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INTRODUCCION 

Tomando en cuenta que en cada se~enio, el Estado impl! 
menta una serie de políticas entre las que se encuentra la_ 
educativa, observarnos que se .delimitan metas, funciones y -
cambios que muchas veces pretenden ser innovadores en mate
ria pedag6gica; nos surge la inquietud de saber a qué obed! 
cen las respuestas que el Estado da ante los problemas edu
cativos. Todo ello nos mueve a indagar sobre las respues -
tas que da la educaci6n en relaci6n a un proyecto político 
global que establece el gobierno en un momento histórico d! 
terminado. 

Es así, que hemos elegido como tema de investigaci6n -
el análisis de la política educativa del régimen de Luis -
Echéverr!a Alv~rez ( 1970-1976 ), por considerar que es un 
período en el cual el sistema educativo sufre una serie de_ 
modificaciones que han repercutido en la educaci6n actual. 
Todos estos cambios tienen ·como fundamento la nueva Ley Fe
deral de Educaci6n promulgada en este sexenio la cual legi! 
la sobre varios aspectos entre loa que se encuentran: la -
reestructuraci6n de planes y programas de estudio, nuevos -
apoyos didácticos para profesores y el ca~bio de los libros 
de te~to de la educaci6n primaria. 

Como s~bemos, t\l libr.o de texto es un alailiar didáctj; 
co que se utiliza en todas las escuelas primarias del país, 
con el fin de contribuir al logro de los objetivos propues~ 
'tos ~n. los programas de educaci6n básica. Esta es su fun -
ci6n ~s amplia y reconocida, sin embargo hemos encontrado 
a lo largo de este estudio que cumplen otros cometidos, 
principalmente la transmisi6n de la ideología dominante. 
Pulioi6n que realiza la escuela en todos sus dmbitos pero -
que en este caso analizamos en el contenido del libro de -
testo de ciencias sociales de 6° grado de primaria. 
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c .. ,be aclJ~rnr que este tipo de estudio no constituye -
una innovación en el campo pedagógico puesto que ya. se han 
realizado investigaciones similaresf a pesar d~ ello consá 
deramos que es un hecho' susceptible de ser revisado para -
obtener diversas conclusiones. 

De esta manera, nue~tro objeto de estudio queda cen -
trado en el análisis del contenido del libro de texto ante 
riormente mencionado, para lo cual nos proponemos los si -
e;uientes objetivos: 

- Explicar la. situación económica, política y social que -
vive el país durante el sexenio 1970-1976 para compren -
der por qué se implementa la llamada "Reforma Educativa". 

- Ex;Joner los puntos esenciales que caracterizan la polít,! 
ca educativa del sexenio. 

An;üizar el contenido del libro de texto de ciencias so
ciales de 6° grado nnra detectar a través de su discurso, 
las funciones que cumple la escuela dentro de nuestra for 
maci6n social. 

Ahora bien, la importancia que. para nosotros reviste_ 
el hecho de efectuar un estudio acerca del contenido del -
libro de texto, está en razón de que pocas veces aprecia -
mos los cambios que, se dan dentro del sistema educativo, -
como perte de un engranaje que constituye el todo social y 

como una respuesta que da la educaci6n ante determinados -
proyectos políticos del Estado. 

El sexenio 1970-1976 es a nuestro juicio un periodo_ 
que merece atenci6n, as! cQmo una apreciaci6n critica que 

nos pennita conocer las implicaciones de los ~contecimie!! 
tos ocurridos. Es por ~ato que en el primer capitulo pre 
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sentamos un panorrLma r;eneral tle la nolitica educativa del -
gobierno d.e J,uis Echev<~rrfo Alvarez, im;critn desde luep;o -
en un marco e;lobnl C)ue incluye aspectos econ6micofl, políti_ 
cos y socia.les. 

Así tenemos que el réf,imen se inicia en una énoca de -
crisis, producto de la. a¡:rudizaci•Sn de las tensiones socif~.-

les originad~''ª ~)or el 1-!..gotamiento del modelo econ6mico tmte 
rior ( Desarrollo Estabilizador ) y por las acciones repre_ 
sivas emprendidas por el gobierno de Gustavo 1J:!az Ordaz d.~ 

ra.nte el movimiento estudiantil de 1968. Por estos moti-
vos, la acci6n educativa del nuevo gobierno se desarrolla
como parte de una pol!tica que reviste carr-.cter!stict~s es
pecificas que cristalizan en el :planteamiento de una " Re
forma Educativa". 

Dicha refonna constituye nuestro objeto de trfabHjo en 
el segundo capitulo, para lo cual recurrimos al discurso -
oficial tratando de esclarecer las lineas básicPs de pens~ 

miento que sustentan la Reforma Educ~•tiva, as!. como sus .fun 
dE•.mentos legales que nodemos encontrar en lr~- nueva !1ey ~·e

deral de. Educación. El hecho de referirnos en este a:iarta 
do a las acciones llevadas a cabo por el gobierno, tiene -
como be.se la consideraci6n de Que en México, la educ~ci6n
pdblica es una de las funciones que cumple el Estado, el -
C"tial no solo reglamenta y subsidia la educaci6n, sino que
también establece a través de sus órganos páblicos, aque~
llos requisitos que deben acatarse para la elaboraci6n de
planes y programas de estudio, auxiliares didácticos y en
fin, de todos los aspectos relacionados con la. educación 
básica,. ·media básica y normal de todo el paie. 

En el tercer capítulo describimos las caracteristtcas del
nuevo libro de texto de ciencias sociales para el nivel 
elemental. El hecho de huber seleccionado para nuestro e! 
tudio el libro de te~to responde a la obserVa.ci6n de que -
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su uso es obligt>.torio en todas las escuelas primarias del... 
país, por tanto, su difusi6n abarca a una gran parte de l~ 
poblaci6n en edad escolar. De aqui que específicamente 8e 
haya elegido el texto de ciencias sociales, por considerar 
que éstas renresentan una parte fundamental donde encontr! 
mos con mayor cll'l.ridad las manifestaciones de tino ideoló
gico. 

Posteriormente hacemos un planteamiento general de la 
Teoría de la Reproducción, misma que conforma el marco te~ 
rico de interpretación pues desde nuestra perspectiva sus_ 
planteamientos permiten comprender la forma en que se 
desarrolla la educación en una forrt1aci6n social ca.pita.lis
ta como la nuestra. 

Por otra parte, derivados de la Teoría de la Reprodu~ 
ci6n presentamos una serie de presu-puestos que constituyen 
los ejes de análisis del discurso presente en el libro de_ 
texto. El an~lisis se realiza a través de una "lectura si!! 
tol)lal" del contenido, que nretende abordar el problema to
mando como nunto de 'Partida los datos "evidentes" en el -
texto, es decir, aquéllo que a primera vista captamos; en 
seguida se busca llegar a descubrir el cónjunto de determ~ 
naciones que producen el contenido del libro de texto. En 
síntesis, pretendemos aclarar el por.qué de ciertas cosas_ 
que se dicen y el ~or qué de aquéllas que se ocultan. 

Finalmente, el. análisis efectuado permite fundamentar 
nuestra riosici6n respecto al objeto de e.studio y arribar a 
las conclusiones de la presente inves.tigaci6n. 
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CAPITULO l 

SITUAOION SOCIOECONOMICA Y POLITICA DE MEXICO EN EL 
SEXENIO ( 1970 - 1976 ). 

1.1 Antecedentes. 

l 

Despu~s de la segunda guerra mundial, nuestro país r! 
gistr6 un crecimiento sostenido en eu eaonom!a, caracteri
zado por un despegue industrial y una relativa estabilidad 
social que consolida al sistema capitalista mexicano y su_ 
Estado. A partir de la d~cada de los 40'e, el gobierno re
ordena un nuevo modelo de desarrollo económico, el llamado 
Desarrollo Estabilizador, que viene acompañado de toda una 
modernizaci6n y autoritarismo del Estado, que se manifies
ta en su intervención como empresario al financiar y prot! 
ger a las empresas a la vez de promover las inversiones 
del sector empresarial. 

El Estado, como se menciona, desarrolla la industrial~ 
zaci6n del país manteniendo estrechas relaciones con los E! 
tados Unidos, país de donde obtiene· pr~ncipa.lmente pdsta-
mos, tecnología y una creciente inversi6n en nuestra naci6n 
en el rengl6n industrial que además de darle mayores divi
dendos, su~eta a nuestro país en una total dependencia tec
n.ol6gica, econ6mioa, etc., que hoy d{a causa tantos estra -
gos. 

La industrializaci6n de M6xico fué tanto resultante 
de las condiciones estructurales internas como producto de_ 
la evolucidn y la naturaleza del capitalismo a nivel mun -
dial, y contribu)'d, en dntesis,· a una creciente subordina
cidn a las grandes corporaciones que dominan las relaciones 
internacionales de producci6n capitalista, que internamente 
se expresa en un desarrollo que tiende a reproducirse en -
tiempo 1 espacio. 
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Lo cierto es que el crecimiento económico se sostuvo_ 
hasta los aflos 70's y fue peculiar por el desarrollo de la 
economía mexicana, acomañada de una estabiliáad monetaria_ 
que no produjo en esos afios derrumbamientos de nuestro pe
so y que logr6 una relativa estabilidad social que era 11ni 
ca en la convulsionada América Latina que vivid en esos -
años constantes luchas y golpes militares; en el caso mexi 
cano era un "verdadero milagro"(l), ~s sin embargo este -
milagro tiene s6lidas bases materiales que se originan en_ 
la lucha annada de 1910, donde los regímenes post-revolu-
cionarios toman como suyas las reivindicaciones de los ca!!! 
pesinos pobres y le dan un canicter propio institucionali
zando la Revoluci6n Mexicana y que en su periodo de mode,r 
nizaci6n.otorea una serie de prevendas al nuevo sector in-. : '~ 

. dlistrial;;.ifinanciero que él impulsa, consolida, desarrolla_ 
e incluso apoya econ6micamente a través de protecciones -
arancelarias, bajos im~uestos, etc. 

Es por eso que en la década de los 40's hasta los años 
óO's, el liderazgo en la actividad econ6mica lo asumid .el_ 
sector industrial y principalmente el de la industria de la 
transformaci6n, con una producci6n manufacturera que eleva
ba su tasa anwil en un 8~, la producci6n agr!cola manten!a 
en ese período una relativa alza, aunque posterio:nnente su 
tasa de producci6n baj6 sorprendentemente, con esto, no es 
nada gratuito que México fuera en esa época autosuficiente 
en la producci6n de comestibles, productos petroleros, ac.! 
ro, bienes de consumo, etc., fen6meno que hoy d!a es tota! 
mente contrario. 

Pero, si bien es cierto que durante los años en que se 
aplic6 el modelo de Desarrollo Estabilizador, hubo un enoza. 
me crecimiento econdmico, también es real el hecho de que_ 
ese crecimiento s6lo benefioi6 a una pequei'la m.inor!a. Pru.! 
ba de ello la tenemos si observamos que "••• mientras que_ 
el ingreso per c~pita era de 600 d6lares anuales, la pobl,!! 
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· ci6n del estrato más pobre recibía s6lo 90 d6lares. El in~ 
quitativo patrón de distribución era igualmente evidente _ 
en los campos de educación, nutrici6n, vivienda y seguri-
dad social. El 41% de los niños entre 6 y 14 años no tenfan 
acceso a la escuela. La carne era inalcanzable para 10 mi
llones de personas, la leche para 18.4 y el huevo para - -

1 

11.2, entre otras privaciones. El 69% de las casas del - -
país tenían dos cuartos '1nicamente y 59% no tenía drenaje. 
Similarmente, s6lo el 24% de la poblaci6n estaba cubierto_ 
por el sistema de seguridad social." (2) 

Esta situación se explica a partir de la política sa
larial, que era totalmente desfavorable para la inmensa m_! 
yor!a de los trabajadores y favorable, claro está, para el 
capital; pr~vocandÓ con ello haiiibre y miseria para la m8-
yor parte de la poblaci6n. 

A partir de la segunda mitad de la d~cada de los 60's, 
se empezaron a vislumbrar algunos elementos de crisis que_ 
indicaban que el modelo de Desarrollo Estabilizador con su 
característico crecimiento econ6mico estaba llegando a su_ 
fin,mtis sin embargo, esta crisis no se dejó ver hasta ini
ciados los afios .70's. Una clara muestra de la crisis lo -
comprueba la balanza de pagos que a partir de 1965 tuvo S,! 

rioa déficits, ya que mientras las exportaciones de merca!! 
cías crecían del 5.6% anual, las importaciones lo hicieron 

en un 7.5"· 

Una de las fallas fundamentales de esta política fué_ 
que se dej6 libre a las fuerzas del monopolio para determ,! 
nar el producto decidiendo qué y cuánto producir y cómo -
realizar la distribuci6n del ingreso, lo que con el paso _ 
del tiempo dej6 grandes efectos nocivos tanto en el factor 
social como en el eoon6mioo. 

Otro aspecto contradictorio de este modelo de deearr~ 
llo se encuentre. en la forma que adopt6 el crecimiento ca-



' 
4 

pitalista a partir de los 50's, ya que éste dependía en -
gran medida de la producción de bienes de consumo durader~ 
lo cual exigía un ingreso muy elevado para poder contar -
con un mercado amplio¡ dado que en esta época el ingreso -
se hallaba concentrado en unas cuantas manos, la economía_ 
sufrió una crisis de realizaci6n de mercancías que trajo -
como consecuencia inmediata la no inversión del sector em
presarial, la cual se guía bltsicamente por la perspectiva: 
ventas y ganancias. 
Esta política desatendió algunos problemas bl!sicos como: 

- El desequilibrio externo que se incrementó año con -
afio y que posteriormente di6 paso a la devaluación del 

peso en agosto de 1976. 

- No se pudo equilibrar el presupuesto del sector p4bli 
co, pues era una de· las políticas del Desarrollo Est! 
bilizador. 

- Se formaron zonas geográficas económicamente desarro
lladas en contraste con otras marginadas provocando _ 
un desequilibrio regional que dió como resultado un _ 
retraso en el sector de servicios. Aunado a ésto se 
relegó la producción agrícola despu6s de haber sido el 
abastecedor de la demanda nacional e incrementar las_ 
exportaciones, lo que provoc6 una disminución en esta 
actividad y nuevamente plante6 problemas de autosufi~ 
ciencia alimen~aria. 

Es aei que a lo largo de la d'cada de los 60's fueron 
baci6ndose cada vez ~s evidentes las .. ., contradicciones del_ 
modelo económico y su incapacidad para dar respuesta a las 
necesidades sociales. Si bien el "milagro me~icano", como_ 
h& dado en llamarse al periodo de auge del Desarrollo Eet! 
bilizador, pod{a estar orgulloso de haber sostenido duran
te treinta aftos ( 1940 - 1970 aproximadamente ) una tasa de 

crecimiento del Producto Interno BX'\lto real superior al 6"
prevalec ian problemas fundamentales y se agravaban las ten 
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siones sociales, debidas primordialmente a: la pobreza de 
grandes n~cleos poblacionales, las desigualdades entre el_ 
campo y.la ciudad, la subocupación y desempleo crecientes_ 
y el enriquecimiento desmedido de una pequeña fracción po-
1! tica de la sociedad. 

Una vez agotado el modelo de Desarrollo Estabilizador, 
salieron a la superficie problemas de tipo no sólo económi 
co y social sino tambi~n político que provocaron frecuen-
tes conflictos con varios gremios de profesionales, grupos 
burocráticos y sectores estudiantiles. Aunado a esto crec!a 
el descontento de los obreros y campesinos ante los contrci.. 
les oficiales tradicionales. "As! se rompía el necesario _ . 
equilibrio entre apoyos otorgados, demandas planteadas 1 _ 
beneficios disponibles que tan hábilmente había logrado -
mantener por varias d~cadas el sistema me~icano de gobier
no~(3) 

La manifestaci6n m«s evidente de crisis econ6mica, ª2 
cial y pol!tica fu' el movimiento estudiantil de 1966. A -
este respecto se han hecho diferentes interpretaciones que 
van desde un enfoque "cultural", el cual atribuye esta si
tuaoi6n a un choque generacional propio de la rebeldía y -
protestas de la·~uventud, hasta una interpretaoi6n oficial 

· de 11conaura" y manipulaci6n. Algunas otras hipótesis que -
en aquellos momentos trataban de explicar las cause.e del -
movimiento ~blaban de conflictos gubeniamentales internos 
en vista de la sucesión presidencial· de 1969 7 otros m4s -
se atrevían a seaalar el propósito de dar base al gobierno 
para encarcelar a varios comunistas durante loa juegos 
olímpicos de 1968, asegurando así un clima de paz. 

Lo cierto es que este movimiento caracterizaba una PI! 
testa dirigida en contra de la represidn y de la no apertu
ra al didlogo por parte del gobierno y, lo mlls importante; 
denotaba ia inadecuaci6n del natrón de desarrollo a le.e ne-
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cesidades sociales. Otro aspecto importante es que a partir 
del levantamiento estudiantil de 1968 se hizo patente el -
fracaso de las instituciones educativas del país en cuanto 
a su orientaci6n tradicionalista y autoritaria que preten
día afirmar en las nuevas generaciones los esquemas y va.12 
res de los adultos. 

Ante esta si tuaci6n, los funcionarios del Estado .come!! 
zaron a vislumbrar este movimiento como producto de la ine
ficiencia del sistema educativo, por lo ·que postularon la
necesidad de reformar las instituciones de eduoaci6n a to--· 
dos los niveles. Prueba de ello son las palabras del IV In
forme del Presidente Díaz Ordaz: 

" • • • Al hablar de reforma educacional estoy pen
sando en la que debe de iniciarse en el hogar, con
tinuar en el'jard!n de'nifios, seguir en la primaria 
y en la secundaria, proyectarse al bachillerato, -
llegar a los estudios medios, a los profesionales y 

. adn a los de posgraduados e ir sentando en toda.e -
las etapas, las bases en que ha de apoyarse la act,! 
tud del ser humano ante la vida y su linea de con-
ducta frente a sus semejantes.• (4) 

La idea de seffalar las deficiencias educativas como -
causantes de los hechos denota la intencionalidad del go-
bierno de menguar - a tre.v~e ·de una reforma en la educa --

' ci6n - el descontento social y m~s adn para devolver a la_ 
escuela su papel de instituci6n integre.dora de la sociedad. 

.,, 

Pinalmente eeffalaremos que tanto el movimiento eetu--
diantil de 1968, como la crisis econ6mica que se avisore.ba 
(a ra.iz del agotamiento del modelo de Desarrollo Estabili
zador) pusieron en evidencia la direcci6n pol!tica del Es
.tado mexicano. Be por ello que en el e.fl.o de 1970, el r.Sgi
·mén echeverrista comienza a formular una política dirigida 
a una apertura en la participaci6n de las masas populares_ 

y a la implementaci6n de una serie de reformas tanto ª--



nivel econ6mico como social. 

1.2 Aspectos generales de la política de Luis Echeverria 
Alvarez. 

1 

En 1970 cuando Luis Echeverria A. iniciaba su gobier
no, el país se encontraba en una situaci6n sumamente cr!ti 
ca -principalmente en el ámbito sociopol!tico- provocada _ 
por la represi6n estudiantil en 1968, aunado a la pérdida_ 
de legitimidad del Estado por tal acci6n, además de la - -
fuerte crisis eoon6mica que se avecinaba y que azotaba a -
los demás paises incluyendo los imperialistas • 

. Estos aspectos nos llevan a observar que: por un lado 
edst!a una crisis .de confianza por parte de las masas que 
'Podían llevar .a un severo conflicto social y por otro se _ 
ha~:ía cada vez más patente la necesidad de reestructurar _ 
la economía del país a fin de dar respuesta a los desequi
librios que había provocado el modelo de desarrollo ante-
rior. 

En este sentido el nuevo go~ierno comienza a estruct!! 
rar su proyecto político y econ6mico con base en una prem,! 
ea.fundamental "lograr un desarrollo· con justicia social". 
Oo~templa tambi~n la necesidad de remozar la fach~da del _ 
r6gimen ya que resulta imprescindible realizar algunos ca! 
bios para recomponer el sistema de dominaci6n capitalista_ 
y ~on ello el control del Estado a trav~s de la familia r! 
volucionaria. Este gobierno enfoc6 sus críticas y alterna
tivas tanto en lo econ6mico como en lo político, cuestio-
nando la visión idílica que se tenia del anterior modelo _ 
de Desarrollo Estabilizador, poniendo al desnudo el desa-
rrollo desigual y la aguda ooncentraci6n del capital en m~ 
pocas manos; proponiendo así una serie' de modificaciones a 
nivel econ6mico, político y social. 
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Pero entendamos que el anuncio de cambios a trav6s de 
toda una serie de modificaciones no era cuesti6n de estilo 
personal del presidente, ·sino que obedec!a y daba respues
ta a toda una situación de crisis. 

De esta manera, la política económica estuvo centrada 
en devolverle al Estado su papel rector (pues lo venía pe! 
diendo desde tiempo atrás), cuestión que de inmediato cau
só un sin fin de ataques de los grupos empresariales hacia 
las acciones emprendidas por el Estado, a fin de disminuír 
su intervencidn en asuntos econdmicos principalmente. 

Se vivid en este se~enio una acelerada expansi6n est! 
tal que se tradujo en el aumento del gasto p~blico que de_ 
1970 a 1976 se cuadrupliod al pasar de 40 a 150 mil millE 
nes de pesos aproximadamente; situaoi6n idéntica oourri6 _ 
respecto a las empresas estatales que aumentaron de 84 en_ 
1970 a 845 en 1976. Esta expansi6n del Estado estuvo acom• 
pafiada de una fuerte actividad normativa que di6 a la luz_ 
una.infinidad de leyes, as! como modificaciones de algunas 
ya existentes. 

Un ejemplo de ésto, lo tenemos en la pretensi6n de lE 
grar una mayor. recaudaci6n fiscal, para lo cual se bacía_· 
necesaria Una reforma, que segdn el gobienio vendría a con 

I .. -

trarrestar los efectos de la anterior política q~e había _ 
sido ben4vola .en el sentido de favorecer a los grandes ca
pitales a fin de que

1

hubiera un mayor crecimiento indus -
trial, pero que ahora se requería de un mayor ahorro prin
cipalmente para financiar las activida~es del Estado. 

Es as! que para 1972 se prepar6 una reforma fiscal 
bastante profunda que iría al Congreso, asi como algunos _ 
proyectos de ley para regulár las operaciones de las trall! 
nacionales. Sin embargo, en diciembre del afio en cuesti6n, 
la reforma fiscal de Echeverr!a :fu~ bloqueada por inioiati 
va de la C4mara Americana de Comercio en Mbico (debido a_ 
que la política había cambiado con respecto al r6gimen a¡ 



terior), por lo cual el gobierno tuvo que conformarse con 
hacer mds eficiente la captaci6n fiscal e introducir im-
puestos menores a las compras. 

La refo:nna fiscal que afectaba principalmente a las_ 
empresas y se tr-aducía en un aumento de los impuestos, t1! 
vo un contra-ataque de los grupos empresariales (represen 
tados por.CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX} que mostraban su 
preocupaci6n por estas sorprendentes medidas y pedían que 
se les considerara para la toma de decisiones, pon~an de_ 
manifiesto su descontento por la forma en que se procedía 
para imponer dichas reformas. Es por esto que el gobierno 
comenzó a tomar nuevas medidas como lo fu~ el "impuesto -
de lujo" en algunas compras, situaci6n que afectó direct! 
mente a las pers'onas de medianos y bajos ingresos ya que_ 
se redujo al máximo su poder adquisitivo. 

