
Universidad Nacional Autónoma de México 
FACUlTAD DE PSICOLOGIA 

ANAUSIS TECNICO Y SOCIOLOGICO DEl PlAN NACIONAl 
DE EDUCACION PARA TODOS EN EL NIVEl 

DE EDUCACION PARA ADULTOS. 

T E S 1 S 
Que para obtener el título de: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

P r e s e n t a n : 

MARIA DOLORES ROSARIO GILES VAZQUEZ 
ALMA FLORA GUERRERO VlllANUEVA 
lETICIA VAZQUEZ GOMEZ 

México, D. F. 1981 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A N U E S T R O S P A D R E S 



MA. ELENA MARTINEZ 
VICTOR M. TREJO 
AURORA MORA 

POR EL INTERES Y APOYO 
QUE MANIFESTARON DURA~ 
TE TODO EL TIEMPO QUE
LLEVO CONCLUIR ESTE -
TRABAJO. 



DESEAMOS MENCIONAR 

ALGUNAS PERSONAS A CUYA 

ASISTENCIA Y COLABORACION 

SE DEBE EN GRAN PARTE ESTA TESIS 

LIC. PATRICIA CORRES 

LIC. ALFREDO GUERRERO 



I N D I C E 

Pág. 

PROLOGO ............................ . 8 

INTRODUCC ION ....................... . 9 

S E C C I O N PRIMERA 

ANALISIS TECNICO 

CAPITULO I 
POLITICA EDUCATIVA EN MEXICO 
(1934 - 1976) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 17 

l. Actividades educativas durante el 
régimen de Lázaro Cárdenas (1934-
1940) . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 18 

2. Actividades educativas durante el 
régimen de Manuel Avila Camacho -
(1940 - 1946) . . . . . . . . . . • . • . . . . • . 31 

3. Actividades educativas durante el 
régimen de Miguel Alemán Valdés -
(1946 - 1952) . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 37 

4. Actividades educativas durante el 
régimen de Adolfo Ruíz Cortines -
(1952 - 1958) . • . • . • . • . . . . . . . . . • . 41 

S. Actividades educativas durante el 
régimen de Adolfo L6pez Mateos --
(1958 - 1964) . . . . . . . . . . • . . • . . • . • 43 

6. Actividades educativas durante el 
régimen de Gustavo Díaz Ordaz 
(1964 - 1970) . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 51 



7. Actividades educativas durante el 
régimen de Luis Echeverría Alva--

Pág. 

rez (1970 - 1976) . . . . . . . . . . . . . . . 58 

CAPITULO II 
PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA TODOS 70 

l. Primaria para todos los niños ... 74 

2. Castellanizaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

3. Educaci6n para adultos . ......... 80 

CAPITULO III 
OBJETIVOS 85 

l. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

2. Resultados de la enunciaci6n .... 100 

3, Resultados del análisis de acuer-
do al modelo de L. D'Hainaut .... 109 

CAPITULO IV 
CONTENIDO 

l. Técnicas para analizar el conteni 

139 

do ............................ . --: 142 

2. Metodología ................. : . . . 244 

3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

CAPITULO V 
SISTEMA DE EDUCACION BASICA PARA ADUL 
TOS 

l. 

2. 
3, 

4. 

........ , ........ ' ............... . 
Características ......... ; ... ,; .. 

Organizaci6n .. , .... , .. , .. , ... , .. 
Proyectos de Educaci6n Básica pa-
ra Adultos ............ , ........ . 
Educaci6n General Básica ....... . 

167 

170 

171 

172 

173 



Pág. 

S. Procedimientos y formas de parti-
cipaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

6. Principios Metodol6gicos de la --
Educaci6n de Adultos .. . ....... .. 177 

7. Métodos y Técnicas de Enseñanza.. 180 
8. Material de Enseñanza ........... 182 

9. Evaluaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 

S E C C I O N S E G U N D A 

ANALISIS DE CONTENIDO SOCIOLOGICO E 

HISTORIOGRAFICO. 

