta.Este inciso está tratado igual que en la unidad 6 del ler. 

~ de secundaria. 
3. 2 Desarrollo de pa!ses capitalistas •. Esta inciso está tratadp 

igual. que la Un1dad '~8 del pr.imer 9-nido de secundaria. 

Unidad 4. El JllJ1'ldo aoctalista actual. 

4 ..1 Tratado :j:gual que en la unidad ;innediat:amente anterior • 

. 4.2 Tratack> igual. que en el inciso 3.2 

Unidad 5. El ~ Jt,mdo. 

5.1 Surq:IJniento del tercer mundo. 

5.2 Desarrollo de pa!ses del tercer nundo. 

5.3 ntp>rt:ancia poUtica del tercer mundo. 

Unidad 6. Ml!Kico en el siglo XIX. 

6.1 EVoluci&i de M&iex> desde su :Independencia hasta la Revolu

cidn. de ·Ayu~.-
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6.2 ta situaci6n de M&ciex> durante la~ y el. Dlpedo. 

6. 3 T.ransfcmnaci~n eoondmico-poUtica de Mdxioo cx:mo ~ 
cuenc1a de las leyes de ~ama. 

6.4 ta et:apit porfirista y la RE!vol.uci&l I11B>Cicana: ~ 

t:1.cas del. porf.triato¡ ~ de atdcter agrario de la 

1'evoluci&l de 19.lOt causas y ~1as de los movi

~entos obreros anteriores a l.9l.O~ fundamentos 1deoldgi

cos de lll Revoluci& de 1910. 

Unidad 7. .Mlbcic:o actual. 

7 .l. 'J)"asoendenci.a social. de la Q:lnstituci& Politioa de 1917. 

7.2 La esttuctura jur!dioa del Esteldo ~canc. 

7 .3 Neoestdad de consol:t~ BJeStra nacionalidlld. 

Unidad 8. El ~ de nuest= ~. 

8.l. r.a ~ci6n cientifica y t4cnica en nJeBtro· ti911JO •. 

8. 2 Problemas del Jll.U1do actual. 
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