Bajo todas estas condiciones era necesario que el E~ 
tado actuara como mediador entre empresarios y trabajado
res, pues debía atender las necesidades de ~stos para no_ 
perder su apoyo y sobre todo el de los trabajadores agru
pados. Por otro lado deseaba mantener las condiciones ad.! 
cuadas y favorables para los empresarios a fin de que si
guieran invirtiendo. 

Sintetiz~do podemos decir que el objetivo de la re-· 
forma fiscal era el de proveer al Estado de los recursos_ 
econ6micos suficientes para as! poder participar en las 
actividades económicas del país. Política que no se llev6 
a cabo tal como se planteaba, por lo cual el Estado tuvo_ 
que recurrir al endeudamiento, donde se registr6 un acel.! 
·rado crecimiento al pasar de 4,262.0 millones de d6lares_ 
en 1970 a 19,600.2 millones de dólares en 1976. 

Con todo esto podemos ver que el gobierno de Luis -
. Echeverr{a decidi6 cambiar sustancialmente las orientaci~ 

nea del r&gimen anterior en cuanto a loe procedimientos 
', . ' -

9 
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políticos y econ6micos que lo caracterizaban, por lo cual_ 
dirigi6 sus acciones hacia una perspectiva de cambio en -
los siguientes renglones: 

a) Econ6mico.- Las refonnas debían responder a una -
creciente modernización del aparato-productivo fundamental 
mente en el sector agropecuario, mediante una creciente -
participación del Estado en la economía _del país y una re
organización del sector agrícola como respuesta a la cri-
sis que enfrentaba en el campo y como una forma de detener 
el ascenso del movimiento campesino· que d!a con día sera
dicalizaba más •. 

Al respecto quisi~ramos señalar que en el sexenio -
echeverrista se impulsó el reparto agrario, aunque en re! 
lidad se trat6 de un reparto de tierras con poca utilidad 
agrícola. Asimismo el cr~dito al campo creció en una tasa 
promedio anual del 237' entre 1970 y 1975, como tambi~n se 
incrementó en los precios de garantía de los productos \>.!! 
sicos agrícolas como el maíz, frijol, trigo, soya, cárta
mo, etc.; se crearon toda una serie de organismos como el 

·Instituto Mexicano del Caf~ ( INMECAPE ), Tabacos Mexica
nos ( TABAMEX ), la ampliación de CONASUPO, etc., para -
asegurar una mayor intervención del Estado en la comerci~ 
lizaci6n. de productos provenientes del agro. ~ol!tica - -
agraria que a final de cuentas quedó en el papel, porque_ 
no tuvo el apoyo suficiente para llevarse a cabo, lo que_ 
provocó un estancamiento mayor en el campo y que se trad! 
jo en el crecimiento del voldmen de i.~portaciones de pro-

' ductos agrícolas hacia ese período. 

b) Político.- El objetivo principal era ampliar la -
partici:paci6n de las masas,· por medio de la llamada "aper
tura democrática que se caracterizaba por: 

- La reforma del partido oficial ( PRI ). 
- Estimulaci6n de la aut~ntioa participación sindical. 
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- Apertura a la creación de nuevos partidos políticos. 
- Respeto a la autonomía universi.taria. 
·- D'isposici6n al diálogo y la autocrítica gubernamental. 
- Readecuaci6n dél aparato oficial con funcionarios j6ve-

~es. 

) 

Cabe aclarar que con estas medidas de apertura no se_ 
renunciaba al control del Estado sobre las masas, sino que 
se pretend.ía dar una visi6n participativa al sistema pol!
tico a la vez de crear un apoyo para el' nuevo modelo de d2 
sarrollo conocido con el nombre de Desarrollo Compartido. 

c) Social.- La política del equipo echeverrista con-
sistía en plantearse un nuevo modelo de desarrollo que ~e
nía la finalidad por un lado de redistribuir el ingreso a1 
tamente concentrado en unas cuantas manos, para que de es
ta forma la industria contara con un mercado amplio para _ 
vender los productos elaborados en el país. Por otro lado, 
e:irist!a·wi motivo político que propició que el Estado se 
replanteara la redistribuci6rt del ingreso y era la necesi
dad de legitimarse ante·1as ma~as, ya que se presentó una_ 
crisis de.confianza despu~s de l~s sucesos acaecidos .en el 
año de 1968, mismos que l~evaron al gobierno a fonnular -
'una política salarial 1 de beneficio social para los trab,! 
ja.dores del Estado. Para ello se implementaron varias med_! 
das entre las que destacan: 

La creación de instituciones de cr~di~o que en mayor_ 
parte aumentarían el consumo de los trabajadores, la ampl~ 
ci6n de .la intervenci6n dei Estado en la distribución de -
bienes salarios,· los aumentos salariales de emergencia, el 
cambio de periodicidad en la revisión de los salarios mini 

' ' -
moa, acciones que 'bu;scaban frenar el proceso de concentra-. 
ci6n a.cele~da. del ·capital. Pordndose de esta manera el _ 
Instituto de P~mento Nacional para la Vivienda de los Tra
bajadores (' INPONAVIT ) f ·el Consejo Nacional de Cultura y_ 

' ' -
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Recreación pnra los Trabajadores y otros organismos aimil~ 
res. Se estableci6 taml>Un el control de precios a 29 artj 
culos básicos y se promulg6 la Ley Federal de Protecci6n . -
al Consumidor, las revisiones salariales pasaron a ser - -
anuales, incrementándose el porc-entaj.e del reparto de uti
lidndes, medidas todas que buscaban facilitar el acceso de 
los trabajadores a los bienes de consumo, pero claro está_ 
que era unü política tendiente a proteger las ganancias -
del capital, incrementándolas y otreciendo una visi6n del_ 
Estado como protector de las clases desposeídas. 

Se realizaron de igual manera importantes refonnas en 
el rengl6n educativo que, como veremos en el siguiente - -
apartado, aseguraban en un tono ideol6gico que se estaban_ 
resolviendo las demandas estudiantiles de 1968, que lucha
ban por una educaci6n más critica, científica y no alejada 
de nuestra realidad; pero lo que en esencia se planteaba _ 
el régimen echeverrista era preparar cuadros técnicos y -
profesionales acorde a los intereses de la modernizaci6n _ 
ind~strial del país, creándose importantes instituciones _ 
educativas como los Colegios de Ciencias y Humanidades - -
( CCH ), las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales 
{ ENEP ) como producto del fen6meno descentralizador de la 
Universidad Nacional Aut6noma de M6xioo; se crea la Unive,r 
sidad Autónoma Metropolitana ( UAM ), .el Colegio de Bachi
lleres, etc. 

1 

Pero a ·pesar de la implementación de esta serie de m_! 
didas, los efectos inusitados de la crisis no se hicieron_ 
~aperar, acelerándose la inflaci6n hac~a 1973, apareciendo 
por consecuencia las exige.ncias de aumentos salariales, -
aunque ellos s6lo beneficiaron a la clase media y la buro
cracia estatal. Aparecieron importantes luchas de trabaja- · 
dores, la deuda pi1blica regi.str6 sus mds al tos índices y._ 

la crisis econ6mica siguió un curso acelerado, como tam--
bi~n los enfrentamientos del gobierno con grupos empresa -
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riales, pero alhl con estos choques la política echeverris
ta no afectaba en el fondo a los intereses de los grupos -

· oligJrquicos sino que buscaban modernizar el sistema capi
talista; ajustándolo a la nueva situaci6n que se vivía y_ 
que se complement6 con la apertura democrática y de apmplia 
participaci6n política que di6 origen al crecimiento de -
partidos con registro/ para de esta manera darle un cariz_ 
democrático a la vida política y a las elecciones de nues
tro pa:!s. 

Contemplando el período ( 1970-1976 ) a grandes rasgos 
puede considerarse como una etapa difícil para l~ economía_ 
mexicana. Sin embargo, si se observa dentro de un contexto_ 
sociopol:!tico, se puede decir que hubo acciones favorab~es, 
como el hecho de haber cambiado el modelo de Desarrollo Es
tabilizador para poder as! recuperar el equilibrio de la s_! 
tuaci6n pol:!tica. Por otro lado, durante este sexenio .se -
forta1eci6 la posici6n del sector páblico en relaci6n con _ 
la de~ sector privado; la política financiera obtuvo enor-
mes montos de recursos para el sector público y finalmente_ 
la inversi6n en la agricultura.~vit6 una ca:!da catastr6fica 
en dicho sector. 
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1.3 Situaci6n educativa. 

La política educativa de este se~enio gira en torno a 
dos cuestiones fundamentales: 

- La voluntad del gobierno de lograr una conciliaci6n 
con los sectores disidentes de 1968, para recuperar 
el consenso perdido en las acciones represivas que_ 
había cometido el Estado. 

- El empeño de modernizar la educación, ya que se co_!! 
sidera "• • • como bien en si mismo: es decir, como · 

.beneficio social que enriquece la cultura de amplios 
sectores de la poblaci6n, asegura la unidad naoio-
nal y contribuye al desarrollo econ6mico del pa:{s. 11 

\(5) 

En cuanto a la filosofía educativa, se suponía que a_ 
partir del·nuevo r~gimen debía promoverse un proceso educ! · 
tivo que involucrara tanto al momento hist6rico que vivía_ 
ei ~aís como al contexto científico y tecnológico de oará~ 
ter mundial. 

Mediante la educaci6n se debían transmitir valores, d,2 
tar a las nuevas generaciones de tin gran sentido crítico y 

desarrollar su habilidad respecto a la reflexi6n y capaci
dad de andlisis. Es asi que en este periodo .se impulsa la_ 
creaci6n de una Reforma. Educativa que de manera 16gica pr.ih 

. -
cipia con la moderni'zaci6n de la administración pública y_ 
la reestructuraci6n de la Secretaria de Educaci6n Pliblioa, 
para lo cual se crearon 4 subsecretadas: 

Educaci6n Primaria y Normal. 
- Educación Media, Técnica y Superior. 
- Cultura Popular y Educación Extraescolar. 
- Planeaci6n y Coor,dinacidn Educativa. 

1 

Iniciándose as! un periodo de descentralizaci6n con 37 
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subunidadea en las principales ciudades del país. Se inst~ 
16 una terminal de computadora para agilizar loe trámites_ 
de los mestros y de esta manera obtener con mayor facili-
dad una serie de datos concernientes. a cada dependencia a_ 
cargo de la Secretaría. 

Durante este régimen se siguió también una política 
consistente en la ampliaci6n a gran escala del sistema ed~ 
cativo, alcanzando un incremento notable en la poblaci6n . -
estudiantil a todos los niveles. Este propósito se basaba_ 
en la noci6n de que el proceso educativo es un factor que_. 
estimula el cambio, nivela las desigualdades y pro~ueve a_ 
la poblaci6n para lograr un status social más equilibrado. 

En el aspecto jur:íd:i.co, aparece la nueva Ley Federal_ 
de Educación en diciembre de 1973, "••• dicha ley estable
ce que la educación es un servicio páblico y cumplé con -
una función social que ejerce plenamente el Estado,_. que ta.m 
bi~n podrá participar la iniciativa privada bajo.las cond!_ 
.ciones que señale éste, y que es un proceso permanente que 

. contribuye al desarrollo del individuo y a la tranaforma-
ci6n de la sociedad •••" (6). De este modo la Reforma Edu
cativa se ·fu.lldamenta en dos ordenamientos jurídicos: 
"••• la' Ley Federal de Educación de díciembre de 1973 y la 
Ley'Nacional de Educaci6n para Adultos de diciembre de - -
1975. Sus principios son: formación de una conciencia crí
tica, popularización del conocimiento ·e igualdad de oport~ 
nidadas; flexibilización y actualización permanente del -
sistema edu.oativo. 11 (7) 

. Ahora bien, entre las acciones educativas emprendidas 
·por el gobierno echeverrista tenemos que, para el nivel -
elemental: 

. _Se reformaron los planes y programas de estudio cona_! 
derando siete áreas básicas: 'Espailol, Matemáticas, Cien -
cias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Eduo! 
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ci6n Artística y Tecnológica. También fueron reformados los 
libros de texto gratuito de acuerdo a las nuevas pol!ticas. 

Por otra parte se promulga la Ley del 15 de enero de 
197ó, que establece el Sistema Nacional de Educación para_ 
Adultos, como educación general básica que forma parte del_ 
sistema educativo nacional, destinada a mayores de 15 años. 
Para este tipo de educación se elaboraron textos básicos, -
tanto 9ara ~rimaria como para secundaria y como la ley lo -
estipula, "••• la educación para adultos es una forma de -
educación e~traescolar basada en el autodidactismo y en la_ · 
solidaridad social como los medios más adecuados para adqu,! 
rir, transmitir y acrecentar la cultµra y fortalecer la co~ 
ciencia de unidad entre los distintos sectores de la pobla
ción." (8) 

Respecto al nivel medio básico se dice que: "•••la_ 
educación secundaria es parte de un proceso 'indivisible, _ 
forma un todo con la primaria y es la educación mínima a _ 
que .debe aspirar el mexicimo ••• 11 ( 9), por todo esto se pr_!? 
tende proporcionar una educación que conforme en el educa!! 
do un espíritu de cooperación para las tareas de su socie
dad. 

Se realiza tambi~n una reforma al plan de estudios de 
la Educaci6n Normal, integrándose una serie de materias a_ 
nivel científico y humanístico nue posibilitaran al norma-

' . lista egres~r con grado de bachiller. A partir de 1975 se_ 
llevan a cabo los programas de.actualizaci6n y mejoramien
~o del magisterio ofreciendo a los mae~tros normalistas e! 
tudios de Licenciatura en' Educaci6n. 

En este sexenio se brinda una atenc·i6n especial a la_ 
extensi6n de la culture. popular y la educaci6n extraesco-
lar, que con ayuda de la Dirección General de Educación E! 
traescolar en el medio indígena, proporcionaba diversos -
servicios como: 
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- Escuelas Albergl.le. 
' - Centros de Integración Social. 

- Promotorías culturales. 
- Maestros bilingUes. 
- Brigadas de desarrollo y mejoramiento indígena. 
- Proc~radurías de comunidades indígenas. 

En cuanto a la educación técnica, se realiza una ree~ 
tructuraci6n, instituyéndose en 1975 la ley que formulara_ 
el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, para 
formar personal calificado y cuadros científicos y tecnol~ 
gicos de nivel superior, con objeto de incrementar la pro
ducción y de coadyu'lar a la independencia tecnológica d.el_ 
país. Asimismo se crea el plan Escuela-Industria que tiene 
por objetivo establecer comunicaci6n y coordinación entre 

' ' -
el sistema nacional de educación y el aparato productivo,_ 
con este plan se pretende que el estudiante tenga la opor
tunidad de comprobar en el taller lo aprendido en el aula, 
es decir, de combinar la teoría y la práctica. 

También mencionaremos la reestru.cturaci6n del Instit,!! 
to Politécnico Nacional, con la nueva ley de diciembre de_ 
1974 que da lugar a que las Escuelas Vocacionales se trans 

' -
formen en Ce~tros de Estudios Científicos y Tecnológicos _ 
( CECY'.r' s ) ,· teniendo la finalidad de que el egresado obten . ' ' . ' -
ga un titulo profesional de t6cnico y el grado de bachi --
ller, la duración del ciclo es de 6 semestres. Con 6sto -
fueron ampliadas las instalaciones de zacatenco y se cona- . 
truyeron .el Centro de Estudios Científicos y Tecno16gicos_ 
Juan de Dios Bátiz, la Escuela Nacional.de Medicina Home.2 
pática, el Centro de Ciencias de la Salud y las unidades 
de Culhuacdn, Tepepan y Tecamachalco. 

Se impulsa la conservación del patrimonio cultural 11! 
ciona.l con la ley del 6 de mayo de 1972~ la cual daba auge 
a.la danza, ml1sica y artes plásticas. Se abren casas de -
cultura en varias ciudades y es adquirido el archivo foto-
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gri-1fico de Caaasola, se le dan conaeciones a Radio Educa-
ci6n para transmitir durante 16 horas diarias las manifes
taciones más aignificati:vas del arte y la cultura mexicana. 

Aparecen una serie de organismos como el Centro para_ 
el ~studio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Edu
caci6n ( CEMPAE ), creado en agosto de 1971. El Consejo N,! 
cional de Fomento Educativo ( CONAFE ), el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología ( CONACYT ), la Universidad A~ 
t6noma de Chapingo y las Escuelas Nacio'nales de Estudios 
Profesionales; tratando de dar una respuesta a la demanda_ 
de Educaci6n Superior. 

Finalmente diremos que la educaci6n dentro de la so-
ciedad, toma un rol importante, ya que a partir de ella se 
pretende que la población se adec4e a las pautas estructu
rales que dictamina la orga.nizaci6n social. En síntesis, la 
educación que se propone para el sexenio 1970-1976 trata _ 
de superar el sistema tradicional, a través de la implemeE 
tac;i6n de nuevas fonnas y procedimientos que sean riguros.! 
mente científicos y que respondan tanto a nuestra cultura_ 
como a las necesidades imperantes. 
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CAPITULO 2 

POLITICA EDUCATIVA DEL SEXENIO ( 1970-1976 }. 

2.1 Prorecto de Reforma Educativa. 

Como pudo observarse en el capitulo anterior, al ini
ciar el se~enio echeverrista, el país atravesaba por un pr2 
ceso de cambios que iban desde lo econ6mico, político y so
cial, los cuales demandaban a su vez la adecuación de la -
educaci6n a las transformaciones que estaba sufriendo la so 

' . -
ciedad. Dicha adecuación se hacia necesaria por consider.a.r_ 
(desde e~ punto de vista gubernamental) q\le la educaci6n es 
un medio para alcanzar el progreso de la naci6n, es decir,_ 
que la educación es un factor esencial para el desarrollo,_ 
tanto a nivel social como económico. 

Se vislumbraba tambUn el estanca.miento del sistema 
educativo, cuesti6n que se ha.b!a. puesto.en evidencia en la_ 
inco.nformidad de quienes participaban en dicho proceso, lo_ 
que trajo consigo la aparición de nuevos puntos de vista e.!'.!' 
tre los que destacaba el oficial, para el cual el sistema -
educa~ivo nacional debía modi~icar sus pautas de acción, de 
manera que su fUncionamiento se adaptara a· las necesidades_ 
de la sociedad y se pensara no sólo en términos del presen
te sino c.on vistas a un futuro que conlleva un avance cien
tífico y tecnológico. 

En este sentido, se comienza·a hablar de una reforma 
en la educaci6n que abarque todos los niveles y que contem
ple un cambio en los programas de estudio, los métodos de _ 
ensefianza y loe materiales didácticos.para lo que se prete.!'.! 
de establecer una.serie de lineamientos que permitan modifi 
car o adecuar estos procedimientos de acuerdo al avance de_ 
la.. ciencia.· 
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Al iniciarse la llamada "Reforma Educativa", la Seer! 
tar!a de Educaci6n Pública ( SEP } dispuso que no se form~ 
lara de inmediato un documento que estructurara las accio
nes de dicha reforma, por considerar que ésta debía seguir 
un proceso en el Que se investigara con profundidad y se _ 
tornara en cuenta la opini6n y experiencia de los profeso-
res, pEdres de fnmilia, educhndos y en general de todas -
lus personas que tienen ingerencia en la labor educativa._ 
Por tanto, la Refonna Educativa no es algo que se pueda e!! 
contrar en un escrito, sino " ••• un proceso permanente de_ 
cambio de los planes de estudio, de los programas, de los_ 
métodos y procedimientos de enseñanza, de la organizaci6n_ 
del sistema y las instituciones, de la comunidad académica, 
de los medios y procedimientos de evaluaci6n de las agen-
cias e instituctones elltraescolares. 11 (10) 

As! vP-mos que la concepci6n que tiene el gobierno ace! 
ca del significado de la educnci6n, está dada en términos _ 
de lo social pues se afirma que a trav~s de la educaci6n se 
puede moldefJ.r H los hombres riel futuro y ae considera que _ 
todos nuestros problemas están vinculados estrechamente a 
nuestras deficiencias educativas, mismas que pueden ser su
peradas mediante una reforma, que se considera, brindará la 
posibilidad de o.lcanzar el progreso económico y social. CoE 
tinuando con este esquema de pensamiento observamos oue a _ 
la educRci6n se le adjudica la notencialidad de edificar -
una socieda<l. moderna•, asumiendo el reto de adecuarse al ca.! 
bio social y lograr un m~.:irimo de eficiencia para superar -
los problemas que se presenten en eL-futuro. 

Es por todo lo anterior que el régimen echeverrista 
plantea la Reforma Educativa como vía de soluci6n y .señala_ 

·que para ello tomari! en cue~ta la opini6n pdblica y se est~ 
blecern un <:li~logo con aqu~llas personas que hacen posible 

el proceso educativo, es'Pecialmen.te los profesores; tomando 
como audliar a los medios masivos de difusi6n. 
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Con el fin de dnr coherencia al ~roceso de Reformk Edu 
cativa, el ejecutivo clesign6 a la. Secretad.n de Ed.ucaci6n -
P'1blica puré\ que or~P .. niznrci y 1iromoviera CorniAione:; y Asam
bleas cuya funci6n estaría enceminade. a eviüuúr el sistema._ 
educativo y recopilar lns su~crencias y aportaciones de di
versos sectQres sociales. De esta manera suree en febrero -
de 1971 la Comisi6n Coordfoadora de la iteforma Educativa -
que se creó con la finalidad de propiciar la participaci6n_ 
de la opini6n pdblica en los problemas que viv!a el sistema 
educativo en esos momentos, aportaciones que serian tomadas 
en cuenta al momento de tomar medidas tanto legales como ·a~ 
ministrativas respecto a la política educativa del sexenio. 
Tal Oomisi6n contaba con representantes de los siguientes -
organismos y sectores: 

- La Academia Mexicana de la I~ducaci6n. 
- La Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior. 
- La C~.mara de Diputados. 
- El Senado de lá Re~dblica. 
- El Centro Nacional de Prod.ucti vi dad. 
- La Confederaci6n Nacional de Cámaras Industriales. 
-·La ConfederacHn Nacional Campesina. 
- La Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos. 
- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • 
... in Departainento del Distrito Federal. 
- El Instituto PoliUcnico Nacional. 
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n. 
- La Universidad Nacional Aut6noma del Estado de México. 
- La Universidad del Esta1o de.Guerrero. 
- La u N E s e o • 

La Comisi6n trabajó de feorero a junio de 1971 con 342 
representantes que se a(fl'Uparon en subcomisiones, U?lb. por -
cada nivel educa t'i vo. 
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Como resultado de loe trabajos de la Comisión Coordi
nadora de la Reforma Educativa se elaboraron seie libros 
que contenían las aportaciones de cada subcomisión, mismas 
que se dieron a conocer a la opinión páblica en una reu -
nidn efectuada en el Instituto Nacional de Antropología P! 
re. someterlas a un ani!lisis por parte de los profesores y_ 
de aquellas instituciones interesadas en la Reforma Educa
tiva; el título de los seis libros es: "Aportaciones al E! 
tudio de los Problemas de la Educaci6n11 • La reunión ante-
riormente mencionada fu' presidida por el entonces Secret! 
rio de Educaci6n P1'.blica, Ing. Víctor Bravo Ahuja y se ce
lebr6 el 26 de agosto de 1971, dándose a conocer el resul
tado de los trabajos, loe cuales se pueden resumir en cin
co planteamientos: 

lo. "Existe la necesidad de una educacidn extraescolar que 
venga a.complementar las acciones del sist~ma escolar_ .. 
Y· que ademais permita la inoorporaci6n de los gnipos s2 
cial y económicamente marginados a nuestras formas de_ 
pensamiento y de producción. Dicha integraci6n se lo-
grará si se conservan las manifestaciones culturales 
de cada regi6n y se unen a las exigencias de una soci! 
dad como la nuestra. 