CAPITULO VI 
EL LIBRO DE TEXTO EN MEXICO . ........ 210 

CAPITULO VII 
EDUCACION E IDEOLOGIA ............... 226 

l. Objetivos del Sistema Educativo.. 227 
2. La Educaci6n como aparato ideo16-

gico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

3. Ideología y Contenido de los Li--
bros de Texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

CAPITULO VIII 
ANALISIS SOCIOLOGICO ................ 244 

l. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 

2. Interpretaci6n ..... ... ....... ... 248 



Pág. 

CAPITULO IX 
ANALISIS HISTORIOGRAFICO . ..... ...... 302 

l. Metodología ... .......•.... .... .. 304 
2. Interpretaci6n 305 

CONCLUSIONES 325 

BIBLIOGRAFIA 



P R O L O G O 

El presente trabajo pretende hacer un análisis -

técnico y sociol6gico de la Educaci6n de Adultos. 

Es el resultado de una investigaci6n iniciada -

por un grupo de estudiantes pasantes de la Facultad de Psi 

cologfa, y forma parte de un proyecto de tesis más amplio, 

cuyo título es '~nálisis Técnico y Sociol6gico del Plan Na 

cional de Educaci6n a Grupos Marginados" denominado "Educa 

ci6n para Todos". 

Sin embargo, per motivos jurídico-administrati-

vos, la investigaci6n no pudo ser presentada por el equipo 

integrado por seis personas. Esto condujo a dividirlo y -

formar dos grupos de tres personas para analizar el plan -

de educaci6n ya mencionado en dos niveles: 

lo. Educaci6n Primaria y 

Zo. Educaci6n para Adultos. 

Asf el contenido temático de ambos trabajos se -

realiz6 de manera similar, empleandose para ellos, las mis 

mas técnicas, métodos y categorías de análisis. 
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I N T R O D U C C I O N 

El objetivo de este estudio es analizar el Plan

Nacional de "Educaci6n para Todos" en el nivel de Educa--

ci6n para Adultos. El trabajo está dividido en dos análi

sis ~gualmente valiosos y complementarios. El primero tr~ 

ta los elementos técnicos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: objetivos, secuenciaci6n

del contenido, así como el sistema de educaci6n para adul

tos en donde se incluyen los métodos y técnicas de enseñan 

za, recursos didácticos e instrumentos de evaluaci6n. El

segundo incluye un análisis de los objetivos y contenidos

educativos que se transmiten a nivel ideol6gico en los li

bros de texto del área de Ciencias Sociales. de educaci6n -

primaria intensiva y primer grado de secundaria para adul

tos. 

En el proceso de desarrollo continuo de la educa 

ci6n, se produce a mediados del siglo XX un verdadero sal

to en los países industrializados de todo el mundo, salto

que tiene el carácter de una explosi6n. En este contexto, 

la situaci6n educativa se caracteriza por el acrecentamie~ 

to del número de alumnos que resulta en cierta medida, del 
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aumento demográfico: también se debe a que en la estruct~ 

ra por edades de la poblaci6n de muchos países, es el por

centaje de niños en edad escolar el que aumenta. Esta es

la situaci6n actual, sobre todo en los países en vías de -

desarrollo como el nuestro, lo que indica una carga en el

marco de los presupuestos escolares, y representa serias -

dificultades que la política educativa debe solucionar. Al 

hablar de problemática educativa debemos tener presente 

que la educaci6n es factor esencial para el desarrollo de

la sociedad. Por lo tanto no puede concebirse separada -

del medio social, sino como uno de los componentes más im

portantes, toda vez que inflyye en el desenvolvimiento del 

país. Así, en una sociedad capitalista las funciones so-

ciales de la educaci6n son entre otras reproducir las rela 

ciones sociales de producci6n y los valores socio-cultura

les de la sociedad. 

En este marco, el Psic6logo dentro de su trabajo 

profesional, se encuentra con un sujeto que ha sido deter

minado ideol6gicamente por los agentes de socializaci6n -

del Estado. El Psic6logo Educativo no debe ignorar este -

contexto que origina a un hombre explotado y marginado, e~ 

mo consecuencia del condicionamiento social, Debiendo con 

siderar las modificaciones, sufridas en el sistema socio

político producidas por los adelantos técnicos y cientffi-
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cos de la época actual y fundamentalmente por la lucha de

clases. 