2o. Bn cuanto a la educaci6n escolar-formal se requiere e! 
tablecer una secuencia entre los distintos ciclos y -
procurar. la transformacidn de las escuelas en verdade-

' ros centros promotores del desarrollo que beneficien a 
la sociedad entera. 

:30 • . se requiere tamb1'n llevar a cabo'··una reforma adminis
trativa para lo que se vislumbra como prioritaria la -
descentralización de la S.E.P., agilizando de 6sta ma

nera los trdmites que se llevan a cabo en tal Institu
cidn. 

4o. Sobre la legislaci6n educativa se habla de una serie de 
cambios que vayan acordes a la realidad que se vive en_ 

esos momentos. 
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5o. En el aspecto del financiamiento sefialan que debe exi~ 

tir una contribución de todos los sectores sociales a 
la economía de la educaci6n. 11 (11) 

En este mismo año (1971) se llev6 a cabo una consulta 
pública del 25 de.enero al 11 de julio en la cual se conv2 
caron 22 Asambleas Regionales que tenían como intensi6n -
llevar a efecto la política de Luis Echeverría A. de esta
blecer· un vínculo entre la SEP y la opini6n pdblica, lo -
que pennitir:ía la apertura al diálogo y la participación_ 
de todos los se'ctores sociales. Tale~ A~ambleas se celebl'! 
ron en todas las entidades federat'ivas en 'las cuales se re . . -
cogieron los estudios y trabajos concernientes a los· die--
tintos niveles educativos y concreta.mente a los aspectos _ 
de la Reforma'Bducativa. 

En las Asambleas Regionales.participaron más de 25 mil 
personas entre 1 las que se cont6 con la presencia de algunos 
funcionarios de la SEP, directores de facultades y escuela~ 
maestros y estudiantes normalistas y algunos representantes 
de la iniciativa privada. De las conclusiones obtenidas en_ 
los trabajos elaborados por tales personas, se expone a co!! 

. tinuací6n un resumen de aquellas que se relacionan con la 
educación primaria. 

lo. "La Reforma Educativa tiene como principal agente impu]: 
sor al maestro por lo que se requiere buscar su consta!! 
te supere.ci6n. 

20. Es.importante igualar los sueldos de los maestros de z2 
nas urbanas con aquellos que laboran en zonas rurales. 

3o. Se debe recortoc·er la labor social del maestro y buscar_ 
los mecanismos que le permitan mejorar y actualizar sus 
conocimientos, ~sto puede ser a trav~s de la implement~ 
ción de cursos, seminarios, conferencias, etc. 

4o. Un aspecto primordial es el buscar el mejoramiento de 

la planeaci6n educativa para lo cual ~e deben tomar en 
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consideración las diferencias sociales, regionales y_ 
locales, de manera que exista una congruencia entre -
los conceptos pedagógicos de la escuela y la zona don
de va a prestar sus servicios. 

5o. Es imprescindible también la modificación de los cont~ 
nidos del libro de texto, ya que éstos se encuentran 
al margen de las nuevas innovaciones pedagógicas. 11 (12) 

Aunado a ésto se efectuaron en el mes de abril y mayo 
de 1971 una serie de encuestas a profesores de todos los _. 
niveles educativos con el fin de conocer sus opiniones re~ 
pecto a la Reforma Educativa y recopilar sus aportaciones_ 
a la misma. Esta labor fué llevada a cabo por la SEP, la _ 
que obtuvo como resultado la presentación de un conjunto_ 
de lineamientos para la llamada Reforma Educativas 

Los profesores de educación superior coincidieron en 
señalar como puntos prioritarios a la docencia e investí~ 
ci~n, ya que como lo expresan, los problemas que nos aque
jan pueden ser superados si se atiende a los requerimien-
tos del desarrollo de la nacidn. Para tal efecto se sugie
re la formación de grupos interdisciplinarios de trabajo _ 
ei:i todo el país. Tambi.Sn consideraron importante la parti
cipación de los prestadores de servi_cio social en activid_! 
des relacionadas con el sector rural, el cual requiere --
atención si se quiere lograr un aprovechamiento de los re-

' cursos con' que contamos y junto con ello un avance en la _ 
produccidn. ~'n éste mismo sentido, las Asociaciones de Pr~ 
fesionales sefialaron como imperativo.el impulso a la cien
cia y la tecnología agropecuaria. 

Con lo que respecta a las opiniones vertidas por la _ 
iniciativa privada, se obs'erva una preocupación por la pr-2 
paraoidn de los.obreros y em,leados pues se dice que para_ 
poder lograr un rendimiento resulta prioritaria la eleva-
ción del nivel cultural, así como la capacitación técnica_ 
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de los trabajadores. 

En las declaraciones de los maestros normalistas se PE 
sieron en evidencia las sigu.ientes inquietudes: 

- Por un lado se piensa que la mayor parte de los problemas 
que padece la educaci6n tienen su origen en dificultades_ 
econ6micas y familiares de los alwnnos, que les impiden_ 
lograr un buen rendimiento académico, por tanto la probl! 
mática existente no deriva. exclusivamente de la escuela. 

- "Un factor determinante en el aprovechamiento escolar es_ 
el libro de texto, ya que es el material que maneja dire~ 
tamente el alumno, raz6n por la cual deben ser revisados_ 
sus contenidos hasta lograr su actue.lizaci6n y eficacia._ 
Es indudable también la exigencia de 'un cambio en lo~ mé
todos y técnicas de ensefianza que posibiliten la partici
paci6n activa de los alumnos en el proceso educativo para 
que no sean meros espectadores. 

- Para concluír demandan los maestros el mejoramiento de su 
situación respecto a dos puntos: el profesional.y el eco
n6mico, ésto puede lograrse segán su punto de vista, me-
diente cursos de actualizaci6n en el primero de los caeos 
y en el segundo a través de mayores prestaciones. 11 (13) 

Conjuntamente a las reuniones de la Comisi6n Coordina
dora de la Refonna Educativa y a la celebración de Asamble
as Regionales, la SEP orga.niz6 una serie de eventos en los_ 
que participaron importantes personalidades, incluso seffo-
res diplomáticos que expresaron sus conocimientos respecto_ 
al desarrollo educativo de países como los Estados Unidos _ 
de Norteamérica, Gran Bretafia y Francia, ésto permitió con~ 
cer otras experiencias y analizar comparativamente las si-
tuaciones económicas y sociales de esas naciones respecto a 
la nuestra. 
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Se realizaron tambi6n seminarios de Biología, Física, 
Ciencias Sociales y Educaci6n Especial, contando para ello 
con la colaboraci6n de investigadores del Colegio de Mbi
co, cuyas inquietudes se pueden resumir en los siguientes_ 
puntos: 

lo. "Al nlantear la reforma educativa se debe tomar en cuen . -
ta las diferencias de progreso entre las distintas re--
giones del pais. 

20. Es indispensable reformar el sistema educativo para. fo
mentar en los educandos la capacidad de análisis, crít1. 
ca y lo más importante, creatividad. 

3o. El sistema educativo debe propiciar una actitud en el 
·alumno, dirigida al planteamiento de problemas de inve! 
tigaci6n que se relacionen con su entorno social. 

4o. Otra labor del sistema educativo es la bdsqueda de una_ 
integracidn de las diverst~s áreas de conocimiento. 11 (14) 

Para concluir tenemos que, como resultado de las con-
sultas efectuadas as! como del informe final de la Comisidn 
Coordinadora de la Reforma Educativa y de los estudios efe~ 
tuados por la SEP, se dieron a conocer los lineamientos bd
sicos de la política educativa del r~gimen, los cuales se _ 
ajustan (segWi lo veremos más adelante) a las normas que e_!! 
tablece la Coristituci6n Política de los Estados Unidos Mex~ 
canos. 

2.1.3 Lineamientos de la política ·educativa. -------------------
Como se ha podido observar a lo largo de esta expos~-

cidn el gobierno considera. la existencia de dos hechos que_ 
fWldamentan la necesidad de introducir cambios en la educa
ci6n. Por un lado se consideran los avances científicos y _ 
tecnoldgicos a nivel mundial, y por otro, los procesos de 
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cambio por los que atraviesa el país, situación por la que 
se tratará de que los m~todos pedag6gicos sean flexibles y 
promuevan en el alumno el interás por la investigaci6n, el 
análisis, la síntesis, la interrelaci6n de los hechos y la 
crítica de los mismos, de tal forma que el conocimiento no 
sea transmitido tan sólo por el profesor, sino que sea el_ 
alumno quien lo descubra por s! mismo. 

Por todo lo anterior, la educación tratará de promo -
ver actitudes y valores como son: 

- Valoraci6n del trabajo manual. 
- Reconocimiento y ejercicio de la libertad. 
~ Respeto por la disidencia. 
- Respeto por la comunicación entre educador, educando y P! 

1 

dres de familia. 

En este sentido, es importante mencionar el concepto _ 
que se tiene desde el punto de vista oficial acerca de la _ 
educaci6n: Esta va a ser considerada como un factor básico_ 
para ·el desarrollo, es.asimismo un elemento que promueve el 
cambio social y que contribuye a disminuir las desigualda
des tanto ecnómicas como sociales, cosa que sucede cuando 

·se amplia su radio de acción. Si se quiere una definici6n _ 
más exacta podemos tomar la que expone el Sr. Secretario de 
Educaci6n l?dblica y que dice: "La educaci6n debe entenderse 
como un proceso permanente a lo largo de la vida, cuyo obj_! 
tivo fundamental es la realizaci6n plena del hombre como iB 
dividuo y como ente social en la convivencia y en la paz."_ 
(15) 

Más adelante se establece el objetivo general de la P.2 . 
lit.ica adoptf!,da por el gobierno federal en el cual se pre-
tende dar un impUlso a todas aquellas acciones que contrib,!! 
yan al logro de un desarrollo igualitario que se llevará a_ 
efecto a trav~s del aproveche.miento de nuestros recursos y_ 
una distribución equitativa de los beneficios resultantes,_ 
a todos los sectores sociales. 
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De este objetivo se deriva también el interés por 
estimular la investigaci6n científica mediante el apoyo a 
las Universidades y u lo$ Institutos Técnicos, lo cue va
aunJ.do t~l respeto por la autonomía pues de no existir· li
bertad de pensamiento se considera que tampoco puede haber 
creaci6n intelectual. 

As! tenemos QUe los poatuludos que iban a sustentar
la pol!tic~\ educativa fueron planteados por las autorida
des, cuyos pronunciamientos básicos estuvieron a cargo -

. del del c. Presidente Luis Echeverr!a J\lvarez y del Seer! 
tHrio de Educac~6n Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja. Ta
les po:;;tulA.doa son: 

El fin último de la educHci6n es establecer una forma_ 
de vida bnsada en nuestros valores y en la conservaci6n 
de l~i cultura nacional. 

La funci6n educadora por dis:;ioüci6n constitucional 
concierne directamente tü Est•:...do que es concebiú.o como 
tina inst:.;.nci<<' que organi2:a y une lEs voluntades indi-
vidunles. 

Según los pl~nteamientos del 8ecretario de Educaci6n 
' Pública, el proceso de Reforma Educativa se confotm6 to--

mando en cuenta loe resultados de la consulta pdblica - -
realizada en los inicios del se:irenio y contempla las opi
niones y aportaciones de maestros, estudiantes, padres de 
familia, y en fin de todas aquéllas personas relacionadas 
con la ta~ea educhtiva. Con esto se l!izo t::<mbi6n un est_!! 
dio de los requerimientas tanto actuales como futuros nue 
culminaron con el planteamiento de unn serie de princi--
pios o " Lineamientos Generales de Política Educativa". -
( 16 ) , que servir!e.n de bHse 11ara la elaboraci6n del - -
plan de estudios y de los nuevos libros de texto de educ!. 
ci6n prim1:1.ria. 
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Cabe señalar que los principios que van a guiar a la 
Refonna Educativa ( y que a continuaci6n se exponen ) 17 : 
se desprenden de los postulados :-~nteriormente mencionados, 

lo. Dado que l'-" cducnci6n es un derecho constituciomü, d_!! 
be abarcar a todos loE mexic~nos. 

2o. Tomando en cuenta que la educación es un proceso inte~ 
cional, se debe propiciar en el individuo una actitud
crítica y reflelliva, ciue le pennita c-onocer su reali:...
dad e intervenir conscientemente en las metas de su -
comunidad. 

)o. Para cumplir los anteriores preceptos, es necesario -
dar ampli1.;ud a los servicios del sistema eílucativo -
nacional. 

4o. La reformR educativa es completa por.lo que tr<~tará rl.e 
articular a todos los elementos integrantes del siste
ma. educativo. 

5o. La refonna propaga. lu educaci6n a todos los sectores
socia.les, 11oni1mdo ~nfasis en aquéllos que h1:1.n sido -
rezagados o mP-rginados de tal servicio. 

óo. La reforme educativa suscita la participación ~-1.ctivn -
de la comunidad y promueve la difusi6n de la cultura. 

7o. Para que la reforma se lleve a cabo, es necesario que 
tanto los profesores, alumnos y padrea de familia asu 

. -
man una actitud de responsabilidad ante dicha. causa. 

80. loa re1Rci6n m1:1.estro-iüwnno comprende un proceso en el 
que se M un a.-prendizaje_mutuo. 

· 9o. Para lograr una nueva definici6~ del sistema educat,!
vo, ea prioritario Que los profesores se prepCi.ren -
científicamente, se actualicen y tengan una disposi
ci6n e.1 cambio. 

loo.La reforma refuerza aquéllos .instrumentos oue permitan 
la autoforma.ci6n de los maestros y toma en considera-
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ci6n sus opiniones para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje. 

llo. La Reforma propicia ·la partioipaci6n activa de los -
alumnos para que por sí mismos conozcan la realidad y 
estén en posibilidades de transformarla. 

120. Los cambios en la educación permiten a los educ~ndos_ 
incorporarse al trabajo de la mejor manera posible. 

130. Por·medio de la Reforma, el sistema educativo presta_ 
sus servicios en do.a modalidades; educaci6n escolar y 
educación extra.escolar, .. permitiendo as! d~r atenci6n_ 
a .un n'ÓJnero. de personas cada vez mayor; 

140. Para las personas que ingresen a la educaci6n abierta 
se elaborarán exdmenes distintos a los del siete~ e.! 
colar, los que servirifn de base para extender los. ce,t 
tificados correspondientes al grado o nivel de que e.e 
tre.te •. 

150. Para dar respuesta a la gran demanda educativa, se -
. inicia la c~nstrucción de nueva~ instituciones, tanto 
de tipo escolar como extraescolar. 

. 160. Por medio del sistema estraescolar se promueve el de
sarrollo físico, civico y cultural de. lQ~ individuos. 

l7o. Los ·servicios educativos son eval:uados de manera con
tinua • 

. l8o. Por lo ~ue res~ecta al aprovechamiento de los alumnos, 
se realiza una evaluaci6n de todas las esferas.de su 
desarrollo, cosa que trasciende en gran medida la sim-

" ple medici6n del conocimiento. 

190. Para lograr la homogeneidad en los criterios de eval'Ll! 
oi6n, se impondri! un sistema de cr,ditos uniforme. 

200. La Reforma Educativa incita a la investigación y expe
rimentaoi6n científica, 

2lo. Oon el fin de lograr un buen rendimiento en lo que re! 
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pecta u la inversión educativa, se pretende utilizar_ 
al nu:t~imo los recursos con que se cuenta en las ine
ti tu.ciones educativas. 

220. Se fortalece la administración de loe servicios educ~ 
tivos mediante la descentraliaaci6n y modernización-
de la SEP. 

230. Con la refo:nna se busca la transformación paulatina -
del sistema educativo y no la ruptura definitiva con 
los procedimientos .tradicionales. 

240. Cualquier modificación 'en la educaci6n estar~ sujeta
ª experimentaci6n y comprobación científica• 

250. Los recursos se otorgan de acuerdo a las necesidades 
• . 1 • 

y no. a las demandas de cada instituci6n. . · 

260. La reforma educativa est~ sujeta a un exámen de la 
· Legislaci6n educativa. 

Finalmente, como este estudio se refiere a la educa
ción primaria en particular, se expone de man9ra sint6tica 
la Etprie de políticas que se formularon para la ~eforma. de 
la educación correspondiente a ese nivel. 

- Reformar pl~nes de estudio y programas. 
En todas las Asambleas Regionales se puso en evidencia -

. ' 
la necesidad de reformar loe planes y programas de estu_ 
dio para dar mayor coherencia a sus contenidos y lograr 
la secuencia entre un grado y otro de la eduo~ci6n pri-
maria ~ Por ot~o .lado; los. profesores insisten en sefia- . 
lar en sus trabajos la prioridad de una educaoi6n inte
gral como postulado Ms.ico de la edúcaci6n mexicana, la 
cual debe atender a todas las áreas del conocimiento 
del individuo. 

- Actualizar los libros de texto. 
Una de las peticiones del magis~erio fu~ la actualiza--

·c i6n de los libros d? te:rto," debido a que los q'ue hasta 

': 
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ese momento se utilizaban, c9nten!an informaciones atr! 
sadas. ·otra de lae razones fU6 que loe libros de texto 
difieren de loe programas de estudio, ya que, mientras 
los primeros están estructurados por materia, los otros 
se presentan por áreas de experiencia. · Por tanto para 
lograr la unificación de criterio~ sugieren que se su-
priman tales diferencias y que además se incluya en los 
textos la infonnación científica de reciente producci6n. 
Finalmente se sugiere la edici6n de alUiliares dicUicti-

. ·coa para los profesores. 

- Renovar los m~todos de enseñan~a. 
Se sugiere actualizar loe m~todos de enseftanza con base 
en las· nuevas·a11ortaciones de la didltctica y la peicol,g, 
gía, esto es con la finalidad de propiciar en los edu-
candos una actitud dinámica y participativa del proceso 
enseftanza-aprendizaje. 

- Mejorar las t6cnicae de evaluación. 
También es importante establecer los medios de evalua-
ci6n adecuados al tiempo que se vive y a las n.ecesida
des que se prese~tan, pues se afi:nna en trabajos prese~ 
tados po~ los maestros, que este aspecto se ha venido -
improvisando en la mayoría de los casos, lo que redund~ 
en perjuicio de ~o~ alumnos que no ~on evaluados justa
mente sino s6lo en algunos aspectos. 

- Coordinar los servicios educativos. 
Es importante que exista una supervisi6n t6cnica de to-. . ~ 

dos los servicios de educaci6n primaria, tanto los que 
brinda la Pederaci6n, como los de Estados y Municipios, 
labor que se considera competente ·a l~ SEP. 

Como hemos podido ver, en los puntos que resumen la
pol!tica educativa del sexenio 1970-1976 se afirma que la 
Reforma Educativa es un plan Que busca la d.emooratizaci6n 
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de la enseflanza y la solución a algunos de nuestros probl~ 
mas socioecon6micos y que forma parte también de un cambio 
en el que han participado amplios sectores de la poblaci6n 
y se ha podido dilucidar la orientaci6n que d~be guiar la_ 
transformación del sistema educativo, mediante la Reforma_ 
"Educativa. Por tanto, este proceso no es acabado, por lo_ 
que requiere una revisi6n constante de los programas de e~ 

tudio, de los métodos y técnicas de enseñanza. 

Es así, que las sugerencias vertidas en las Asambleas 
Regionales, las encuestas, seminarios y los trabajos de la 
Comisión Coordinadora de la Reforme. Educativa, se tomaron_ 
en cuenta para la formulaci6n de la política educativa y _ 
dieron base a los cambios de planee y programas de estu~io, 
la implantación de nuevos métodos y t&cnicas. de enseHanza; 
y en la implementaci6n de nuevos materiales didácticos· en
tre los que se di6 singular importancia al cambio del li-
bro de te1to grat:uito de la educac_ión primaria. 

Este proceso requirió de algunas modificaciones en los 
sistfmas de evaluación de conocimientos y tuvo tambi~n la ~ 
tarea de reformar las estru.c~uras administrativas y jurídi
cas del sistema educativo nacional, quedando reflejadas ··en 

. -
dos acciones i!11portantes: l~.neforma -Administrativa y la~
n~eva Ley Federal de Educación. 
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2.2 Fundamentos legales de la Reforma Educativa. 

Para poder efectuar 'los cambios pertinentes en la le
gielaoi6n educativa, se reconoció como principios rectores 
de la educación a aquellos postulados que contiene el Artj 
culo 3o. de la Constituci6n Politica·de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que a continuación se exponen en forma_ 
resumida: 

Los principios ideol6gicos de la educación seffalan que 
6sta e's: 

- Liberal porque se aparta de cualquier doctrina religiosa. 

Democ?11tica para.lograr el progreso de todos los ciudada
nos. 

- Nacionalista para colaborar en la resolución de nuestros 
\ 

problemas y asegurar la continuidad e incre~ento de nue! 
tra cultura. 

- Hwnanista par~ lograr la igualdad de derechos de todos 
los hombres. 

Sus propósitos educativos: 

Lograr el desarrollo armónico e integral.del hombre, for
talecer su amor a la patria y el respeto a sus· semejantes. 

Caracter!eticas que se adjudican a la educación: 
1 

·I 

Es un se:Í-VÍcio p~blico. 

~ Le educaci6n primaria es obligatoria~ 
. ,· .'. . . 

- La 'educaci6n que imparte el Estado es· gratuita. 

- La educaci6n destinada a obreros y campesinos deberd es..; 
tar controlada por el pode.r pdblic~ ,independientemente _ 
del ~do o tipo de que se tre.te. 

Estos principios ee. toma.ron como criterios para orien
tar y dar valid~z al proceso de Refo:nna Educativa, ya que _ 
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una educaci6n integral supone criterios científicos y nec! 
sita que los planes y programas de estudio se actualicen,_ 
por otro lado, si se pretende una educaci6n democrática, _ 
ee requiere ampliar el sistema educativo y, finalmente pa-
1·a lograr una educe.ci6n nacionalista es indispensable rea
l izar los objetivos de la educación y el manejo de nuevos_ 
m~todos que permitan establecer una relación estrecha en-
tre teoría y práctica. 

Así vemos q~e,· retomando los postulados const.ituciorl! 
les, se va dando una base a la Reforma Educativa y al mis
mo sistema educativo se le asignan· tres l!neas básicas de_ 
dirección: 
En la primera de ellas se habla de actualización mediante_ 
la cual tanto maestros como alumnos eataren en posibilidad. 
de conocer y manejar las técnicas e instrumentos ~s ade-
lantados en lo que concierne a la educaci6n. En la segunda 
se maneja el concepto de apertura que tiene como caracte-- · 
ristica. el deseo de hacer llegar la educación ·a todos los_ 
sectores sociales y en el i11timo se hace referencia a la _ 
fle~,bilidad del sistema para hacer posible la integraci6n 
del mismo a: los cambios y necesidades socia.les, as! como _. 
el desplazamiento de loa sujetos hacia los distintos tipos 
de educaci6n. 

Estas características se ~ama.ron en cuenta posterior
mente para la ela.bora.ci6n de la iniciativa de Ley Pederal_ 
de Educaci6n buscando que. dicho documento tuviera un cartl~ 
ter operativo y átil. 

~n primer precedente a la formula.ci6n de la Ley Fede
ral de Educación, lo encontramos en la opini6n vertida por 
el Profr. Enrique w. Sánchez en el·octavo Congreso de~- Si!! 

.... 
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dicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, que se -
efectuó en Oaxaca en el afio de 1968, donde ee manifestó la 
necesidad imperante de ~labo.rar una nueva Ley de Educaci6n 
pues a decir del profesor Sánchez, las disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Educación Públil.c.a no respond,ian ya a -
las necesidades económicas, políticas y sociales del mome!! 
to, ya que dicha ley se había expedido 27 afios atrás (el -
27 de enero de 1942) y tales ordenamientos, dada su anti-
gUedad, exigían modificaciones que redundarían en el esta
blecimiento de una base legal para reformar la educaci6n •. 

Cabe aclarar que el problema f\Uldamental radica en la 
ineficacia de la adminis.traci6n y organización de los asun 
tos educativos y no en la .obsolencia de la ley. Para dar_ 
resol~ci6n a este problema, el Consejo Nacional T~cnico de 
la Educaci6n realiz6 un estudio que aport6 una serie de su . -
gerencias para las reformas a la Ley O~gánica, ya. que si_ 
bien ~ste organismo es asesor de la SEP, sus investigacio
nes quedan a nivel de propuestas pues la Constitución est! 
bl~ce en el Articulo 71º que la expedici6n de leyes corre!!_ 
ponde: 
lo. Al c. Presidente de la Repdblica •. 
2o. Aloa Diputados y Senadores de .la. Uni6n. 
3o •. Ala Legisla.tura de los Estados. 

En '11tima instancia ellos consideran las aportaciones 
de otros organismos para formular una nueva ley. 

El día 18 de septiembre de 1973 el ejecutivo Luis Ech~ 
verría Alvarez envía al H. Congreso de la Unión una inicia
tiva de ley en la que reconoce como fundamentos de la educ~ 
ci6n h las disposiciones que contiene ~l Artículo 3º de la_ 
Oonstituci6n, sin embargo considera que para llevar a cabo_ 
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la Reforma Educativa se debe tomar en cuenta el avance de 
la ciencia y la tecnología así como los requerimientos so
ciales, por lo que resulta inminente dar una base jurídica 
firme a dicho proceso. Se afirma tambi6n que esta propues
tá pretende incidir en el sistema educativo de tal manera_ 
que pueda seguir avanzando y que contenga la flexibilidad_ 
necesaria para adaptarse a los cambios mencionados ante- -
riormente. 

La iniciativa de ley considera que la función de la 
educaci6n es brindar un servicio a la población para cubrir 
los requerimientos sociales, lo que será posible si se bu! 
ca la manera de ampliar los servicios educativos de tal --

. forma que sus beneficios· lleguen· a un·nWllero de perso~e _ 
cada vez mayor, las cuales a su vez podrán in,cidir en los_ 
procesos económicos y políticos tendientes al pro~eso de_ 
la naci6n. 

En la propuesta de ley se conserva la estructura o S! 
cuencia del proceso educativo en tres niveles: elemental',_ 
med~o y superior que corresponden a la educación escolar a 
1a vez de otorgar un amplio crádito a los estudi~s extra.e~ 

colares y a'1n más, se permite el paso de una modalidad a_ 
otra, siempre y cuando exista un dominio pleno de los con.2 
cimientos. 

Un elemento de importancia en éstas declaraciones lo_ 
constituye el libro de texto gratuito, ya que como lo men
ciona el .Sr. Presidente, el libro de te~to está formando _ 
parte de los cambios educativos y en s~ elaboración han -
participado especialistas en diversas disciplinas. su. fill! 

lidad primordial es fomentar la particip~ci6n activa de -
los alumnos en el proceso de aprendizaje, asimismo busca _. 
el ejercicio de una conciencia critica ante los problemas_ 
sociales. 
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Cabe sefialar que en esta iniciativa se admite plenaT
mente la autonomía de aquellas instituciones descentraliz,! 
das del Estado y sefiala que las actividades educativas que 

efect~en tales organismos estarán fundamentadas en sus pr~ 
pias disposiciones jurídicas. 

Finalmente se declara que el objetivo primordial de _ 
esta Ley es el de especificar tanto derechos como deberes_ 
de las personas o instituciones que eet~n directamente re
lacionadas con la educaci6n~ 

El 9 de noviembre de 1973 la O&nara de Diputados dict~ 
min6 a favor de la iniciativa de Ley Federal. de Educaci6n,_ 
modificando algunos artículos a fin de hacerlos más eficie,!! 
tes. En ese mismo mes, el día 27, la Cámara de Senadores-.. -
emiti6 su dict~men a favor de la Ley antes mencionada; sie,!! 
do publicada dos días despu~s.en el Diario·Oficial de la Fj 
deraci6n. 

La Ley Federal de Educaci6n entró en vigor el 14 de d,! 
ciembre de 1973, siendo sus principales innovaciones las si 
guientes: 

•. Esta Ley proclama que la educaci6n es un servicio páblico 
y que su tarea es servir a la sociedad a trav6s de las a~ 
ciones del Estado en este rengl6n, 61 es quien dictará -
las normas que regir4n al siete~ educativo, sin embargo_ 
existe la ~osibilidad de que participe la iniciativa pri
vada, siempre y cuando cumpla con los estatutos de la nu~ 
va Ley • 

.'Más ·adelante ratifica que la educaci6n impartida por el_ 
Estado ee gratuita y que todos los sectores sociales tie
nen loe mismos derec~os a ingresar al sistema educativo;_ 
para tal fin se cuenta con'dos modalidades que son: esco~ 

lar y extraescolar, además se incluyen nuevos medios de -
revalidaci6n y equivalencia de estudios, lo que permite a 
las personas realizar sus estudios confor111e les sea posi-
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ble dependiendo de sus actividades. 

Faculta al Estado para decretar un Sistema Nacional de_ 
Créditos y respaldar la práctica de las diferentes pro
fesiones, mediante la expedici6n de certificados, títu
los o grados académicos a aquellas personas que hayan _ 
concluido los estudios de nivel medio o· superior. 

Por otra parte se hace énfasis en el interés de que exi! 
ta un diálogo continuo .entre los educa.dores y educandos, 
así como una coinunicaci6n más estrecha con los. padres de 
familia. 

Fortalece el precepto de,uutonomia universit~ria al sefi! 
lar que la funci6n educativa a cargo de Universidades e_ 
Institutos de enseñanza superior, c.on calidad· de orgE!.ni!, 
moa descentralizados del Estado, se gobernardn de acuer-. 
do a sus propias normas. 

Concretamente en el Art. 45º de la nueva Ley Federal de_ 
Educación, se menciona que los planes y programas de es
tudio precisan el contenido de la educaci6n, el cual de
b~rd propiciar en los alumnos la facultad de observar y_ 
analizar todas aquellas ~ituaciones que se presenten; se 

1 

pretende asimismo desarrollar en el educando un amplio _ 
criterio e imbuirle un deseo de superación constante. 

Todos estos criterios fueron respetados por la Secret,! 
ria de Educación Pliblica al elaborar los planes y programas 
de estudio, labor en la que participaron equipos interdiscJ: 
plinarios de pedagogos y especialistas en las diferentes -
asignaturas; ellos consideraron las opiniones vertidas por_ 
maestros e instituciones de nivel superior. 

En general, la Ley Federal de Educaci6n legisla sobre_ 
la vinculaci6n Estado y educaci6n a nivel elemental, secun
daria y normal, contemplando todos y.cada uno de los eleme_!! 
·tos que intervienen en .el proceso ensef!.anza-aprendizaje: 
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define áreas de conocimiento, estructuraci6n de planea y_ 
programas, mecanismos de evaluación, apoyos didácticos co
mo guias de maestros y libros de texto. No obstante de que 
estos elementos son sujetos de posibles análisis educati-
vos, el trabajo que nos ocupa se centra en los libros de 
texto concretam~nte, de aqu! que pu.n'tualizemos y profundi
zamos en esta temática. 



41 

2.3 Loa nuevos libros de texto. 

Una vez establecidos los lineamientos de la acción ed~ 
cati\ra (desde el punto de vista legal) se prooedi6 a la fo,! 
maci6n de una serie de equipos de trabajo de los que forma
ron parte investigadores y científicos del Centro de Inves
tigaci6n y Estudios Avanzados del I.P.N., de la.Universidad 
Nacional Autónoma de M6xico, del Colegio de México, la Es-
cuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior. 
Tales equipos estarían encargados de elaborar los.nuevos 11 
broa de texto para los seis grados del nivel primaria. 

El tra:bajo que realizaron estas personas se estructur6 
por etapas,. constituyendo la primera una revisi6n de las -
ideas, concet>tos y habilidades que se c.onsideraban bl:tsicas_ 
para.cada grado y cada área de conocimiento en particular._ 
En la siguiente etapa, ae celebraron reuniones regulares -
con los cqordinadores de cada equipo, en las que se expo -
ni~rl los trabajos y se tomaban resoluciones, sujetas.por s~ 

. puesto a los lineamientos preestablecidos. Por 11ltimo se -
editaron algunos materiales con carácter tra~sitorio~ para 
s~r experimentados con nifios de la ciudad de M~xico. 

Despu6s de poner a prueba loa libros, ·se· cambi6 en pa,r 
te el contenido y las ~ctividades propuestas, cosa que fue_ 
posible gracias a los comentarios' de maestros y alumnos de_ 
las escuelas primarias •. Posteriol'l!lente s~ elabor6 la nueva_ 
versi6n de los libros de texto, misma que se puso a prueba_ 
en escuelas de los estados de Oaxaca, Veracruz, México e H~ 
dalgo. 

Pué a finales de 1971 cuando concluy6 la aplicaci6n y_ 
evaluaci6n de los libros tanto en zonas nirales como urba-
nas, ·tal evaluaci6n se tom6 como base para la reelaboración 
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de los proyectos de libros, la cual una vez concluida se -
presentó a las comisiones revisoras que estaban represent~ 
das por los equipos que elaboraron los libros por un lado, 
asesores de la Comisión Nacional de los Libros de Texto -
Gratuitos y miembros del Consejo Nacional T~cnico de la -
Educaci6n, así como representantes de la Subsecretaría de_ 
Educaci6n Primaria y Normal. Esta comisi6n general, des - -
pués de efectuar cambios adicionales, recomend6 la edición 
y aplicación de los nuevos libros de texto gratuitos para_ 
el ciclo escolar 1972-1973. 

Los libros de te~to están divididos en cuatro dreas de 
conocimientos básicos (18) e incluYen objetivos que'a cont1 
nuaci6n se mencionan: 

· Lensuaje.- El manejo adecua.do del lenguaje permite -s.! 
gán este planteamiento- que los individuos expresen sus id,!! 
as y desarrollen al málrimo su capacidad de pensamiento. Pr! 
tende también que la persona se de a conocer mediante el -
uso de la palabra y que logre comprender a través de su do
minio, de qué manera·se constituye el.mundo.que lo. rodea.E'! 
ra lograr lo anterior resulta indispensable el ej~rcicio -
constante de la palabra hablada y escrita durante todo el 
proceso educativo. 

" .. se busca asimismo que el alumno se familiarice y cono! 
ca a fondo la gram4tica del idioma espaflol para que el uso_ 
que haga del lenguaje sea consciente (no s6lo intuiti·vo), _ 

para lo que se s'1giere practicarlo median.te juegos que pue
dan sustituir la memorizaci6n de un conjuhto de reglas. Es_ 
importante también formar en los· alumnos el hábito.de la -
lectura y el buen gusto.literario. ,· 

: ¡' 
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Matemáticas.- Se afirma que mediante ellas el hombre 
puede adquirir el pensamiento formal. Su inclinación hacia 
lo abstracto y a la generalizaci6n r;iosibiJ.ita la universa
lización del pensamiento, as! como la posibilidad de que_ 
el conocimiento sea aplicable a la resolución de problemas 
de diversa índole. Por tanto, en el área de matemáticas se 
trata de estimular en el alumno la potencialidad de uso de 
su razonamiento, de tal forma que pueda solucionar situa-
ciones tanto hipotéticas como reales; a ·través del uso del 
razonamiento y la abstracción, apartándolo as! de la memo
rizaci6n. 

Ciencias naturales.- Su objeto es hacer inteligible_ 
a los educandos las leyes que prevalecen en nuestro entor
no físico, .así como crear una conciencia plena de que hay_ 
cuestiones que a'1n no se conocen. 

Se manejan conceptos fundamentales como son: diversi
dad, interacci6n, cambio y unidad en los fenómenos natura
les, se incluye además la noci6n de que la ciencia es tam
bi~1" un fen6meno social, económico y político de la socie
dad que la practica. Por último, mi!s.que dar información,_ 
se pretend.e hacer énfasis en la aplicación del método cie,!! 
tífico a problemas concretos. 

Ciencias sociales.- Se determinan cinco objetivos pa
ra esta áreas 

lo. "Hacer que el alumno tenga una clara visión acerca de_ 
la complejidad e int~rrelaciones del medio que lo ro-
dea, tanto en el aspecto social como cultural, ·políti
co y económico. 

20. Iniciar al alumno en el manejo del m~todo particular de 
l.as ciencias sociales y hacerle notar la diferencia que 
existe entre ellas y las ciencias exactas. 

3o. Fomentar en los educandos la conciencia crítica para 
,que tengan la posibilidad de apreciar los aspectos obj! 
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tivos y constantes, y las facetas subjetivas y cambia_B 
tea, de cualquier teoría y m~todo de la ciencia y la _ 
conducta del hombre, y reafirmar así su propia identi
dad. 

4o. Junto a la formaci6n de un espíritu crítico se debe CO.B 

fonnar en el alumno un sentim.iento de respeto por los _ 
valores que son ajenos a los nuestros y por las formas_ 
de ser y actuar de hombres pertenecientes a otras comu
nidades o sociedades. 

5o. La enseñanza de esta disciplina debe cristalizar en la_ 
actitud cívica de los educandos, que bien puede ser de_ 
participaci6n o de disidencia, pero que vaya encaminada 
a la justicia eocial."(19) 

·se incluye tambi~n en el plan de estudios de educacidn 
bl!sica, tres áreas programáticas que son complementarias de 
las anteriores. 

Educaci6n artística.- Tiene como prop6sito favorecer _ 
la comunicaci6n d~l· educando con sus semejantes, n la vez 
de propiciar el gusto por las diversas e~presiones est~ti-
cas. 

Educaci6n física.- Trata de fortalecer la salud del n_! 
ao, ayudando as! a lograr un crecimiento y desarrollo mo-
triz adecuado. 

Educaci6n tecnol6gica.- Aquí se imparten conocimientos 
bl!sicos acerca del uso de herramientas, lo que facultarll en ., 
ei individuo el desarrollo de habilidades y destrezas mantJ!: 
les. 
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Con lo que respecta a educación primaria, tanto los _ 
planes de estudio como los libros de texto se modificaron_ 
y a su estructura se incorporaron los conceptos de: 

Educación permanente.- Considera que el proceso educ! 
tivo se origina con el nacimianto del sujeto y permanece a 
lo largo de toda su vida, ~sto mediante una serie de acci2 
nes ya.sean de tipo formal o informal. 

Actitud científica.- Sefíala que se debe alentar en los 
educandos la capacidad de observación, análisis y síntesis; 
de tal suerte que, a partir de la formulación de juicios y_ 
comprobaci6n de los mismos el sujeto pueda comprender su -
realidad y transformarla para mejorar su nivel de vida. En_ 
este sentido, "los nuevos libros de te:irto son un instrumen
to es.encial dél desarrollo". ( 19} 

Conciencia hist6rica.- Mediante ella se µretende hacer 
comp~nder a los educandos que así como suceden c~mbios bi2 
lógicos y psicológicos en los seres vivos, ~ato mismo ocu-
rre con las sociedades. A partir de e.atoe hechos se busca 
explicar el presente. 

Relatividad.- Todo conocimiento está sujeto a revisión 
pues se reconoce que no existen verdades absolutas y es por· 
ello que se debe buscar la actualizaci6n contínu.a de los li . . -
bros de texto, tomando en cuenta desde luego las opiniones_ 
de quienes los manejan directamente: maestros y alúmnos. 

Acento en el aprendizaje.- Se trata de·combatir la ªÍ! 
ple tra.nsmisi6n de conocimientos, a través de _la promoción_ 

de un verdadero aprendizaje qu.e incluye la motiVac'Hn de -
los educandos para conocer aquello que les atraiga y que ~
pueda ser 4e provecho tanto para ~l como para su sociedad. 



CAPITULO 3 

ANALISIS DEL LIBRO DE TEXTO DE CIENCIAS SOCIALES 
DE 60. GRADO DE PRIMARIA~ 
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3.1 El libro de texto de ciencias sociales del nivel ele
mental. 

~n el drea de ciencias sociales se incluyen nociones_ 
de antropología, geografía humana, economía, ciencia polí
tica, historia y sociología; puesto que se considera. al -
hombre como un ser social que tiene que comunicarse y con
vivir con sus semejantes. Con esta nueva est1'1.lctura se pr! 
tende suprimir la atomización de acontecimientos que se -
presentaba al describir separadamente en los te~tos ante-
riores a la historia, civismo y geografía. Tambi6n se tra
ta de eliminar la interminable cantidad de nombres y fe -
chas que generalmente se tenían que memorizar sin ningd.n 
sentido claro para el estudiante. 

En la nueva versión de los libros de texto se introd.!:! 
ce a los educandos en un conocimiento paulatino de su rea
lidad: 

- En los primeros años se conduce al niño, a la comprensi6n 
de su medio ambiente inmediato: familia, escuela y comunl 
dad para lo cual se analizan los sucesos que ocurren coti 
dianamente en cada una de ellas; se otorga tambi~n un am
plio reconocimiento a las pautas de ,~onducta y valores -
que caracterizan a estas. instancias .. Por \U.timo se llega_ 
a la interpretnci6n de los acontecimientos sociales como~ 
.resultado de nuestro pasado. 

- En el tercer gr&do se explica la situación que vive nues~ 
tro pa{e a trav6e de un análisis de cuatro comunidades %".!! 
ralee. La primera se refiere a una ranchería, donde se -
presenta la forma de vida de la.a personas que la habitaa_ 
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as! como su actividad en el campo y los problemas que eB 
frentan en dicho medio. 
Posteriormente se da a conocer el funcionamiento de una 
comunidad cañera cuya producci6n depende de una fábrica¡ 
se describen asimismo las dificultades sociales y econ6-
micas que tiene que enfrentar dicha poblaci6n. Después -
se estudia una comunidad que tiene problemas por causas_ 
naturales como la erosi6n del suelo. Finalmente se pre-
santa una. comunidad del noroeste del país, la que " •• cuen 
ta con investigación científica al servicio de la agri-
cultura, aplica tecnología y disfruta de grandes obras -
de infraestructura oreadas por el gobierno."(21) 

- En cu.arto grado se oontin11a el objetivo de mostrar la s_! 
tuaci6n nacional, pero esta vez se hace a trav~s del·es
tudio de la forma de vida urbana (4 ciudades), sus difi
cultades y sus características esenciales. Aquí se reto
ma el examen de nuestro pasado como fuente directa de 
los actuales sucesos. 

- En quinto y sexto grados se parte de la suposicidn de que 
el 'alumno ya se considera como parte integrante de la so
ciedad mexicana. Se trata ahora de que tome conciencia de 
que forma parte de Latinoa~érica y que los acontecimien•
tos que se presentan pueden tener influencia sobre su vi

' da misma. 

Con lo que respecta al procedimiento de elaboraci6n de 
los libros de teito menciona zoraida Vázquez (uno de los au . -
toree del libro de texto de ciencias sociales), que se pro-
curd evitar la enumeraci6n de personajes y fechas, salvo en 
loe casos que tales datos resultaban relevantes o que maro! 
b8.n cambios econdmicos, políticos y sociales. Al.elaborar_ 
temas concernientes a la historia se procuró eludir la ex-
plica.ci6n cl~sica que designaba a la historia. europea como_ 
universal, de esta manera, se retomaron, también las e:icpe- -
riencias de. América, 'Asia y .Afrioa •. 
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En la áltima parte del libro de texto de ciencias B,2 

ciales de 60. grado, se incluy6 una panorámica de los pr_2 
blemas que actualmente se viven, para lo cual se esperaba 
que dicha informacidn e'er!a complementada a travb de la_ 
labor de los medios de comunicaci6n. 

Una vez que han sido descritas lae principales cara~ 
ter:ísticas de loe libros de texto de ciencias sociales, 
se hace necesario (antes de iniciar el ~rabajo de análi-
eis propiamente dicho), presentar un panorama general de_·· 
la teoría en la que se suete~tará el análisis de conteni
do del texto, ya que una interpretaci6n para que sea Vlll! 
da debe tener un fundamento teórico. 

En el caso que nos ocupa tomaremos como eje de inte! 
pretaci6n a la Teoría de la Reproducción, cuyo principal_ 
representante es Louis Althusser; consideraremos tambi~n_ 
los trabajos de autores como: Baudelot-Establet, Bourdieu 
y Passeron, que de alguna u otra forma han coadyuvado a _ 
la ampliación de los estudios realizados por L •. Althusser 
y por tanto al desarrollo de su teoría. 
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3.2 Teoría de la Reproducción. 

Tiene sus fundamentos en la filosofía mar1ista y toma 
como punto clave la categoría de totalidad, misma que per
mite dilucidar la esencia y definición de los fen6menos s2 
ciales, desde el momento en que considera al hombre como _ 
sujeto activo en relación al todo social. De esta manera 
encontramos, que toda "formación social" comprende una "t.2 
talidad orgánica" y que está integrada por tres instancias: 
la economía, la política y la ideología. En este punto se_ 
recurre a la metáfora del edificio a fin de explicar la -
fonna en que dichas instancias se unen, a saber, mediante_ 
la infraestructura o base eoondmica y la superestructura _ 
jur!dioo-pol!tioa e ideológica. 

Todo lo anterior nos remite, en dltima. instancia, al_ 
modo de producción, es decir, la manera en que se organiza 
el trabajo de los integrantes de una determinada sociedad. 
A este respecto observamos que los hombres para poder so-
brevi vir tienen que producir bienes, tarea en la que esta
blee~ relaciones (no siempre conscientes) con los demás 
individuos, .. con las materias primas a utilizar y con las._ 
herramientas de trabajo. 

Tanto las fuerzas productivas {fuerza de trabajo y'm! 
dios de producción), como las relaciones de producción (r! 
laciones capitalistas de explotación) constituyen la in -
fraestructura econ6mica, sobre la cual se levanta por un_ 
lado, la instancia jurídico-política que tiene como fun - -

ci6n sostener el modo de producci6n imperante en un momen
to histórico determinado. Por otro lado encontramos a la 
instancia ideológica mediante la cual los integrantes de _ 
la.sociedad asumen un papel determinado y asignado previa
mente por el tipo de relaciones sociales eJCistentes. 

Retomando lo anterior, encontrarnos que para lograr una 
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búsqueda de relaciones entre la educaci6n y las estructu-
ras sociales que conform'an la totalidad aludida anterior-
mente. 

Ahora bien, para poder tener un punto de referencia _ 
exacto acerca de lo que se pretende exponer, acudiremos a_ 
la explicación que del fen6meno educativo se hacen: la - -
corriente lfuncionalista (que es la que impera en nuestro 
medio) y la Teor!a de la.Reproducción. 