Para lograr el objetivo ya mencionado, se organi 

z6 el trabajo en temas que estando separad?s por capítulos 

guardan una estrecha interrelaci6n entre si; ellos son: -

Política Educativa en México (1934- 1976), Plan Nacional

de Educaci6n para Todos, Objetivos, Contenidos, Sistema de 

Educaci6n para Adultos, El libro de Texto en México, Educ~ 

ci6n e Ideología. Análisis Ideol6gico y Análisis Historio 

gráfico. 

En el primer capitulo, se realiza una descrip--

ci6n de las acciones educativas realizadas en cada uno de

los sexenios, desde Lázaro Cárdenas hata Luis Echeverria.

El objeto de esta revisi6n es el situar al "Plan Nacional

de Educaci6n para Todosl' dentro de un contexto hist6rico

pol{tico. As{ como para reflexionar el pasado, ya que es

una tarea fundamental para tomar conciencia de la realidad 

contemporanea del sistema educativo. 

En el segundo capitulo se hace una breve descrir 

ci6n de las metas, objetivos, acciones y evaluaciones que

abarcan el Plan Nacional de Educaci6n para Todos, el cual

ha sido auspiciado por la Secretaria de Educaci6n PÚblica. 

Di~ho Plan pretende cubrir tres aspectos importantes den--
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tro del Sistema Educativo: Educaci6n para Todos los Niños, 

Educaci6n para Adultos y C~stellanizaci6n a la Poblaci6n -

Indígena. 

En el tercer capítulo se llev6 a .cabo un análi-

sis de los objetivos particulares y específicos en los ni

veles de primaria intensiva y primer grado de secundaria -

para adultos, correspondientes a las áreas de Español, Ma

temáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Para -

realizar dicho análisis, se utiliz6 el modelo propuesto -

por L. D'HAINAUT, el cual comprende cuatro componentes o -

criterios importantes para la estructuraci6n de un objeti

vo. Tales criterios son: conducta del alumno, materia, -

grado de integraci6n y criterio de éxito. Este capítulo -

se introdujo con el fin de verificar si los objetivos po-

seen una adecuada estructuraci6n en base al modelo propue~ 

to. 

En el cuarto capítulo se realiz6 un análisis de

contenido de acuerdo a la técnica de MORGANOV-HEREDIA, con 

el fin de descubrir si los contenidos propuestos en las -

cuatro áreas mencionadas, poseen una estructuraci6n 16gica. 

En el quinto capítulo se describe el Sistema de

Educaci6n para Adultos en cuanto a sus características, e~ 

tructura, objetivos, procedimientos y formas de participa-
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ci6n. Señalandose el papel del asesor, consultor y promQ 

tor; principios metodol6gicos, métodos y ténicas de ense

ñanza, materiales didácticos y sistemas de evaluaci6n. Pa

ra lo cual, se revisaron los documentos editados por la Se 

cretaría de Educaci6n PÚblica en donde se dan a conocer 

todos los aspectos antes mencionados. 

En el sexto capítulo, se hace una breve descrip

ci6n de c6mo se ha venido dando la enseñanza de la histo-

ria a través de los libros de texto y de c6mo éstos han -

respondido a las exigencias econ6micas, políticas y socia

les del país. 

En el séptimo capítulo, se abarcan tres aspectos: 

los objetivos del sistema educativo, la educaci6n como ap~ 

rato ideol6gico y la relaci6n entre la ideología y el con

tenido de los textos de Ciencias Sociales. Incluyendose -

el planteamiento de considerar el sistema educativo como -

un mecanismo de conservaci6n de valores o innovaci6n val o-

ral. 

Además se describe cuales son sus funciones, 

enfatizando el papel que ejerce como aparato ideol6gico 

del Estado. 

En el octavo capítulo, se analizan los objeti-

vos y contenidos con mayor carga ideol6gica, que se trans-



14 

miten por medio de los libros de texto de Ciencias Socia-

les. Para lo cual, se revisaron los objetivos y conteni-

dos educativos de los libros de texto de primera, segunda

y tercer parte de primaria intensiva y el primer grado de

educaci6n para adultos. Eligiendose para ello diez categ~ 

rías: Nacionalismo, Solidaridad, Democracia, Interés por

la Investigaci6n Científica, Actitud Inquisitiva, Heteron~ 

mía, Aceptaci6n de la Realidad Social, Econ6mica y Prilíti

ca y, por Último, Identificaci6n con la Actividad Producti 

va. 