Para ~sta ~ltima, al igual que para el Funcionalismo, 
la educación es un fen6meno.hist6rico-social, es tambi6n _ 
wi medio para socializar al individuo y además tiene como_ 
característica el hecho de ser selectiva. Pero a pesar de~ 
coincidir en estos puntos existen diferencias de una con-
cepci6n a otra. 

La Teoría Funcionalista concibe a la sociedad como un 
conjunto de elementos que .se interrelacionan hasta lograr_ 
un equilibrio en su dirllimica. Aquí los miembros .. de dicha 
sociedad para sobrevivir necesitan realizar una serie·de _ 
adaptaciones al medio, aspecto en que contribuye la educa
ción y más concretamente la escuela a la que se le asigna_ 
un carácter neutral en relaciona las. fuerzas sociales. 

Advertimos tambi6n que a pesar de reconocer que exis-, 
ten diferencias entre los estratos de la sociedad, se afir 

. . . -
·ma que hay posibilidades de transitar de uno a otro (aseen . . . -
.so social) para lo cual la escuela res.ulta ser el· medio -- . 
por e~celencia. Asimismo se concibe a la escuela como un 
medio en el que tiene lUgar .la s.eleccidn y promoción soc:ial. 
de· los alumnos, tal selección se basa en los logros obtenl 
dos en cada uno de los niveles educativos • 

. En síntesis, se considera a la escuela como "sistema_ 
unificado", como canal de "movilidad social", como medio 
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para la democratización de la sociedad y como un aspecto _ 
fundamental para alcanzar el desarrollo. 

La Teoría de la Reproducci6n en cambio, centra su aten 
ci6n en el a.nálisis del sistema educativo dentro de las re
laciones sociales de producci6n,(22) con lo cual niega ro-
tundamente la pretendida neutralidad de la escuela en rela
ci6n a los intereses de una clase en nartioular. Señala ade . -
más, a diferencia de la Teoría Funcionalista, que las par--
tes que conforman el todo social se encuentran en lucha de
bido a la índole heterogénea de las mismas •. 

Para la Teoría de la Reproducción, al igual que para_ 
el funcionalismo, la funci6n primordial de la educación ra 

. ·-
dica en la socialización de los individuos, pero aquí se _ 
lo~ra un gran avance al_poner de manifiesto. el verd~dero _ 
sentido de ~al socialización, ya que se le ubica ñentro de 
·1a orga.nizaci6i:t social clasista. En este sentido, el proc_! 
so de socializaci6n tiene como trasfondo la· intención (ne
~esidl¡ld de la clase dominante para su reproducción). de - -
coadyu\ar a la renovación constante del sistema social vi- . 
gente, es dacir, el sistema de explotación de una clase -
por otra. 

Resumiendo, la socialización consiste en e1 establee~ 
m~ento de pautas de conducta que actdan como medio para __ . 
asegurar el moldeamiento de los hombres· que conforman una_ 
sociedad determinada, todo esto con el fin de afianzar las 
~ctitudes que contribuyen a la reproducción del modo de 
producción capitalista. 

Esta concepción se.caracteriza entonces por dar una e! 
plicaci6n e interpretación radical, en cuanto a la funoi.6n_ 
del sistema educativo dentro de nuestro sistema social. Di
cha función consiste en preparar la fuerza de trabajo e in
culcar la ideología dominante. 

. :\ 
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Esto se consigue segdn lo veremos más adelante a tr.! 
vés del funcionamiento mismo de la escuela, la cual en un 
detenninado momento "deja de producir explotados y pasa a 
producir explotadores (o agentes de la explotaci6n) 11 (23) 

labor que se realiza de manera oculta, haciendo aparecer_ 
al sistema educativo como ánico e igual para todos los in 
dividuos. En el fondo lo que ocurre dentro del sistema de 
enseñanza es la separaci6n entre el trabBjo manual y el _ 
trabajo intelectual, lo que contribuye a la asignaci6n de 
los sujetos a los diferentes lugares de la división social 
del trabajo. 

Con lo que respecta a la inculcación de ideología, _ 
e~ asegura por medio del mito de la promoción social y de 
la "neutralidad" del saber científico, transmitido a tra-
v~s de los contenidos educativos • 

. Por tanto, la doble f'unci6n del sistema educativo ti,! 

ne como dltimo fin la reproducci6n y P.erpetuación del or-
den social imperante. 

El princiyal representante de la Teor{~ de la Repro -
ducoión es Louie Althusser, quien inicia es~e estudio y -
además ha tenido gran influencia en otros .autores, de los_ 
cuales se hartl. alusi6n a lo largo de esta e1posici6n. 

En su estudio acerca de'la Teoría lar1ista del Estado, 
Althusser -pretende de.r una interpretaci6n e incluso 11supe
:ra.r" dicha teoría y actualizarla de tal manera que permita 
dar cuenta tanto del lugar que ocupa la educaci6n en la su 

··. -
pereetructure. social CO!llO de las funci·ones que asume dentro 
de ella •. Para iniciar, concibe al Estado como un aparato_ 
represivo que se encarga de afirmar el dominio de la clase 
en el poder sobre las clases subalternas, con objeto de -~ 
perpetuar el sistema de explotaoi6n que caracteriza al mo
do de ~roducci6n capitalista. 

:·1 :; 
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En este intento de ampliación de la Teoría del Estado, 
establece una diferencia fundamental entre lo que llama "P2 
der del Estado" y "aparato de Estado". 

Considera al poder de Estado como una fuerza represiva 
que interviene cuando se trata de tomar o bien mantener el_ 
poder que detenta una clas·e o fracciones de clase en una s~ 
ciedad·. Ahora bien, la clase dominante utiliza el aparato _ 

:del Estado (que comprende por lo general al Jefe de Estado, 
Gobierno y Administraci6n) para lograr objetivos y benefi -
cios particulares. 

Por otra parte seffala que el aparato (represivo) del _ 
Estado funciona preponderantemente a trav~s de la violencia 
ya sea física o simbólica. Este aparato estr! conformad~ por: 

• El Gobierno 
La Administración 

• La Policía 
• El Ej~rci to 

\. Los Tribunales 
• Las Cárceles 

Junto al aparato de~ Estado existen (pero no se conf~ 
den) los "Aparatos Ideológicos del Estado" cuyo funciona -
miento se da por medio de la ideología y no de la represión. 
Estos aparatos est~n constitu!dos por instituciones especi~ 
lizadas como son: 

• Aparatos Ideol6gicos Religiosos. 
Aparatos Ideo16gicos Jurídicos • 

• Aparatos Ideol6gicos Familiares • 
• Aparatos Ideológicos Políticos • 
• A:Pa.ratos ldeol6gicos Escolares • 
• Aparatos Ideológicos Informativos • 
• Aparatos Ideológicos Cultur~les. 

Aparatos Ideológicos Sindicales. 
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Para Althuaaer, todo aparato de Estado funciona alter 
namente con violencia y con ideología, -ningdn aparato es_ 
exclusivamente represivo' o ideológico- pero unos apara.toa_ 
se diferencian de otros por el predominio que tiene deter
minada modalidad. Menciona tambi~n que a pesar de que exi! 
ten varios A. I. E. , "lo que unifica su diversidad es su mi! 
mo funcionamiento, en la medida en que la ideología segdn_ 
la cual funcionan está siempre, de hecho, unificada a pe-
aar de sus contradicciones y diversidad bajo la ideología_ 
dominante." (24) 

Otra de las tesis centrales del estudio de Althusser_ 
nos explica que en el modo de-producción capitalista exis
te un "aparato ideológico dominante" que es el escolar y _ 
que ha venido a ubicarse en un primer plano, desplazando _ 
al anterior aparato ideológico dominante: la iglesia, la _ 
cual tenía a su cargo (durante el feudalismo) diversas ~ 
ciones aparte de la religiosa, tales como la escolar y cu,! 
tural. 

La preeminencia del Aparato Ideológico Escolar ~e debe 
a que es una institucidn que acoge individuos de todas las_ 
clases sociale~ y desde temprana edad; de tal manera que va 
conformando en ellos (en los afios que_ la personalidad de un 
sujeto se está definiendo) una visión que corresponde a la_ 
ideol6gía dominante, para que ~osteriormente asimilen de --

' una forma 11hatural" las funciones y el lugar que les sean 
- -asignados por el sistema social en que viven. Cabe aclarar_ 

·ademt(s que la asistencia a la escuela·-_es obligatoria, aspe_g 
to que no se presenta en los otros aparatos ideológicos. 

Bn relación a la función de la escuela plantea dos as
pectos: 

l) La reproduccidn de la fuerza de trabajo. 
Para explicar desde su raíz este aspecto, él autor_ 
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parte del proceso productivo, mismo que para lleva! 
se a cabo tiene como condici6n la renovaci6n cons-
tante de las condiciones de producci6n. Esto se lo
gra a trav~s de la reproducci6n de las fuerzas pro
ductivas, que están constituidas por: 

- Medios de producción.- Son los instrumentos mate
riales de la producción, tales como materia prim~ 
herramienta, maquinaria, edificios, los cueles al 
ser utilizados sufren deterioro o se terminan y _ 
tienen que ser reemplazados para segi.tir generando 
productos. 

- Fuerza de trabe.jo.- Su reproducción se asegura _ 
por medio del sal~rio, el que proporciona la ma-
yor parte de las veces sólo los medios indispens! 
bles para la supervivencia del trabajador (alimen 

. -
to, vivienda, vestido), asi como para reponer el_ 
desgaste físico. 

Pero ~sto no es todo ya que para fin de que la fue! 
za de trabajo se reproduzca en condiciones·6ptimas _ 
no basta con el salario, es necesario tambi~n buscar 
la forma de calificar la mano de obra de acuerdo a 
las exigencias de la división social del trabajo, de 
tal manera que se logre una mayor eficiencia en las_ 
labores asignadas y por ende en la producción de bi! 
nes materiales. El medio idóneo para alcanzar este _ . 
fin se encuentra en el Aparato Ideológico Escolar. 

2) La reproducción de las relaciones de producci6n. 
Para que esta reproducción se lleve a cabo se requi! 
re que el aparato escolar realice una transmisión de 
la ideologÍa dominante a trav~s de los contenidos -
educa ti vos y principalmente por medio de las pr1foti
cas que realiza la escuela. Esto claro está, se efe~ 
túa de una forma ve~ada por la ilusión de que 1a·es-
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cuela es neutral, ea decir, ajena a la lucha de el! 
ses. Se dice que es tambi~n y ante todo una Instit~ 
ci6n que considera al hombre como un ser "libre" de 
tomar sus propias decisiones y elegir su destino. 

Hesumiendo la posici6n de Althusser diremos que encue!! 
tra, a trav6s de su análisis, que el Aparato Ideol6gico Es
colar inculca una serie de "habilidades" que llevan como -
fin t1ltimo, asegurar la asimilación de la ideología domina~ 
te por parte de todos los integrantes de una sociedad, ·para 
que de una u otra manera acepten su lugar y tareas corres-
pondientes ¡ ya sea como explotados, explotadores o "aUlrili! 
res de lá explotaci6n11 • 

Por .otro lado, eJiste un trabajo realizado por .los - -
franceses Baudelot y Eatablet ("La Escuela Oapitalistan) 
donde se aborda la temática de la escuela desde la perspec
tiva de la Teoría de la Reproducci6n, A continuaci6n se pr! 
sentan de manera resumida las Tesis principales de sus in-
vest:t.gaciones a 

Dentro de sus primeros planteamientos explican, que ª
diferencia de la ideología burguesa que presenta a la escu! 
la como una instituci6n democrática y unificadora respecto_ 
a los logros culturales, que conllevan.la idea de progreso_ 
social; ocurre en realidad que la escuela es unificada tan_ 
s6lo para aquellas personas que logran escalar todos los ni · 
veles educativos. Afi'.,,,nan también que en la escuela se efes 
tda una división que trae como consecuencia la conformaci6n. 
(aunque no de manera explícita) de dos ·-tipos de escolaridad 
que son opuestos: 

- Escolaridad breve que por lo general incluye a los hijos_ 
de la clase explotada, quienes cuentan con escasas oport! 
nidadee . debido a su or!gen social de llegar a la educa - -

. ci6n superior. 

- Escolaridad prolongada que es privilegio de unos cuantos 

individuos cr¡.si siempre miembros de lEl burguesía. 
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A estos tipos dealucaci6n, los autores les asignan el 
concepto de "redes de escolarizaci6n11 , las cuales constitE 
yen el aparato escolar de nuestro sistema social. Conside
ran asimismo que este aparato es ideol6gico, ya que "con-
tribuye en cuanto a la parte que le concierne a reproducir . 
las relaciones de producción capitalistas, es decir, en d! 
finitiva, la división de la sociedad en cluses, en prove-
cho de la clase dominante."(25} 

Esta división que se inicia desde los áltimos afios de 
la escuela primaria, es perpetuada hasta el final de la e! 
colarizaci6n. En dltima instancia lo que determina el ava.!! 
ce o estancamiento en la escolaridad es la condición social 
del individuo, lo cual redunda en los logros escolares que 
.son los que especifican desde el punto de vista ~urgu~s, _ 
la orientaci6n de un alumno hacia tal o cual nivel de esp! 
cialidad. Dicha orientaci6n, a decir de Baudelot y Esta - -
blet, significa en realidad una divisidn de clases socia -
les. 

' ~or tanto, la e1istencia de las dos redes de escolari 
zaci6n es inherente a la conformaci6n social, esto es, que 
el ~echo de que los ni.fios vayan a uno u otro nivel de esco 

' 1 -

laridad, responde esencialmente a la división social del _ 
trabajo y por ende. ~ los requerimientos del trabajo manual 
por un lado y t?'El.bajo intelectual por otro. Para esto, ob
viamente se requiere de dos tipos de formaci6n distintos,_ 
que resultan finalmente opuestos entre sí. 

Es por lo anterior que a pesar de que existe una ide~ 
lok!a dominante, 6sta no puede ser transmitida de igual m! 
nera a la futura clase proletaria que a los pr6~imos bur

gueses. Por un lado la escuela transmite hasta el nivel -
elemental "un cuerpo compacto de ideas burguesas simples;_ 
por la otra, los futuros burgueses aprenden, a trav6s de _ 
toda una serie de aprendizajes apropiados a convertirse -
( e.n pequefia o gran escala) en int~rpretes, actores e impr~ 
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visadores de la ideología burguesa,"(26) 

En esta investigaci6n realizada por Baudelot y Esta-
blet, encontramos una ampiiaci6n respecto a la Teoría Al-
thusseriana, en el sentido de que dichos autores conside-
ra.n que ln'ideolog!a no sólo se traslada de la clase domi
nante a la clase oprimida sino "que la lucha de clases en_ 
el seno de la sociedad capitalista neutraliza en parte la_ 
efectividad de la transmisión ideológica de la burguesía y 
que el proletariado levanta potentemente su propia concep
ci6n de la realidad, 11 (27) Explican que si bien la ideolo -
gía dominante es impuesta a todos los educandos, tambi6n _ 
es cierto que esta ideología se difunde en un medio heter2 
gáneo, por lo cual se encuentra con nociones de la ideolo
gía proletaria que en determinado momento son introducidas 
por la clase explotada al aparato escolar. 

Se~alan entonces que la escuela, a pesar de ser el 
aparato ideológico dominante, no realiza sus funciones to
talm~nte debido a que la lucha de clases se manifiesta (B,2 

bre·todo en los jóvenes escolarizados) mediante la rebel -
d!a e inconformidad hacia los acontecimientos sociales, -
_que de. una u otra manera conforman en los individuos. una_ 
visi6n del mundo que se contrapone a los intereses de la 
clase dominante. 

La inconformidad entonces sale a flote y se expresa en 
movimientos estudiantiles que redundan en la aparicidn de _ 
una serie de respuestas por parte de la clase domi~nte, t! 
les como la ·1mplementaci6n de nuevos programas, reformas --

. -educati.vas, y todo aquello que contribuya a dar una imagen_ 
de flex~bilidad y apertura de las estructuras del poder. 

Para finalizar este punto sefialaremos que en una inve! 
tigaci6n realizada por Bourdieu y Pasearon encontramos que_ 

. ' 

su estudio se dirige básicamente al análisis de la reprodu~ 
ci6n de la cultura en la escuela, la cual determina la for-
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ma viilida en que se va a transmitir e introyectar dicha cu]; 
tura. A partir de este análisis llegan a establecer que la 
funci6n social del sistema de enseñanza es la reproducci6n_ 
de la estructura de las relaciones de clase que se logra m! 
diante la conservación de la cultura. Bsto trae como conse
cuencia que la escuela, al consagrarse siempre a un mismo _ 
fin está colaborando en la tarea de mantener el orden so -
cial existente. 

Explican tambi~n que esta función de reproducción cul
tural coadyuva a la realización de la funci6n ideol6gica -.
que consiste en hacer aparecer a la instituci6n escolar co
mo un cuerpo aut6nomo, es decir, desligado de los intereses 
particulares de la clase dominante. La nocidn de autonomía . -
conlleva la ilusi6n de que la escuela es "neutral" y.todo_ 
esto conjuntamente le pennite ocultar su .contribución a la_ 
reproducci6n de la fonna en que se distribuye la cultura e_!! 
tre las distintas clases sociales. 

Partiendo de lo anterior afirman que el problema fund! 
mental°'radica en la desigualdad de condiciones para adqui - · 
rir ciertos niveles de cultura, cuestión que se presenta -
primordialmente en el ámbito familiar y que contin'1a. poste
riormente en el medio escolar, donde se realiza una selec-
ciCSn que sólo bene'ficia a aquellas personas que han adquir,! 
do un. cierto grado de cultura.que les permite comprender -
los mensajes transmitidos por el sistema.educativo. 

Una de las causas fundamentales que impiden a muchos _ 
individuos avanzar en sus estudios, reside segón los auto-
res, en la disparidad e~istente entre el lengua.je adquirido 
en el medio familiar y aqu61 que se maneja en la escuela, _ 
cuya complejidad aumenta al pasar de un nivel educativo a 
otro. 

En síntesis, loa estudios realizados por Bourdieu .y_ 

Passeron nos muestran que la escuela es uno de los lugares 
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donde tiene lugar con mayor preeminencia., la reproducci6n_ 
de las relaciones de clase, que se lo6ro. por un lado a tr~ 
v~s de la trcmsmisi6n e .impo:'lici6n de ln cultura y por - -
otro mediante la fünci6n ideol6gica que oculto. la verdad _ 
objetiva referente al funcionamiento del nistemn de ense-
f\anza, el cunl sirve a los intereses de la clase dominante 
y justifica ampliamente el orden de cosas que prevalece en 
la sociedad. 

Es así que la escuela consigue "convencer a los indiv_! 
duos de que ellos mismos han escogido o conquistado los -
destinos que la necesidad sociúl les había asigna.do previ!!; 
mente".(28) 
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~.3 Análisis del contenido. 

Nuestro objetivo en esta parte del trabajo radica en 
hacer un análisis del discurso presente en el libro de -
texto de ciencias sociales de 60. grado de primaria, para 
detectar en H las funciones del "Aparato Ideol6gico Esc.2 
lar". 

Queremos señalar que el hecho de centrar nuestro aná 
' -

lisis en el libro de texto de ciencias sociales obedece a 
las siguientes razones: 

Si bien es cierto que la ideología se transmite a·-
través de diferentes aparatos como el familiar, religioso, 
etc., consideramos importante detenernos en la parte que_ 
concierne al sistema educativo, ya que nuestra labor inc! 
de directamente en ese campo. 

~hora bien, dentro del mismo sistema educativo enco!! 
tramos una serie de manifestaciones ideológicas, desde la 
forma en que se organiza el currículo hasta la misma es -

· tructuraci6n de materiales did1foticos. De tales elementos 
hemos elegido (para fines de ·nuestro estudio) el libro de 
texto, por considerar que en él los contenidos se encuen
tran sistematizados, lo cual podrá facilitar los objeti-
vos que pretendemos alcanzar. 

Retomando lo expuesto en el inciso anterior, diremos 
que nuestro estudio se elabora desde la perspectiva de la 
Teoría de la Reproducción, por considerar que el fenómeno 
educativo s6lo puede ser comprendido tomando en cuenta su 
relación con la estructura social. Es por ~ato que, par-
tiendo de los planteamientos de dicha teoría, hemos forro~ 

lado una serie de presupuestos te6ricos'(29). 
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Esperamos, a lo largo o.el análisis que nos ocupa, de
tectar una serie de elementos que nos permitan confi:nnar,_ 
o bien rechazar los planteamientos que a continuaci6n se 
presentan: 

El sistema escolar tiene entre sus funciones primordiales: 

- Reproducir el sistema de relaciones de clase. 
Mediante la transmisi6n de cultura (inculcaci6n de valo
res). 

- Reproducir la divisi6n del trabajo. 
Por el tipo de formacidn que imparte (especialidades ed~ 
cativas). 

- Legitimar la domine.ci6n de la sociedad por una clase. 
Por medio de una representación invertida del mundo, vi
si6n en la.cual las ideas manejan a los hombres y no los 
hombres a las ideas. 

- C9nservar un estado de cosas y un orden social para evi
tar el cuestionamiento. 
A trav~s de la dominaci6n ideol6gica. Se hace aparecer -
al orden social imperante como algo "natural" y justo P! 
ra todos. 

- Enmascarar la funci6n social (de reproducci6n de las re
laciones de clase). 
Mediante la ilusi6~ de autonomía absoluta del sistema e! 
colar. 

Para continuar nuestra labor, tomaremos en considera
ci6n que la organizacidn del libro de texto no debe ser m~ 
dificada o alterada para el trabajo de an,lisis, pues de _ 
ocurrir lo contrario puede perder su estructura y quizá -
hasta su~, significaoidn •. Es por ello_ que hemos realizado -
una "lectura sintomal" con el fin de detectar a lo largo 

i -
de la misma los puntos clave a desarrollar en esta parte _ 
del trabajo. 
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Lectura sintomal es un término formulado por Louis A1 
thusser y se refiere a la forma "••• en que el psicoanali,!! 
ta lee el discurso de su paciente, como un contenido mani
fiesto a partir del cual puede y debe producirse el conte
nido latente, inaudible, así como el concepto del proceso_ 
de transformaciones que se ha efectuado sobre las ideas l! 
tentes hasta desembocar en ese texto deformado que es el _ 
contenido manifiesto; "sintomal" porque busca los síntomas 
que se manifiestan en lo dicho y que aluden o permiten la 
filtraci6n de lo no dicho, lo reprimido, lo latente. 11 (30) 

La lectura sintomal no pretende encontrar respuestas_ 
di.rectas a nuestras interrogantes sino más bien a plantear 
una serie de cuestionamientos que nos permitan descubrí!_ 
el marco en que se inscribe el discurso, as! como a detec
tar el trasfondo de los planteamientos que present~. Es d! 
cir, qu6 es lo que se pretende alcanzar al presentar un -
contenido determinado. 

Mediante la lectura sintomal podemos esclarecer las 
líneas' básicas de pensamiento que sustentan el discurso_: 
presente en el libro de texto de ciencias sociales. Permi
te tambi~n captar contradicciones, redundancias u omisio -
nea, pero no se trata tan s6lo de descubrirlas sino de ex
plicar el mecanismo que ha producido tales situaciones. 

Por ~ltimo diremos que la lectura nos remite a una 
problemática que se inscribe tanto a nivel econ6mico, polj 
tico y social que ha detenninado el hecho de que un texto_ 
se constituya de tal o cual manera. 

La forma en que realizamos el aru!lisis del discurso _ 
del libro de texto de ciencias sociales de 60. grado de -
p~imaria, se describe a continuaci6n: 
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Efe~tur-ini'lo unr> '!lrimer?. lr.cture :;:-¡::or.trmo3 aue ere:. n!: 
cesario realizar unn selección de temas, pues la cantidad 
de ellos incluida en el·teJCto era muy extensa, lo cual -
dificultaría nuestra labor; de esta m~nera decidimos ret~ 
mar s6lo aquéllos temas que resultRr-dn significativos pa
ra los fines del presente trabajo. Dichos temas se men -
cionan a continuación: 

Del capítulo I: "La Revolución Francesa" 

Del capítulo II: "La Revolución Industrial" 

Del capítulo IV: "Se constituye la cultura 
de nuestro tiempo". 

Del capítulo VI: "Cambios científicos y tec 
nol6gicos" 

Del capítulo VII: "Decadencia del im"Oerialis . -
mo coloniA.1 11 

· Del ca'.)ítulo VIII: 11Mé::dco es el resultado de 
su historia". 

Ahora bien, de cada uno de éstos temas se ha~ una ex 
tracción de algunos párrafos, los cuales,a nuestr~ modo de 
ver facilit~n el análisis, no norque sean los t1nicos que -
contienen interpretaciones ideológicas, sino porque son -
los más representat~vos para este estudio. En este senti-

. do sefialaremos "•.. que lo ideológico no consiste en al@ 
nas frases aisladas sino que se ocult~ d~trás de todo el -
~contenido de los libros ••• " (31) 

Comenzaremos a trabajar con un tema del capítulo I -
que lleva por título: "La Revolución Francesa", cuyas pr_! 
meras líneas dicen: 



11 Francia es uno de los paises m~s e,etensos de -
Europa y tambián uno de los más poblados. Tie
ne un clima templado, llueve r:bundantemente en 
invi13rno, hay muchos r!os y la tierra es fér-
til; por eso la agricultura es une actividad -
importante: hay cereales, papas, frutf!s, vid, 
legumbres. También lR ganadería está desarr.2 
llada y el ganado vacuno proporciona buena 12 
che para la fabricaci6n de quesos." (Pág. 35) 
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En este párrafo, que nor cierto es el dnico oue nos dá una 
descripción del país en cuestión, encontramos que Fra.ncia
se dedica a desarrollar dos actividades fundamentales ( si 
no es que dnicas porque je.más se menciona que ell'istan - . -
otras ), que son la agricultura y la ganadería; esto gra-
cias a las excelentes condiciones climáticas que desde lu.2 
go favorecen estas labores y las hacen aparecer como algo 
"importante". A nuestro moclo de ver estos señalamientos-
tan específicos tienden a resaltar la necesidad de produ-
cir bi~nes indispensables nara la supervivencia del hombre 
y claro está que otquéllos que desarrollen tales activida-
des serán tambUn personas importantes ¡Jara el país. 

Pero ahora, continuando la lectura, observamos aue se ha
bla de que" ••• Hay cereales, papas, frutas ••• " y éste -
"hay" no se concretiza, es decir ¿ dónde hay cereales?. 
Obviamente que estos productos se encuentran en las manos 
· d.e los poseedores (le los medios de producción, o bien de
intermediarios que consiguen el producto a bajo precio p~ 
ra obtener .:nosteriomente ganancias. Esta si tUP.ción ocu
rre en perjuicio del productor directo ( agricultor- gan! 
dero ), pero este mecanismo queda disfrazado desde el mo-

. mento en que tales labores son reconocidas como importan
tes para un país extenso y poblado como lo es Francia •. 
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PoBteriormente se van desarrollMndo los puntos refere_!! 
tes a los Rcontecimientos oue vivía el país a finales del
Siglo XVIII: 

" En ese tiemno empezaron ~ extenderse por FraE 

cia las ideas y los conocimientos que habían
tenido t~.nta importancia en In¡glP.terra, donde 
el f~obierno se hP.bfa modificr.ido y hecho gran
des reform8.s. Algunos escritori:is franceses -
tr•· taran de difundir estas ideas; pero fueron 
encarcelados en ht Bastilla, un gran cF.stillo 
que servía de ~risi6n. A pesar de estas medi 
das, mucha eente conoci6 las ideas de la Ilu~ 
traci6n y crey6 en ellas. La idea de que la
ir,norancia es un mal y de oue lei educaci6n h,! 
ce progresar a los hombres fu~, tal vez, la -
que m~s ~~ito tuvo. 

Y mt~s nc"lelante sef1:-j.a: 

La Ilustraci6n ayudó a los franceses a ver -
con claridad la me.la situaci6n que hP.b!a en
su p:.,.{s." (Pág. 36) 

De estas líneas se desprende que la situaci6n de un país -
puede cambiar, gracias a la adopción "ae ideas pertenecien
tes a hombres ilustrados que "ayudan" a otros a ver clara
mente lft.s cosas. Lo importante es con1)cer esas ideas y m1n 
m~s creer en ellas sin poner en tela de juicio las causas -
.que propiciaron el surgimiento de tales ideas. 

Como "'.lOdemos note.r, la pnlabra clave es "ideas" pero a lo 
lfirgo del te1to permanece sin definirse lo oue se entiende 

por ellas, adem~s esta palabra se relaciona indiscriminad! 
mente con la de conocimientos, que de ninguna mcnera signi 
ficr.t lo mismo. ;, C6mo es posible entonces c.ue se diga 
" 11"'.. ip,norancia es un mal y lr•. educación h11.ce rirogresar 
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a los hombres"? si la propia estructura del contenido pr~ 
sente, impide al educando tener una clara noci6n acerca -
de l•''· manera en crne se desarrollan acontecimientos tan im
portantes como la Revoluci6n Francesa que trajo consigo la 
conformaci6n de una nueva fonna de ore<>.nizaci6n social y -

por consiguiente la desaparici6n del modo de producci6n -
feudal. 

Continuamos con la lectura: 

" Los Estados Generales se reunieron en Mayo de-
1789. Había tres grupos: uno representaba a
la aristocracia, otro al clero y el tercero al 
pueblo, este era el más numeroso. Sin embargo . 
los delegados del pueblo eran burgueses, no -
había campesinos ni artesanos. Las diferencias 
sociales eran muy grandes, y se manifestaban
en la ropa: los miembros de la aristocracia y 

del clero vestían elegantes trajes de seda y
grandes sombreros con plumas, los burgueses,
en cambio, llev2.b:-.n sencillos tri:i.jes negros." 
{Pág. 37) 

Aquí encontramos de manera patente la concepci6n burguesa 
acerca de la justicia social. En primera instancia se -
cuestiona el hecho de que la gran cantidad de personas -
que constituyen al pueblo tengan una representación míni
ma, como sucede en los Estados Generales donde sólo part! 
cipan los burgueses, el clero y la aristocracia. Esto -
nos h::>.ce pensar - como educandos receptores del discurso
que ahora sí tiene representación total el pueblo, puesto 
que tanto campesinos como cualquier otra persona, pueden 
votar por aqu~llos que decidir~.n a nombre del pueblo y S.!:! 
puestamente en beneficio de toda la sociedad. 

Ahora bien, acá se habla de diferencias sociales tan sim-
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ples que a6lo se manifiestan en lu fonna de vestir de las_ 

perr;onas. Es claro entonces que en unn sociedr<.d s6lo exi!! 

ten paquerías distinciones de un estrato a otro, que pueden 

ser s,1.lvadns en cualquier momento dada la sencillez de su 

origen. De este modo quedr;. velada la lucha de clases que 

surge como producto de la dominaci6n de unos hombres y lP.

consecuente sumisión de otros, 

Más adelnnte se explica de qué mhner"d. se disuelven los Es 

tados Generales y c6mo "los representantes del pueblo" 11,.2 

ve.n a cnbo la revoluci6n, misma eme TJone fin al gobierno -
absoluto. 

11 A t;ies!i.r de tantas dificultades, le. revoluci6n -

triunfó y llevó a cnbo gr'.:..ndes refonnas: la Ad_ 

rninistn~ci6n P11blica, o sea la fonna de eober

m~r, mejoró y se modernizó¡ el cobro ele los im 

pu~stos se hizo m~s justo y los ~stos del go

bL~rno se !ll:mehron mejor; se crearon muchas -

escuel~.s para que todos lo::i niños recibienin -

educl'.ci6n y ~sta no fuera privileGiO de unos 'P.2 
cos; se abolid la esclavitud, puesto que todos 

los hombr.•es eran iguales nnte la Ley;... ( Pág. 

40). 

En este. parte se i-tdv,ierte claramente que una revoluci6n só 
lo trae consigo una serie de"reformas" ( nunc•: un ce.mbio ~ 

dical), lo que no queda claro es qu~ sucede a nivel pol!ti 
'co~ es decir, ¿ R mnnos de r¡uUn pas6···e1 poder y qu~ fines 

persegu!n ese nuevo gobierno ?. Sólo se habla de qu~ todo 

se mejoró y E•lgo más importante se modernizó, lo cual da la 

impresión de que dicha revolución surgió porque la orga.ni_ 

zaci6n social ya era caduca, m~s no por la luchn de ínter! 

ses por alcanzar el poder. 

\ 
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Otro punto que adquiere gr::in relevancia es el c:ue se refi~ 
re a la educaci6n, pues desde esta parte del te~to se co -
rnienza a introducir la ilusi6n de que la escuela es un me
dio de democratización de le. socieda.d. Lo que no se con-
templa aqu! son lA.s posibilidades de acceso a lb educ::Lci6n 
por cada clase social. 

La función de las leyes es también importante pues aparen
temente tienen la virtud de oto:r·ear libertad e 11 igw:..ldad11 

a los hombres, pero más allá de estos aspectos sabemos que 
tanto las leyes como la pretendida justicia aseguran el -
funcionP.miento ( ya sea por l~ fuerza física o simb6lica ) 
del orden social e~istente. 

Para finalizar el capitulo se dice que: 

" De la obra de la revoluci6n naci6 un país nuevo 
que se pürecia muy l')Oco ri la vieja Francia. Los 
ideales de la Revolución Francesa oe extendie-

., ron por toda Europa: a través de libros, perió
dicos y revistas, o del contacto directo entre 
los pueblos."( Pág. 41). 

La revolución aparece :.:sí como urm obra que se debe en -
gran medida a las ideas de la ilustraci6n, las cuales 
cambiaron el modo de pensar de la gente y trajeron col'l:sigo 
erandes cambios que beneficiaron al pueblo directamente. -
Es por ~sto ciue "los ideales de la .Revoluci6n Francesa" ~ 
ben ser difundidos por todo el mundo, lab.or que se le asi_g 
na a los medios de comunicaci6n que poco a poco van sur 
giendo como un medio id6neo para la transmisi6n ne valores 
y creencias pertenecientes a la clase dominante en un roo-
mento hist6rico determinado. 

Para continuar, hemos elegido del capitulo II el tema re--
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ferente a la Revoluci6n Industrial. En el primer párrafo 
encontramos que: 

" Hasta fines del siglo ..<VIII las persom.;.s que se 
dedicrtbnn l:\ la artesa.nía, trabajabe.n en un -pe
queño taller en m1 casa y contában s6lo con la 
ayudi:. de sus hijos o de a.lgdn mucha.cho que - -
aprendÍi:: el oficio. Si las herramieni:.a.s y el- . 

personal eran escasos, tambi~n lo era la produ~ 
ción. Los pocos objetos o,ue se hacian con es
tos viejos sistemas se vendían entre la gente -
del lugar, y eran los propios artesanos quienes 
los llevaban al mercado."(Pág. 56). 

Primeramente observamos que aquí se omite el hecho de que
lg producción de bienes materiales, se efectda bajo modos 
de producción diferentes y que en el momento que aquí se -
describe, la producci6n satisfacía necesidades locales. En 

áltima. instn.ncia lo que se pretende es destacar la impor-
tancia y vBntajas que trae con~igo la industria moderna -
que vino a reemylazar esos "viejos sistemas" por uno nuevo 
o.ue produce a gran esc~la gracias a las máquinas. Esto d! 
ja de lado la ~aracterización de la nueva forma de trabajo 
ya que si antes un oficio se conocia y practicaba en eu t.2 
talidad, ahora sólo vodrá ser efectuado en forma parcial, -
es decir, que el obrero realizará una s6la funci6n dentro-

. ' 
del proceao·~roductiyo. 

Pero ~rosigamos con la lectUX"a para ver que más nos dice el 
texto al respecto: 

11 ••• Los c·imerciantes e intermedie.rios daban a -
los ::i.rtesanos el hierro, el hilo, lR piel o lo.s 
telas, tambián las herramientas, los modelos y 
un s~eldo por su traba.jo. De esta manera, loa 
arteso.nos empezaron a depender de los comer--



ciantes, ya C]Ue 1fotos eran dueños del material 
y las herrrt:nientas." (Pág. 56 ) • 
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Muy particular r<;sult2. este fragmento por los pla.nteamien
tos que hace. 1~or 1.1rincipio de cuentas encontramos el té! 
mino comerciantes ausente de toda relaci6n con la palabra
burgueses que constituían dicho grupo de personas y c.:.ue en 
nuestro tiempo conforman la clase domin~nte. Pero at1n más 
sienifict-.tiva resulta la forma en que se justifica la ex:11,2 
taci6n que surge de una clase hacia otra. En este sentido 
parece natural el hecho de que ciertas gentes posean los -
medios de producción y que otras s6lo cuenten con su fuer
za de trabajo. ¿ Cuál es el mecanismo por el cual los co-
merciantes se hicieron dueños de esas herramientas y m~te
rias primas?, es un hecho que no se aclara. 

De este modo resulta 11l6gico" que, quienes no cuenten con
los m•:dios de producción tengan que "depender de los come_! 
ciantes", es decir, someterse a las nuevas relaciones so-
ciales de producci~n Aue se caracterizan ~or la apropia--
ci~n del trabajo de una clase por otra. 

A continuaci6n se dice que el proceso de industrialización 
comenzó en Inglaterra gracias a la inv.enci6n de tácnicas y 

también: 

" ••• a1irovechando los descubrimientos científicos 
de. los siglos XVII y XVIII. Como ésta era una 
época de grandes inquietudes, esos descubrimie_!! 
tos se aplicaron a la producci6n. Así, gracias 
r-i ln práctica de loa trabajadores y u las Uor~as 
de los sabios, se inventaron las m~quinas. 11 (Pág. 
57). 

Es decir, que Inglaterra se moderniz6 gracias a aqu6llo~. -
que ten:fon inquietudes y que habían inventado nuevos ins--
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trunvmtos ( máquinas ) • TambHn se debe a los descubri-
mientos efont:!ficos de la. época, que ya eatabri.n presente a
y f:6lo '':.le aplicnr•m a lR · producci<Sn11 • 

l'rtrcciera entcmcen que la ciencia es un cuer:-io i<islr..do de 
todu. influimcia, y1;1. seél. política, Bconómica y/o socüü, 
que sólo est!1 ah! parn ser w1licHda en el momento que se -
requiern y que es neutral en relación a los intereses de -
las clases poseedoras de los medios de producci6n. 

En este sentido podemos recordar que el nacimiento del ca
pitalismo comenz6 a generar la necesidad de adquirir fuer
za de trabajo por un lado y por otro medios de producción, 
entre .ellos la maquina.ria, la cual tuvo que ser deearroll! 
da y perfeccionada por procedimientos científicos; que de_!! 
de luego contribuyeron en eran medida al surgimiento de l~ 
Revoluci6n Industrial. 

Todo lo anterior trajo como resultado una nueva organizn-
ci6n del proceso de división social del traba.jo, misma que 
est~ patente en las áltimas lineas del párrafo en cuestión 
y que prevalece hasta nuestros d!us: los trabajadores (obr~ 

ros) se dedicarán a las labores prácticas, o sea, al treb! 
jo manual; mientras que los sabios estarán dedicados al -
trabajo intelectual. Como si la sabiduría fuera un don na
tural y no un produc~o de las oport\Ulidad.es de acceso a la 
cultura, que en dltimo t~rmino corresponden al origen so-
cial del individuo. 

Posteriormente se tratan algunos de los problemas que en -
frent6 la poblaci6n en esa 'poca (principios del siglo XIX): 

" Con la industria las ciudades crecieron, pero_ 
no había casas, ni agua, ni escuelas, ni hos-
pitales para tanta gente. Los obreros -hombres, 
mujeres y nifios- vivían en pésimas condiciones 



y trabajaban lareu!simas jornadas (quince horas 
diarias y a veces más). En suma, los obreros no 
tenían ninr;unrt clarrn de derechos. l'ara defender 
se contra estas injusticias, se unieron y form~ 

ron Rindicatos."{Páe. 59) 
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A ~iesar de la i=tparici6n de la eran industria, e:iciste el r! 
conocimiento de los contrastes existentes entre los dife -
rentes <rntratos sociales, hucicndo ~nfa::.iis en las injusti
cias mencionadas anterio:nnente. Pero esta carencia (falta_ 
de acceso a los servicios: salud, vivienda, educn.ci6n) se_ 
ve subsanada con la formaci6n de sindicatos y su consecue~ 
te lucha por una reivindicuci6n social. 

A este respecto quisi~ramos sefialar que loa sindicatos ap~ 
recen en el texto, relacionados con aspectos económicos y_ 

sociales, pero nunca como un espacio de lucha política. 

Por otra parte mencionaremos que el mejoramiento de las 
condiciones de vida, por ejemplo la reducción de la jorna
da de trabajo a ocho horas diarias, se debe en m!nimn pro
porci6n n las pugnas sindicales y en mayor medida a lospr~ 
~ios intereses del capital, que ha buscado la manera de -
sim~lificar las labores de los obreros, acortRndo los mov~ 
mientos necesarios para producir más en menor tiempo. 

Ya para finalizar el tema, hallamos una serie de supuestos 
beneficios que tr'djo la Revolución Industrial: 

" La producci6n en serie -se comenta- abnrat6 el 
precio de muchos art!culoe, más gente pudo com 
prarlos, y mejor6 sus condiciones de vida. Por 
ejemplo, antes la ropu era cara y estaba hecha 
con materiales que se maltrataban mucho con el 
lavado, por eso las personas no se cambiaban 
con frecuencia, vestian ropa sucia y enfenna--

<:; 

. '.· .. ·\ 



ban fácilmente. Con la producción en serie de 
telas de algodón se fabricó ropa barata y la~ 
ble, la. eente se .ponía ropa limpia, y de esta_ 
manera disminuyeron las enfermedadee."(Pag.60) 
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Como podemos ver, una de las grri.ndes ventajas de la Revol:!! 
ci6n Industrial fué el mejoramiento de las condiciones de_ 
vida de la poblaci6n. En ningthi momento se habla de modif1 
car en lo esencial dichas condiciones, con lo cual queda _ 
claro que el contenido prescrito deja a cada individuo en_ . 
el lugar que ya ocupa dentro de la estructura social. 

Más adelante señala que la gente, antes de la producci6n _ 
en serie de artículos, andaba sucia y enfermaba con facil_! 
dad pero ahora ~ato no existe gracias a que la ropa es "'b! 
rata y lavable". De este modo se va introduciendo un a.pre.!! 
dizaje de buenas costumbres como el aseo, buena presencia, 
etc.; conductas que en suma resultan positivas y dignas de 
ser asimiladas por los educandos. 

A este respecto sefialaremos que se nos educa para pensar y 
actuar de cierta manera, misma que de no ser acorde (si no 
nos ca.mbiam.os ~on frecuencia., por ejemplo) será merecedora 
de la censure. y hasta discriminación ~ocial. Si la ropa es 
barata no e1iste motivo para que las personas est~n sucias, 
pareciera ser el argumento principal, pero a.qui se deja de 

1 

lado que muchas de las actitudes que se consideran 11negat_! 
vas" son producto de la diferencia en los niveles de vida_ 
de la poblaci6n, o simplemente de sus ·~ostumbres. 

aintetizando los comentarios referentes a este tema señal! 
remos que el discurso presente omite una explicación acer
ca del mecanismo del proceso' productivo, se limita a sefia
lar repercusiones a nivel económico y social, pero no pol! 

. -
ticas. El aprendizaje del alumno queda limitado a una vi--
si6n parcializada del fenómeno, pues no se le presentan _ 
otras opciones teóricas de interpretaci6n. 
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Ahora abordaremos un tema del capítulo IV, cuyo titulo es: 
"Se constituye la cultura de nuestro tiempo", donde se ex
plica que: 

" ••• el mundo está lleno de fen6menos y es muy 
difícil que un solo hombre los estudie todos. 
Por eso, cada sabio empez6 a escoger una pe -
quefia parte del gran campo de conocimiento:p~ 
día tratarse de los insectos, las plantas tr.2 
picales, los minerales, el cuerpo hwnano o de 
la organización y el gobierno de los pueblos. 
Consecuentemente la filosóf!a y la filosof!a_ 
natural comenzaron a dividirse en especialid~ 
des y, para. fines del siglo, los alumnos de _ 
colegios y universidades estudiaban las cien
cias naturales y sociales: fisica, química, -
biología, economía, sociología. La creación -
de las especialidades fue la revoluci6n cien-
tífica del siglo XIX."(Pág. 99) 

/ 

• 

Por principio de cuentas encontramos que los fen6menos que 
ocurren en el mundo s6lo son suceptibles de ser estudiados 
por "sabios", los cuales tienen como tarea dedicarse a la_ 
producción de conocimientos exclusivamente. De aquí se de
duce que aquellos que no sean sabios, es decir los ignora!! 
tes, téndrtin que consagrarse a la producct6n de bienes ma
teriales (mercancias) y que sus posibilidades de acceso a 
una cultura "superior" esto.r:!n limito.das por el aparato e! 
colar, el cual establece la divisi6n social del trabajo. 

Retomando unas líneas del párrafo citado hallamos que los_ 
sabios escogen una parte del conocimiento, lo que trae co
mo resultado -seg\hl este planteamiento- la aparición de es 
pecialidades en el siglo XIX. Si nos detenemos un poco en_ 
este punto podremos recordar que fu~ a principios de ese _ 
siglo cuando comenzó a desarrollarse la industria, la cual 
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ten:fo entre sus necefidr.der,, l~' de contar con una fuerza de 
trabajo diversificada, es decir, con científicos que cono -
cieran a fondo los fenómenos de la naturaleza, cuadros téc
nicos que desarrollaran procedimientos eficaces para utili
zar dichos recursos, administradores que estuvieran en pos~ 
bilidades de dirigir y org-anizar las industrias, obreros c~ 
lificados para el trabajo manual, etc. Con todo esto apar~ 
cieron una serie de actividades que requerian el surgimien
to de especialidades educativas que trajeron como consecuen 
cia la parcializaci6n (fragmentaci6n) del conocimiento que_. 
prevalece hasta nuestros días. 

Continuando la lectura observamos que se describe una serie 
de acontecimientos que favorecieron el desarrollo científi
co, entre ellos, el descubrimiento del radio (metal impor-
tante para la industria y la medicina) efectua.do por Pierre 
y María Curi~. En uno de los pl1rrafos encontramos un comen
tRrio muy particular: 

"María, vestida con una bata.polvorienta, trabaj! 
ba duro entre los humeantes cubos, removiendo -
la mezcla con una barra de hierro casi tan alta 
como ell.a •. Más tarde escribiría: ".Pu!S en ese -
viejo y misero cobertizo donde pasamos los mejo . -
res y m~s feliees años de nuestra vida, dedica-
dos en cuerpo y alma al trabajo."(Pág. 102) 

1 

En este caso, no importa que la persona vista una bata po1 
~orienta pues ello se justifica por et·.intenso trabajo. Si 
recordamos el tema "la Revolución Industrial" ahí se men -
cionaba que el hecho de portar rope. sucia provocaba una S,! 

rie. de enfermedades, ¿ qu~ e~ lo que pasa ahora ?. Pero d,! 
jemos eso a un lado, pare. referirnos a las frases transcr_! 
tas de los apuntes de Maria Curi~. Decimos que resulta pa_r 
ticular porque de ~l se desprende que cualquier trabajo 
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por pesado que sea, e independientemente de las condicio -
nes en que se desarrolle debe ser efectuado con agrado. 