En el noveno capítulo se intento detectar la in

terpretaci6n que se hace de la historia en la escuela pri

maria intensiva para adulto. Para ello, fueron elegidas -

cuatro categorías: Leyes Hist6ricas, Personalidades Aisl~ 

das de Caudillos, Cambio Social y Clases Sociales. Para -

ello se analizaron los objetivos y contenidos de los li--

bros de texto de la segunda y tercera parte del área de -

Ciencias Sociales. 

El décimo capítulo está dedicado a las conclusio 

nes que se han extraído como producto de la reflexi6n y -

crítica de algunos aspectos del Sistema Educativo Nacional. 

Como resultado general de este trabajo, se espe

ra haber contribuido en algo al esclarecimiento de la cali 



15 

dad y el tipo de educaci6n que el Estado ofrece a la pobl~ 

ci6n a nivel de formaci6n básica. 



S E e e I O N P R I M E R A 

A N A L I S I S T E e N I e O 



C A P I T U L O I 

POLITICA EDUCATIVA EN MEXICO (1934 - 1976) 
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En México, como en otros países del mundo, se 

han realizado varias reformas al sistema educativo, que 

han sido una adaptaci6n del modelo tradicional a las pre-

siones sociales, académicas y tecnol6gicas provocadas por

las estructuras econ6micas y sociopolíticas del sistema en 

que vivimos, 

En todos los sexenios presidenciales se hah efe~ 

tuado acciones, cuyos resultados debieran repercutir verd~ 

deramente en la democratizaci6n de la ensefianza; sin em-

bargo, estos esfuerzos no han provocado un cambio radical

del sistema educativo. Las autoridades educativas dificil 

mente han conseguido distribuir mejor las oportunidades; -

aún cuando han sobresalido por su labor en este aspecto Jo 

sé Vasconcelos, Narciso Bassols y Jaime Torres Bodet. 

A continuaci6n se hace menci6n de la política -

que se ha seguido en los diferentes períodos presidencia-

les para satisfacer las demandas educativas desde 1934 a -

la fecha, 

1, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DE LAZARO 

CARDENAS (1?34 - 1940), 

En los afias 30s la poblaci6n de México alcanzaba 

la cifra de 16,552,7 millones de habitantes; 66,5% en las 
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zonas rurales y el 33.5% en las ciudades. !/ 

El país empezaba a lograr un desarrollo indus--

trial, s6lo que con una total dependencia de las inversio-

nes extranjeras. 

La camapaña presidencial de Cárdenas se inici6 -

con la preparaci6n del "PLAN SEXENAL", cuyas normas debe-

rían regir su gobierno. Para definir su programa educati

vo, el entonces candidato, se bas6 en este plan: 

l. Multiplicaci6n del número de escuelas rurales, como m~ 

dio primordial para realizar la orientaci6n cultural -

de nuestras grandes masas campesinas. 

2. Control definitivo del Estado sobre la enseñanza prim~ 

ría y secundaria. 

a) Precisando su orientaci6n social, científica y pe

dag6gica; 

b) Su carácter de escuela no religiosa y socialista,

y preparaci6n profesional adecuada del personal d~ 

cente y su identificaci6n con los fines de la nue

va escuela. 

3. Atenci6n preferente a la educaci6n agrícola, no s6lo -
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en sus aspectos prácticos, sino en sus formas superio

res, con la tendencia de formar técnicos ampliamente -

capacitados en todas las especializaciones que el cam

po requiere para que se encuentren preparados, en tal-

forma que puedan resolver los problemas de la agricul-

tura mexicana. 

4. Sobre la enseftanza de tipo universitario, destinadas a 

preparar profesionalistas liberales, debería darse pr~ 

ferencia a las enseftanzas técnicas que tiendan a capa-

citar al hombre para utilizar y transformar los produ~ 

tos de la naturaleza, a fin de mejorar las condiciones 
. 2/ 

materiales de la vida del pueblo mexicano". -

La política educativa en este sexenio, se diri-

gi6 a poner en práctica la nueva orientaci6n pedag6gica, -

preescrita en el articulo 3o. reformado el 13 de diciembre 

ele 1934 por el régimen anterior, que convertía en socialis 

ta la educaci6n. 