Cabe aclarar que no estamos cuestion~ndo las líneas escri
tas por Marín Curi~, sino el hecho de incluir en el texto_ 
determinados aspectos, ásto con el fin de aclarar el por -
qué de tal inclusi6n. 

Más adelante al referirse a la contribuci6n de los cientí
ficos a las ciencias naturales, el texto nos dice: 

" La teoría de la evoluci6n, que es el nombre con 
el que se conocen las ideas de Darwin, hizo que 
algunas ciencias como la biología y la geolog!a · 
adelantaran mucho ~n pocos años."(Pllg. 103) 

Las ciencias naturales ciertamente tuvieron un gran auge y 

desarrollo en la segunda mi~ad del siglo XIX, principalme_!! 
te con los descubrimientos de Darwin acerca del origen de_ 
las especies. Pero también es cierto que estos conocimien
tos constituyeron un poderoso antecedente a las concepcio
nes biologistas de la sociedad; en la cual ocurre al igu.al 
que en la naturaleza (segdn la corriente funcionalista)que 
los hombres más aptos son los que sobreviven y truis adn,que 
imponen sus juicios y su ley ante los menos aptos. Es por_ 
esta raz6n que a lo largo del trabajo hemos argumentado -
que el tipo de relaciones sociales e~istentes es atribuído 
a. un orden ••natural", es decir, no determinado por la es -
tructura de la sociedad. 

Resumiendo nuestro punto de vista diremos que la contribu
ción de los cient!ficos no puede ser restringida a un solo 
campo del conocimiento porque al hacer ésto estamos frag-
mentnndo los fenómenos y desligfindolos del todo social. 
Desafortunadamente ésto ocurre en el te~to y podemos cons
tatarlo con una cita más, que dice: 



" Una contribución a las ciencias sociales. 
Las ideas de Marx han sido muy importantes pa-
ra las ciencias sociales: la economía, la antr_2 
pologia, la sociología. Además en nuestro tiem
po se han utilizado para establecer estados so
cialistas como la Uni6n Soviética, China, Cuba 
y otros paises. 11 (?ág. 104) 
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EncontrE'.mos otras lineas alusivas al tema, llamado "la Re
volución Rusa": 

1 

" Algunos grupos eran socialistas, es decir, h.a--

b!an adoptado las ideas de Marx: querían que la 
tierra fuera de los campesinos que la trabaja-
ban, y que los obreros fueran dueños de las fá
bricas. "(Pág. 123} 

En este fragmento observamos cómo los hechos aparecen in -
vertidos mediante la ilusión de que son las ideas las que_ 
producen cambios en la historia de los hombres y no vice-
versa. Ampliaremos un poco más: 
Las líneas que aquí anotamos parecen indicar que basta con 
"adoptar" las .ideas de Marx para "establecer estados soci! 
listas", sin tomar en cuenta que para superar la fase del_ 
capitalismo no basta tener conocimiento de ciertas ideas , 
sino que es esencial un grado de desarrollo de las fuerzas 

1 

productivas tal, que permita una transformación radical de 
la sociedad, as:[ como poner de manifiesto una serie de con 
·tradicciones inherentes al sistema. ., 

Constatamos tambi~n algunas omisiones, como el hecho de 
dejar a la deriva el coment~rio de que las ideas de Marx -
ha.n sido importantes para las ciencias sociales, ¿import&,!! 
tes por qué o para quién?, ¿cuál ha sido su contribución_ 
concreta?. Además notamos que la noción de socialismo se _ 
presenta oomo una palabra más, sin articularla a una posi-



79 

ci6n teórica concreta, con lo cual, la informHci6n que p~ 
diera obtener el educando es muy vaga e imprecisa. 

Pasando al capítulo VI hemos elegido un tema que se titu
la "Cambios científicos y tecnológicos", donde ·se eJCpli-
can las transformaciones ocurridas en la industria. De 
esos cambios, el más actual es aquel que se denomina: 

11 .,. tercera revolución industrial que ocurrió 
durante la segunda guerra, cuando las indus -
trias se empezaron a automatizar; con ésto el_ 
modo de producción se simplific6 at1n más. Si _ 
antes un obrero manejaba una máquina, ahora -
controla, mediante tableros, un grupo de máqui 
nas que realizan diversos pasos de la fabrica
ci6n, ••• As! se reduce el número de personas_ 
que se necesitan en el trabajo: las máquinas _ 
automáticas se equivocan menos y no se cansan, 
por tanto~ el costo bajR a-6.n más."(Pág. 143) 

La tercera revolución industrial, aunque no bien definida, 
trajo consigo una serie de cambios entre los que destaca -
el des~lazamiento del hombre por las máquinas, hecho que -
se justifica con argumentos como: "las máquinas automáticas 
s~ equivocan menos. (que los hombres) y no se cansan". Esto 
desde luego es para la comodidad del hombre, pero ahora -
nos surge una duda ¿ qué pasará con aquellas personas que_ 
"se equivocan" y que ahora son suplantadas por una máqui-
na?, la '1nica respuesta. al alcance es: el desempleo. 

Por otra parte resulta singular que la categoría "modo de 
n.roducci6n11 -aquí utilizada- no sea definida y sin embargo 
la palabra "tableros" está recalcada y se define en el - -
apéndice del libro. Esto nos indica que el vocabulario uti 
lizado alude principalmente a lo concreto y descriptivo y_ 
que todas aquellas categorías que permitan una conceptual~ 



zaci6n amplia de los fenómenos sociales, serán omitidos 
sistemáticamente. 
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Respecto a las consecuencias de la modernización de la in
dustria señala el texto que: 

" ••• en los pa!ses altamente industrializados, se 
hicieron cada vez más caros y escasos los art!c~ 
los hechos a mano. A esto se debe que la artesa
nía de loe pa!ees dependientes tengan gran demaB 
da en los países ricos. 11 (Pág. 143) 

En este párrafo encontramos una continuidad y más alin, la_ 
legitimaci6n del nuevo tipo de relaciones sociales que vi! 
ne a establecer la automatización de la industria, es de-
cir, la simplificaci6n del proceso productivo que redunda_ 
como ya lo sefialábamos, en el desplazamiento y depreci,aci6n 
de la fuerza de trabajo. 

Hablamos de legitimación basándonos en el significado ocU1 
to de las lineas transcritas del texto, mismas que nos ha-

. cen pensar que si no contamos con una gran industria, no -
existe mayor problema ya que tenemos posibilidades de se-
guir produciendo artesa.nías, .Si estos ·artículos tienen una 
gran demanda, constituyen una fuente de ingresos tanto pa
ra nuestro P.a:ís, com0 para aquelas personas que carecen de 
un empleo en el aparato industrial. 

Entre la amplia gama de "beneficios" que nos ofrece la nu! 
va industria encontramos que: 

" ••• hacia 1900 aparecieron los grandes almacenes 
que tienen gran diversidad de artículos: ropa, -
juguetes, muebles, libros, etc •••• "(Pág. 144) 



Y un poco mé1s ::,delante: 

11 Con los créditos o ventas a plazos la gente p~ 
do adquirir, pagando poco a poco los abonos, -
artículos más caros. "(Pág. 145) 
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Esto quiere decir que el consumidor cuenta con una serie de 
comodidades que le permiten "adquirir" una gran cantidad de 
artículos, por caros que sean. De este modo se introduce en 
los sujetos el deseo de alcanzar una posición más 11alta11 en 
la sociedad, ad.n a costa de los elevados intereses que ten
ga.n que pagar por una compra a plazos. 

" Para aumentar las ventas -contináa la lectura.:. 
se utilizó la publicidad; primero aparecieron_ 
anuncios en periódicos y revistas y, más tar-
de, en carteles, radio, televisión y cine. Hay 
personas especializadas en hacer propaganda y, 
a veces los publicistas hacen anuncios tan - -
atractivos .que la gente compra artículos inne
cesarios." (Pág. 145) 

Es lógico que se hayan utilizado (y se sigan utilizando) t~ 
dos los medios masivos de difusión, ya que su poder de pen! 
traci6n, tanto territorial como cultural, permite hacer 11! 
gar un mensaje a la mayoría de la población, creando pautas 
de conducta y además necesidades, mediante la transmisión_ 
de una serie de mensajes cuidadosamente elaborados por los_ 
publicistas, quienes reproducen la ideología dominante. To
do esto se lleva a cabo a trav~s del proceso de circulaci6n 
de mercancías que se logra por la publicidad, lo que redun
.da en hacer que la población consuma lo que no necesita. Es 
por ésto que los publicistas requieren tener un conocimien
to profUndo de la población a la cual van a dirigir.el men
saje para disefiarlo sabiendo de antemano el efecto que cau
sará en la ~oblación. 
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Ahora bien, el texto menciona que "a veces" los publicistas 
hacen anuncios atractivos, con lo cual pretende convencer -
nos que son pocas las ocasiones que consumimos artículos i,g. 
necesarios. Sabemos sin embargo que la publicidad se perfe~ 
ciona cada di~ más y que incluso ahorR induce de manera su
bliminal a los sujetos hacia el consumo de toda clase de ª! 
t!culos, sean o no indispensables. 

Otr-cl de las ventajas, producto de la era moderna, está re -
presentada por los grandes descubrimientos entre los que se 
encuentra la electricidad; gracias a ella: 

" Se fabricaron lavadoras y fondgrafos automáticos. 
En el siglo pasado estos aparatos eran manuales: 
hab!a que dar vuelta a una manivela para que la
varan o tocaran un disco. Ahora hay muchos apara 

. . . -
tos el6ctricos: m~quinas de coser, molinos de --
nixtamal, tortilladoras, aspiradoras. Con ~sto -
la vida en el campo. y en la ciudad se ha facili
tado. "(Pág. 147) 

Lo anterior nos hace pensar que la ciencia y la tecnología 
se han desarrollado en beneficio de toda la sociedad pues_ 
ahora contamos con "muchos aparatos", lo dnico que ha.ce -
falta es adquirirlos y aquí es donde surge el problema Pº! 
que no se considera qµe el poder adquisitivo de la pobla-
ci6n varia de un est~to ~ otro. 

Todo parece indicar que vivimos en una sociedad homogénea_ 
y que tanto las personas que viven en el campo como en la_ 
ciuda.d se encuentran en igualdad de condiciones, por lo -
que pueden P.dquirir desde UilE\. tortilladora hasta una aspi
radora .• 

Por otra parte, el hecho de mencionar conjuntamente avara
tos tan disimiles.· ( fon6grafos, molinos de ni:ittamal, etc.), 
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no tiene ningún sentido aparente, ya que lo dnico importa~ 
te es que la vida ahora es fácil para todos. Sin embargo -
consideramos que detrás de todo ésto queda una realidad 'P~ 

tente 'Para aquellos que la están viviendo: el campo ha si
do un sector no de gratis olvidado, pues representri una a_g, 
tividad en la que no se obtienen ganancias inmediatas como 
en el sector industrial, que resulta mayormente redituable 
pare. quienes poseen los medios de producción. 

Prosigamos con la lectura para revisar las últimas líneas_ 
del tema: 

" Los avances de la ciencia en nuestro si°glo son 
tan importantes que hicieron posibles los via
jes espaciales y, el 20 de julio de 1969, el -
hombre pudo caminar sobre la luna. Tal hazafia_ 
se debió al trabajo paciente de muchos físicos, 
biólogos, matemáticos, químicos, ingenieros, -
quienes durante años estudiaron lns teorías -
científicas anteriores, las examinaron experi
mentalmente en el laboratorio1e hicieron nue
vos descubrimientos."(Pág. 149) 

Como podemos ver, la ciencia constituye un elemento básico 
para el progreso de una nación, es por ello que la clase -
dominante necesita conocer con e:iractitud las leyes de la -
naturaleza, para poder utilizarla de la manera más prove-
chosa. En el desarrollo de ésta labor contribuyen físicos, 
biólogos, etc., a los que debemos los grandes avances de -
la ciencia. 

Uno de éstos avnnces está representa.do por los viajes.es'()~ 
ciales gracias a los cuales el hombre "pudo caminar sobre_ 
la luna", pero eso no es todo porque 'también logró asegu-
rar su dominio tanto de la naturaleza como de los hombres. 
Pe.ro detengámonos en este punto, ¿ quián es ese hombre que 
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pudo caminar sobre la luna?, si no mal recordamos fue 'el -
hombre norteamericano el primero en pisar ese terreno, lo_ 
que tn>.jo consigo el t:ifianzamiento de la hegernon:ía de Est!: 
dos Unidos. 

Esto nos lleva a considerar que el desarrollo de la cien -
cia se encuentra supeditado a los intereses de la clase d2 
minante, mismos que se dirigen a la obtención de los instr~ 
mantos y procedimientos que garanticen la explotación tan
to de recursos materiales como de la fuerza de traba.jo, lo . 
que implica, la reproducción del sistema ·en el tiempo. 

Pasaremos ahora al pen'1ltimo capítulo del libro, el cual. 1,!! 

cluye como primer tema la "Decadencia del Imperialismo Col_g 
nial", U:nnino que por cierto queda sin ser d.efinido; lo -
\1nico que se menciona es que tanto las colonias asiáticas -
como africanas lograron su independencia gracias al debili
tamiento sufrido por los países colonialistas como Francia_ 
e Inglaterra, a raíz de la 2a. guerra mundial y gracias tEl,!!! 
bián a otros factores como el que a continuación se mencio-
na: 

" En los paises invadidos por Japón las personas 
.educadas ocuparon por primera vez altos puestos 
en el gobierno; esto aviv6 su nacionalismo, y -
les hizo confiar en que podían gobernarse sin -

1 

depender de la metr6poli. La derrota de los .pai 
ses .totalitarios contribuyd a divulgar las ideas 
democráticas, y alentó la formación de partidos 
políticos en las colonias asil!tioas y africanas~' 

(Pág. 162) 

De este modo podemos ver que un pa!s puede logr¿r su inde
pendencia y enfrentarse al "imperi1:üismo" teniendo como ª! 
ma la educ~ci6n y que las personas sólo necesitan ser edu
cadas para llegar a ocupar altos puestos en el gobierno. EJl 
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to nos hace pensar que los logros escolares son un medio -
id6neo para el ascenso social, lo cual· es completamente 
ilusorio, dada la selectividad del sistema educativo. 

Pero hay más, esa gente que ha sido educada 16gic~mente -
confía en que puede forjnr una nación independiente en to
dos los sentidos y que basta con ulentar la 11 participaci6n 
política" parR que tal naci6n tenga un carácter democráti
co. En esta parte del discurso encontramos el planteamien
to concerniente a la apertura democrática, es decir, a la· 

' . ··-
supuesta participación de toda la sociedad en los asuntos_ 
del Estado, el que se presenta dnicamente como el portavoz 
de las decisiones del pueblo, mismo que puede externar sus 
puntos de vista a través de los partidos políticos. 

Mds adelante, como para reafirmar los favores que otorga -
un r~gimen democrático, el texto ofrece una supuesta con-
traparte, representada por aquellos percances que ocurrie
ron durante ln segunda guerra mundial cuando varios paises 
como Polonia, Rumania, etc., se organizaron como paises s2 
cinlistas, Pero veamos el contenido: 

11 ••• tambUn hubo limitaciones: los periódicos, 
el teatro, el cine, la literatura, los aindie! 
tos, las universidades, todo qued6 bajo con -
trol del gobierno y del partido comunista. Al
gunos paises socialistas han tratado de esta -
blecer instit'!lciones más' demoori:iticas; pero -
han sido reprimidos ~or los ej6rcitos soviéti
cos. "(Pág. 163) 

Por lo que aluden estas líneas pareciera ser que sdlo los_ 
países socialistas cuentan con un ejército que reprime las 
expresiones democráticas; baste señalar que en un sistema_ 
capitalista tambi6n existe un aparato represivo que somete 
por la fuerza e.quellas manifestaciones· 11antidemocráticas 11 -
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que pueden poner en peligro la estabilidad del sistema, y_ 

que aunado a esto se cuenta tambián con una serie de apar! 
tos ideológicos -que curíosamente ~parecen entre lineas- -
como el informativo, cultural, educativo, etc., que tienen 
eomo funci6n la inculcaci6n de una serie de valoree y cos
tumbres ajenos a la voluntad de los individuos, pero que -
aseguran la conservaci6n de un estado de cosas, que como -
sabemos sólo beneficia a la clase dominante. ¿esto es dem2 
cracia? 

La respuesta la dejamos a juicio del lector y continuamos_ 
con el razonamiento anterior que se refuerza con otro p4-
rrafo del tema: 

" Los judíos -nos explica- quedaron sin territorio 
desde el Imperio Romano, y tuvieron que vivir en 
diversos paises~ A pesar de ello, siguieron uni
dos ~Or BU tradici6n, SUS costumbres y SU reli-
gi6n¡ es decir, no dejitron de ser una nación." 
(Pi!g. 165) 

Sin ninguna ambigu.edad, especifica la lectura que son los _ 
apar'dtos ideol6gicos (familiar, escolar, religioso) quienes 
conforman en los individuos una manera de pensar que los .-· 
cohesiona a pesar de las diferencias sociales que existan -
entre· ellos. Esto se debe a que la ideología dominante se -
difunde a tr'dvés de ~ichos aparatos, de tal forma, que cada 
individuo acepte como natural y ~or tanto inalterable, el -
lugar que le ha sido e.signado por el tipo de relaciones pre 
Valecientes. 

El pln.nteamiento prosigue de esta forma: 

11 Los judíos' se alegraron de tener por fin un _ 
territorio y un gobierno, y muchos se fueron a -
vivir a Israel. Contaban con capital, gente edu-



cada, técnicas modernas y, a base de un trabajo 
duro, desarrollaron la agricultura, la indus - -
trii>. y la ciencia. 11 (Pág. 166) 
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Esto es, si la gente !labia sido moldeada parP- pensar de -
cierta manera -a través de la labor de los Aparatos ldeol~ 
gicos del Estado- lo más natural era que se "alegraran" de 
tener un gobierno, sin cuestionar el papel que éste iba a_ 
jugar dentro de esa sociedad y mucho menos los intereses -
que estaba destinado a resguardar: los de la clase dominan 
te. 

Pero entonces contináa el texto: contaban con capital, geB 
te educada y técnicas, pero no aclara quienes contaban con 
tales bienes, ni cuáles tareas iban a desempefiar, y es ah! 
donde hace mención del trabajo que pueden desarrollar las . -
personas en favor de su comunidad, pero estas labores vue1 
ven a se~ararse (como en citas anteriores) para reforzar_ 
el énfasis puesto en la realización de un trabajo que penn! 
te desarrollar s6lo. una parte de nuestro potencial. 

Por otro lado advertimos en el párrafo citado el hecho de_ 
que capital, educaci6n,y tecnología se consideran factores 
indispensables para el progreso de unR nación. Este pl~n-
teamiento observa su continuidad en las siguientes l!ne~s: 

n ••• las naciones de Africa, Asia, Latinoamérica, 
tienen problemas para impulsar su economía y n! 
cesitan pr~stamos, técnicos, inversiones, Dura,!! 

te la guerra fria parecía que todos los paises_ 
tenian que escoger entre dos posibilidades: es
tar del lado de la URSS o de los Estados Unidos. 
Científicos, escritores y lideres políticos y_ 

religiosos de todo el mundo se opusieron a esta 
situa.ci6n,tt(Pág. 169) 

.!,i. 
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Es claro que lR modernización de un país tiene un precio,_ 
sobre todo en nquellas naciones que han servido como sopo! 
te pnra. que otras r:tdquieran un gmdo de desarrollo supe -
rior como es el caso de Est~dos Unidos respecto a Latino -
am~rica. 

Y es entonces que el discurso se pronunci~ a favor de una_ 
independencia nacional en el orden económico, político, iE 
telectua.l, etc,¡ ¿c6mo realiza esto?. Básicamente a t~v6s 
de la exaltación de "nuestros" valorea, normas y costum - ... 
brea, que son en 111.tima instancia los que sustenta la cla
se dominante y que introyecta a trav~s de sus diversos ªP! 
ratos ideológicos. 

Esto podemos corroborarlo si continuamos con la lectura y_ 

nos detenemos en el tema titulado: 11Mbico es el resultado 
de su historia", donde hallamos que los problemas actuales 
se explican a trav6s de nuestro pasado, que se remonta -en 
es~e caso- a los tiempos de la conquista, 

" En la sociedad novohispana babia grupos privil! 
giados, cuya posici6n contrastaba con la mise -
ria de gran parte del nueblo; sólo una minoría_ 
recibía educaci6n y podía participar en ~l go -
bierno; pero algunos hombres pensaron que era -
necesario ce,mbiar la situaci6n."(Pág. 185) 

: . 

La ambiguedad de estas lineas nos conduce a un desglosa -
miento de las mismas. Para comenzar,"':1os grupos privilegi!!: 
dos en la sociedad novohispana estaban constituidos por -
los conquiste.dores europeos (funcionarios y cUrigos fund,! 
mentalmente), cuya posici6n contrastaba con la miseria de_ 
la población autóctona, que ca.recia de toda participaci6n_ 
en loa asuntos pd.blicos. Pero algunos hombres pensaron en 
cambi~r la situaci6n. 
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¿ Quienes eran estos hombres que aquí aparecen como anóni
mos ? • Obviamente que fueron los mismos conquistadores - -
quienes decidieron utilizar la educaci6n como medio para -
asegurar su dominio. Es por ello que en esa época comenza
ron a surgir las universidades por un l~do, para preparar_ 
a los grupos privilegia.dos y por otro lt-t llamada "evangel_! 
zaci6n11 del pueblo para efectuar la transmisi6n e incluso_ 
imposición de los valores europeos que aseguraron el som~ 

timiento de dicha población a sus intereses particulares. 

Pero la historia sigue su curso y el texto tambi~n, para r~ 
ferirnos ahora. los acontecimientos sucedidos a partir del -
movimiento de independencia de M~xico, el cual se originó -
debido a que: 

" Las ide<'.a de la Ilustraci6n llegaron a la Nueva 
Espafia, y alentaron los d~seos de libertad de -
algunos grupos sociales del virreinato."(Pág. _ 
186) 

Aqu! hallamos de nuevo la suposición de o,ue son las ideas_ 
las que mueven a los hombres a actuar en determinado eenti 
do, se ocultan por tanto, los conflictos de tipo político, 
económico y social que influyen en los hombres y que prop! 
cian el levantamiento de ciertas clases interesadas en co~ 
quistar el poder -en este caso por medio de la independen
cia- más que lograr la libertad de un pueblo. 

Más adelante se describe la lucha emprendida por una serie 
de personajes entre los que destaca Miguel Hidalgo, por -
ser quien inici6 el movimiento de independencia y "decretó 
la abolición de la esclavitud". Al morir Hidalgo, la labor 
fue continuada por Galeana, lt1atamoros, Bravo y Morelos; é.:!, 

te último: 

" en contacto con el pueblo ••• se preocupaba 



porque las leyes moderaran la riqueza, mejora
ran las condiciones de los pobres, combatieran 
lH ignoru.ncia, le, rapiña y el hurto. 11 (Pág. 186) 
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Por lo que podemos observar, el discurso se inclina. a to -
mar partido por las clases populares, por el mejoramiento_ 
de sus condiciones pero nunca porque ocupen otro lugar di~ 
tinto al que tienen. El Estado aparece como un ente que se 
preocupa por hacer justicia mediante el establecimiento de 
leyes que supuestamente funcionan para bien de todos. De -
este modo queda velada la contribuci6n del aparato jurídi
co al m..~ntenimiento del orden social y al sometimiento de_ 
los individuos, los cuales deber~n actuar siempre dentro -
de ciertos limites. 

Retornemos ahora al punto de la independencia y prosigamos 
la lectura: 

11 Como Vicente Guerrero luchaba en las montañas -
del sur por los ideales de Hidalgo, se envi6 a 
Agustín de Iturbide a combatirlo. Iturbide se -
dio cuenta de que todos los mexicanos deseaban_ 
la independencia, e invit6 a Guerrero a unir -
sus fuerzas. El 27 d~ septiembre de 1821 entra
ron en la Ciudad de M~~i90. La Nueva Espafia era 
al fin independiente ... (Pág. 186) 

En este punto nos quedan varias dudas y una de ellas es: -
¿ por qui~n o 'J)Or qué se luchfi'?, pues. en una primera parte 

·se alude a los ideales de un hombre y·1uego a los deseos -
de 11todos los mexicanos". Otra cuestión ¿quién envi6 a - -
Iturbide a combatir a Guerrero?, no se aclara en el párra-. 
fo. A fin de cuentas, io qu~ importa es que todos estos h' 
roes contribuyeron al logro de la independenci~ de Mbico. 

De este modo, el proceso hist6rico se pierde én cleta.lles y 

queda de¡-:vinculatlo de su relaci6n con el todo social. El • 
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educando s6lo percibe una serie de datos que -lejos de pr~ 
~orcionarle una explicaci6n de los acontecimientos- indu ~ 
cen e. la sobrevaloración de los héroes, pues gracias a 
ellos gozamos de libertad ahora. Es decir, que son los h~
roes y no el pueblo los o.ue hacen la historia, por tanto,_ 
debemos otorgarles nuestro reconocimiento. 

Todo lo unterior trae como consecuencia el hecho de que los 
receptores del discurso consideren a la historia como un CÉ 
mulo de acontecimientos ~asados, que se identifican por nom 
bree y fechas, pero que parecen no tener incidencia directa 
en la co~formaci6n de nuestrd forma de vida, tanto a nivel_ 
pol!tico, como econ6mico y social. 

Lo dicho a este respecto podemos corroborarlo una vez más, 
pero ahora. con una cita concerniente a la época llamada de 
"La Reforma", durante la cual: 

" Los liberales J)ensabei.n que 12. sociedad debía -
cambiar, que había que terminar con todos los_ 
privilegios que existían (en especial con los_ 
de la Iglesia y el ejército), y triunfaron en 
1860 ••• El presidente Benito Juárez defendi6_ 
tenazmente la soberanía nacional, dirigi6 una_ 
decidida lucha contra los invasores, y venció 
a los monarquistas en 1867. Desde entonces Mé
xico no ha dejado de ser una repáblica. 11 

(Pág. 189) 

Nuevamente aparecen los héroes en primer plano, con sus· cu~ 
lidades que los hacen excepcionales y que los presentan co
mo algo fuera de lo com'dn. Con ésto no pretendemos negar la 
labor que realizaron, sino s6lo seffalar que a pesar de que_ 
el discurso habla en favor de las clases populares, las de
ja de lado respecto a su contribuci6n en la conforrnaci6n de 
nuestra historia. 
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Por otro lado se habla de terminar con los privilegios, "en 
especial con los de la Iglesia y el ejército", cosa que se 
logr6 en 1860 segdn lo in.dicH el texto, y que parece seña-
lar que ahí concluyó la existencia de tales prerrogativas • 

. ::ii bien es cierto que tanto el Clero como el ejército pasa
ron a un segundo término -en cuanto a privilegios se refie
re- también lo es, que fueron suplantados por u.na clase que 
en el momento hist6rico descrito, iba cobrando fuerza hasta 
alcanzar su dominio a través de un proyecto político puesto 
en marcrui con el establecimiento de la Repáblica. Esta cla
se social estaba constitu!da principalmente, por miembros -
de la burguesía, que buscaba en esos momentos los medios P.!! 
ra ejercer la dominación sobre las clases subalternas. ¿,Cu~ 

les fueron esos medios?, vayamos al texto para verificarlo: 

t1 A principios del siglo XX el país estaba gobe_!: 
nado por pequeños grupos que defendían ante t~ 
do sus propios intereses. No había leyes que -
establecieran loe derechos de los obreros, y -
muchos campesinos no ten!a.n tierra.. 11 (Pág. 190) 

t1 Pero después de la Revoluci6n Mexicana, cuando 
Carranza. estaba en el poder, ••• convoc6 a un_ 
congreso que elabor6 la Constit~ci6n de 1917 , 
con la cual se. trataron de resolver viejos pr,2· 
blemas de injusticia· social y dependencia del 

1 -

exterior."(Pá~. 191) 

c.omo podemos ver, uno de los instrument.os que coadyuvaron a 
. la consolidación de la burgues!a en el poder, fue la promu! 

gaci6n de leyes, las cuales -segd.n el discurso presente- vi 
nieron a establecer, entre otras disposiciones'· los dere -
chos de los obreros,. campesinos .y. tambUn a resolver probl_!? 
mas de injusticia social. 
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Con todo esto, se va introduciendo en el educando el respe
to a los mandatos superiores, el apego al orden establecido 
y la consecuente sumisi6n a los designios de la ·clase domi
nante, pues al fin estas disposiciones son para su~uesto 
bien de toda la sociedad. 

La Constituci6n es cierto, otorga una serie de garantías a_ 
los ciudadanos, tales como: libertad de expresión, de creen 
cias, de pensamiento; pero nos preguntamos hasta qu~ grado_ 
existe la libertad si la actuación de los individuos se en
marca dentro de límites preestablecidos. Esto nos lleva a -
considerar que los derechos de los integrantes de la socie
dad, se extienden hasta un punto donde su puesta en prácti
ca no implique poner en peligro la. estabilidad del sistema. 

Pero ¿c6mo se logra mantener esa estabilidad?, busquemos en 
el te:rto mismo: 

11 Varios artículos de le. Consti tuci6n de 1917 sis 
nificaron un gran adelanto en el aspecto social. 
El Artículo 3º pone en manos del gobierno la º! 
ga.nizaci6n del sistema educativo. Declara que -
la educaci6n que imparte el Estado debe ser ~ 
tuita, y toda la que se imparta en el ~ais debe 
ser nacionalista, democrática y ajena a todá"d~ 
trina religiosa. Además, el Estado tiene la fa
cultad de decir c6mo debe ser la educaci6n pri
ma.ria, secundaria, normal y la destinada a obr.! 
ros y campesinos." (Pág. 192) 

Es evidente que 'llno de los medios para introyectar en los -
sujetos las normas bajo las cuales deben conducirse, está -
constituido por el sistema educativo mexicano. Si este sis
tema ae encuentra en manos del gobi~rno, será ~l quien de-
termine los lineamientos de política educativa, que obvia -
mente estarán encaminados a difundir la ideología de ln el! 
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se dominante. Tal ideología se manifiesta desde la forma -
en que se estructuran los planes y pro~mas escolares, la 
selecci6n de contenidos,' ln elaboraci6n de libros de texto, 
etc. 
Prueba de ello es esta cita, donde el discurso se inclina a 
mostrar que los beneficios de la educaci6n se extienden en 
todo el país y que además la educación impartida por el E,!! 
tado se caracteriza por ser laica, es decir neutral, ajena 
a todo tipo de intereses y privilegios de clase. De este -
modo, queda velada la contribuci6n del sistema educativo - · 
al mantenimiento del orden social imperante, que se logra_ 
como lo hemos visto, a través de la inculcaci6n de una se
rie de pautas de conducta que indican a cada individuo el._ 
lugar que debe. ocupar dentro de la estructura social, así_ 
como las actividades que deberá desarrollar para ocupar dig 
namente ese sitio, procurando eso s:l "mejorar sus oondici,2 
nes de vida"; cosa que podre lograr si estudia y sabe ser_ 
un buen ciudadano. 

Esto dltimo podemos verificarlo en las siguientes lineas -
del texto: 

" En todos estos artículos (de la Constituci6n)
se consagraron los ideales revolucionarios: -
son el resultado de un siglo de luchas sociales 
para, conseguir un orden rmis justo. Debemos CO,!! 

tinuar luchando por hacer realidad lo que dic
ta nuestra constituci6n. 11 (pág. 193) 

Ahora quisi~ramos mencionar que a lo largo de esta -- . 
"lectura sintomal11 hemos podido detectar una serie de fun

ciones que cumple la escuela a trav~s del discurso presente 
en el libro de texto de ciencias sociales de 6° grado. Di
chas funciones habían sido planteadas dentro de nuestros -
,resupuestos teóricos y ahora serán explicados con base en 
el an~lisis hasta aquí realizado. 



3.3.3 ,Al~a~ !efl~xioBe! ~n_t~l!!º-ª1 !ll~l~s_;s_de1 
_!!i!!_C,!!r~o.!. 

95 

Seg6.n el análisis efectuado, la escuela tiene entre -
sus principales funciones: 

- REPRODUCIR EL SISTEMA DE RELACIONES DE CLASE. 

Por una parte encontrarnos que la ideología de la clase 
dominante es difundida a trav~s del contenido del texto que 
presenta un conjunto de normas y valores que tienden a con
formar en el educando una determinada manera de pensar que 
no es propia sino que ha sido impuesta arbi·trariamente. na
cimos que tales normas.y valores son impuestos porque el -
contenido del libro de texto no proporciona al educando - -
otras opciones sino s6lo aqu~llas que se consideran legíti
mas y por tanto aceptables dentro de .nuestro sistema social. 

Por otro lado, observamos que en el texto se admite la 
existencia de problemas sociales, sin embargo su aparici6n_ 
es atribu!da a causas ajenas a las relaciones materiales -
existentes en una sociedad clasista como la nuestra. Así, -
por ejemplo se habla del crecimiento poblacional, la migra
ción campo-ciudad, la modernizaci6n de la sociedad y princi 
palmenta la falta de preparación escolar; todo ello para -
justificar de alguna manera los problemas que enfrenta el -
país en un momento determinado. La soluci6n a estos confli~ 
tos es asignada en gran parte a la educaci6n, la cual se ~
presenta como un medio al alcance de toda la población . sin 
excepci6n alguna; es as! que oculta el car,cter elitista - · 
que comporta la escuela respecto a la dietribuci6n del sa
ber a las diferentes clases sociaies. 

Todo lo anterior nos pennite afirmar que la escuela -
tiene (entre otras) la. tarea oculta de introyectar en los 
educandos la ideologia de la clase dominante, que encubre -
e~ carácter real de la sociedad en que vivimos y que. juati-
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fica ampliamente el orden de cosas existente; todo ésto P! 
ra lograr una función más amplia que es la de reproducir -
el sistema de relaciones.de clase. 

- HEPRODUCIR LA DIVISION DEL TRABAJO. 

En este punto· mencionaremos que.la escuela contribuye 
(n un nivel te6rico) a la divisi6n social del trabajo por_ 
medio de la presentación en el texto de una variedad de l!!; 
bores que se consideran productivas y además necesarias ~ 

. -
ra .el progreso del 'país. De este modo otorga un amplio r! 
conocimiento al trabajo manual que obviamente debe ser de
sarrollado por obreros, artesanos, campesinos y en fin - -
aquéllas personas que no han logrado una· .escolaridad avan
zada. Por otra part~ presenta el trabajo intelectual sepa
radamente, como una actividad susceptible de ser realizada 
por "sabios", o bien por personas con una amplia prepara -
ci6n. 

Señalaremos tambi~n que otro asr»ecto que coadyuva a la 
división soeial del trabajo es la creación de especialida -
des educativas que van fragmentando el conocimiento para -
preparar diferenciadamente a los futuros trabajadores man~ 
les y a los intelectuales. 

Finalmente diremos que el impulso· que la escuela da al 
desarrollo de la ciencia y la.tecnología responde a las ex,! 
gencias del aparato productivo y redunda en beneficio dire~ 
to del capital. En este sentido, el desarrollo de la educa
ci6n se encuentra supeditado a los req~erimientos del proc! 
so de producción capitalista, contrariamente a su fin idea~ 
de desarrollar todas las potencialidades del ser humano. 

- LEGITIMAR LA DOMINACION DE LA SOCIEDAD POR UNA CLASE 

A lo largo del texto, encontramos que los hombres - -
I ' 
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íl.ctÚE•n 'Por influencia de ideas abstractas como el libera--
1.ismo, pero más allá de esta nfirmaci6n sabemos oue esas -
: ·:0>1:; han sido crea.das como producto el.el tipo de relflcio-
... ,_. sociales -prevalecientes en un momento hist6rico deter
. ; ,1·,do. :Por tanto podemos asegu.rar que es la historia mi.e_ 
:::'., la o.ue incide en el ~urgimiento de dichas ideas y no al 
contrario como el te~to lo muestra, nue son las ideas de -
loG hombres las que influyen para que se vaya conformando 
11:1. historia de Utl8. sociedad. Ahora ·bien, esta manera de -
presentar los hechos,· desv!a al educando en la adquisición 
de un conocimiento ~cerca de los orígenes reales de la fo! 
lllhci6n social en o.ue se encuentra inmerso. · El curso de -
le.a cosas aparece como una consecuencia "natural" respecto 
Rl proceso evolutivo de lá sociedad. 

Para sintetize.r diremos que el discurso se pr~tende -
neutral en tanto que describe las transformaciones socia..-· 
les como producto de las ideas de los hombres, grandes pe! 
sonajea que con sus hazañas modifican las formus de vida -
en una sociedad. Pero estos acontecimientos, en ningún m2 
m(mto se, muestran como un efecto de la lucha de. clases _por 
alcanzar el poder político y por· ende, la dominación. Es -
~si como se justifica en el libro de texto la opresión que 
e.jerce una clase sobre el resto de la sociedad. 

- CONSERVAR UN ESTADO DE COSAS Y UN ORDEN PARA EVITAR. 

E!, CUESTIONAMÍEN'l'O. 

A trav~s de sus planteamientos, el texto muestra la ª.2 
ciedud actual como algo estable, ya. que los c~mbios trasce!! 
dentales tienen ocurrencia en el pasado y además se deben -

~ la lucha de los h~roes de la patria. Con esto se introdu -, 
ce en el educando la sensación de que las cosas 7a ho van a 
cambiar de fondo ni de forma. 
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El discurso alienta a los educ~ndos para r,ue luchen -
por "mejorar" nuestra sociedad, pero en ninglÚ'l momento hace 
alusi6n a su potencialidad para transformarla, en todo ca
so, si ltts cosas han de cambiar seri.1 lkbor de personas con 
e• tributos excepcionales. 

El educanda· debe procurar ser cada vez más y mejor, 
actuando siempre dentro de los límites permitidos por la -
Ley. 

- ENMAStlARAR LA 1"UNCION SOCIAL DE REPROilUCCION DE -
LAS HE~CIONES DE CLASE ). 

En los diferentes capitulos analizados, hallamos una
determiru\da interpretación de los acontecimientos sociales 
( corriente funcione.lista ) y tal parece que dicha fonna -
de inter~retaci6n fuera la 11nica.válida, uuesto Que en ni.!! 
g11n momento se consideran otros nuntos de vista. De este -
modo, el discurso oculta el carácter parcial de la educa-..; 
ci6n, así como la contribución que hace la escuela a la --.. 
reproducción de las .relaciones de clase • 

. Pero entonces nos preguntamos c6mo se logra legitimar 
esa actitud de.parcialidad. La respuesta surge de inmedi! 
to si consideremos que el. discurso se. declara científico -
y por tanto real en cuF.nto a los conocimientos que tra.nsm1 
te. Al respecto qui~i6ramos señalar que la ciencia en una 
SOCiedHd Como la nue~tra se encuentra supeditada a los in
tereses de la clase dominante ( burguesía·) 'flOr lo oue su 
~esarrollo s~ ve influ{do por ~stos intereses e impiden p~ 
ner de mr:.nifiesto las funciones ocultas de la escuelP .• · 

Todos estos puntos nos ;llevan a considerar que el ti
po de educaci6n que se imparte en lk escuela, resulta ser 
-parcial po~ue al, no presentar alternativas de interpre:ta
ci6n dive~sae acerca de loe fenómenos sociales, va confor-
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mando en el educando un marco de referencia, bnstante res
tringido. De esta m~nera la educación adquiere un matiz -
de imposición y autoritarismo que trae consigo varias con
secuencias. 

Por una parte, al presentar la.sociedad como algo - -
acabado, susceptible de mejorarse ~ero nada más, se está -
introduciendo en el educando un pensamiento reformista,, de 
tal suerte que el propio individuo llega a considerarse como 
un ser impotente e incapaz de modificar en lo fundamental ;... 
la realidad existente. 

Lo interesante de est9 es que no sólo un sujeto' conc~ 
be estas ideas, sino que éstas han sido d~fundidas a todo
el cuerpo social a trav~s del sistema educativo. El resuJ: 
tado es que se logra presentar el orden de.cosas co~o algo 
natural y justo para todos; por ello debemos seguir ocupa.!! 
do el lugar que tenemos asignado dentro de la estructura 
social. 

Por otro le.do, si el alumno desconoce el funcionamie,E 
to real de la sociedad y sólo cuenta con una alternativa -
de explicación, nos preguntamos ¿ con bhs~ en qu4 elementos 
puede desarrollar una conciencia critica ? que era uno de
los objetivos fundamentales de la política educativa del ~ 
seJCenio. 



CONCLUSIONES 

La eduoaci6n que se proclama durante el régimen eche
verrista gira en torno a tres caract~r!sticae principales: 
debe s~r democrática; nacionalista y científica. Estos pr_2 
~6sitos tienen como respaldo la nueva Ley )ederal de Educ,! 
cidn que· surge como una reafirmaci6n de la política educa
tiva del se~enio y como un.medio para.legitimar una serie_ 
de cambios en las acciones pedag6gicae promoVi¡das por el -
Estado. 

Por otra parte consideramos que la implementaci6n de 
' -

la Reforma Educativa se da como respuesta a toda una serie 
de conflictos heredados del r6gimen anterior y de la cri -
sis misma. del capitalismo·, que e.n esos momentos cristaliza 
en el descontento social. Es por ello que el Este.do lleva_ 
a ef ect0, un conjunto de medidas tendientes a recuperar el 
consenso perdido y a buscar nuevas formas'de legitimar al 
Estado. La. raz6n de recurrí~ en gran medida al f~ctor edu
caci6n para resolver estos problemas, la encontramos en el 
discurso oficial que asegura a la educaci6n como un factor 
que impulsa el desarrollo y por tanto el progreso de la f1! 
oi6n. 

De esta manera es como surgen nuevas modalidades edu
oa ti via,s, oreaci6n .de escuelas a todos los niveles, modifi
caci6n de planes y programas de estudio, e.sí como el cam-
bio de los 'libros de texto para la educaci6n primaria. 

Ahora bien, los planteamientos vertidos en el libro de 
' . 

te~to de cienoi~e sociales' de se~to grado del ni~el elemen-
tal (motivo de nuestro ana11isis), IU'1oestran una.'clara conno
taci6n política pues corresponden en gran medida a los li~
neamientos es.tablecidos por el r'gimen echeverri~ta· en mat.! 
ria educativa. Esto implica que la escuela adopta diferen-.. 

· tes me.tices se~' 10 r~quiera el momento hist6rioo; pero a_ 
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pesar de ello conservH u.ne. característica comd.n~ su desarrE_ 
llo está supeditado a los intereses de la clase dominante,_ 
la que difunde -como lo hemos podido constatar- a trav6s del 
sistema educativo su ideología para poder seguir conservan
do su predominio, así como la estabilidad del orden social_ 
imperante en nuestra sociedad. 

Otro aspecto importante es oue la escuela proporciona_ 
a trav~s de sus contenidos una visi6n detenninada de nues-
tro entorno fisico y social, que difunde en todos los estr.! 
tos del mismo. Pero esta visi6n, al pr~sentarse como la dn,! 
ca wlida para nuestro. medio, limita las pos.ibÚidades de _ 
un análisis y reflexión, ya que no provee al educando de -
elementos suficientes para el logro de la formación de una 
conciencia crítica que es uno de los objetivos ampliamente_ 
promovidos durante el sexenio 1970-1976 en materia pedagóg! 
ca. 

En este sentido, cuestionamos la vnlidez de una educa
ci6n que .transmite ai educando una serie de normas, valores 
y costumbres, a tI11-v6s de la imposici6n, pues consideramos_ 
que la·acci6n pedagógica no s6lo implica la transmisión de 
conocimientos Y.de pautas de conducta; sino que constituye_ 
un proceso dial6ctico en el cual el sujeto interactiia con -
su objeto de estudio y lo va conformando pau¡atinamente~ 
ha.eta tener conciencia clara de sus implicaciones. 

Por otro lado encontramos en el libro de texto la in -
clusi6n de una serie.de t~mas que anteriormente no se plan
teaban. Un ejemplo lo constituye la ampliaci6n que se da ai 
aspecto hist6rico, ya. que si antes se consideraba al conti
nente europeo como prototipo universal de los procesos his
tóricos, ahora se retoman experiencias vividas en Africa, -
Asia y Latin~am6rica. Todo esto demuestra que las propias -
contra.dicci.ones de nuestro sistema social, permiten la apa
rición de espacios en los que se pueden manifestar nuevo~.-
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oonceptos que nos van ampliando el panorama de nuestro en
torno social. En el caso específico de nuestra formación,_ 
ha. ocurrido un proceso similar, pues la educaci6n recibida 
en la Universidad nos há permitido tener una perspectiva -
más amplia de los fenómenos, es decir, que ha posibilitado 
el conocimiento de nuevas corrientes de interpretaci6n. 
Prueba de ello es la realización de este trabajo. 

Por todó lo anterior afinnamos que la escuela, a tra
vAs de eue funciones ocultas de carácter ideol6gioo, tien
de a reproducir la estructura social existente y con dlo_ 
la consolidaci6n de la clase dominante. Pero. a pesar de ~! 
to, queremos reiterar que dentro de nuestro sistema social 
existen contradicciones y m4s adn, .existen principios de -
otras ideologías que se van gestando como producto de los_ 
conflictos sociales. Consideramos asimismo que la sociedad 
no es un producto acabado, por tanto, tenemos la posibili
dad de aprovechar los espacios antes mencionados para inci 
dir con nuestra práctica en la concientizaoi6n de los edu
can~os. Esta es una labor por demás difícil (pero no impo
sible) pues los educadores hemos sido destinados para fun
gir como agentes transmisores de la ideología dominante; lo 
importante en todo caso es reconocerlo para poder superar
esa eituaci6n,· pues en la mayor parte de los casos esa fUD 
ci6n se realiza de manera inconsciente, incluso se ha. vis
to disfrazada por la ilusi6n de que los educadores.efect1J! 
mos una labor mesi'11.ica, tarea que aparentemente hemos el! 

•· 1 • 

gido para liberar a ·los hombres d.e la ignorancia. 
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