El nuevo texto qued6 en la siguiente forma: 

"Articulo 3o. La eclucaci6n que imparta el Esta

do será socialista y, además de excluir toda doctrina reli 

giosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo 

cual la escuela organizará sus enseftanzas y actividades en 
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forma que permita crear en la juventud "un concepto racio

nal y exacto del universo y de la vida social. S6lo el Es 

tado federaci6n, estados, municipios impartirá educaci6n -

primaria, secundaria y normal". ll 

Este artículo monopolizaba la educaci6n del Esta 

do quien controlaría por completo a las escuelas particul~ 

res. Con él se llevaría la educaci6n oficial a su máximo-

desarrollo desde 1917 con un sentido científico-técnico, -

nacionalista-popular y antimperialista-antifacista, en el

que el enfrentamiento con la iglesia se hace más fuerte. -

Al apartar a la iglesia de la educaci6n, se pre-

tende elevar el nivel cultural de las masas, exigiendo en-

todas las escuelas el uso de textos oficiales elaborados -

por el Gobierno Federal. Se intentaba crear la verdadera

solidaridad humana sobre la base de una educaci6n socialis 

ta. 

Cárdenas durante su período-presidencial se dedi 

c6 a acentuar los puntos positivos de la educaci6n socia-

lista, tenía gran fé en la educaci6n del pueblo; conside

raba a la educaci6n como el intrumento que permitiría al-

canzar, además de los logros intelectuales y profesionales, 

una nueva estructura econ6mica y social que llevaría a la

toma de conciencia clasista, a la elevaci6n intelectual y

moral de las masas. ~/ 
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En uno de sus discursos Cárdenas mencion6 que --

" era misi6n de la Secretaría de Educaci6n el hacer en-

tender que el individuo debe tener en cuenta las necesida

des de-la colectividad preferentemente a los intereses 

egoístas de las clases privilegiadas, y así mismo el difu~ 

dir la convicci6n de que las prácticas socialistas repre--

sentan un medio para obtener la verdadera libertad indivi

dual, y en su aspecto econ6mico, implican un sistema que -

pondrá fin de la explotaci6n, mediante limitaciones adecua 

das a la propiedad privada". 

Desde el comienzo hubo gran confusi6n, no se al-

canzaba a comprender el verdadero significado de la escue-

la socialista, sin embargo, parecía tener un objetivo rel~ 

vante "hacer una escuela afín a la revoluci6n". Se le de 

nominaba de varias formas "escuelas socialistas" "escuela-

del trabajo", "escuela racionalista". A6n cuando cada una-

de ellas tiene sus.características propias, éstas son s6lo 

diferencias en cuanto a sus metas políticas. En la escue-

la del trabajo se defiende la libertad del niño y del hom-

bre; en la escuela racionalista se hace hincapie por las

metas sociales más que individuales. 

En el racionalismo se insiste en la solidaridad-

entre las clases; en el socialismo en la lucha. En cuan-

to al aspecto religioso, esta escuela se muestra más radi-
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cal, es completamente atea. En la escuela socialista la -

religi6n pasa a segundo término. 

Todo esto explica las confusiones en que se vie

ron envueltos maestros, autoridades y con.mayor raz6n la -

gente del pueblo. ll 

A pesar de que la SEP cre6 en 1937 un Instituto

de Orientaci6n Socialista para aliviar la confusi6n, la r~ 

forma educativa fue un fracaso. Según los conservadores,

el clero y "los padres de familia, la educaci6n socialista 

surg1a basandose en intereses comunistas. Los intelectua-

les, maestros y estudiantes simpatizantes con el gobierno

de Cárdenas la apoyaron y defendieron. 

La educaci6n Socialista se vi6 atacada fuertemen 

te por el clero, por los padres de famili~ algunos intele~ 

tuales y de circulas de derecha. Muchos nifios dejaron de

asistir y las instituciones particulares, que segu1an en -

manos de la iglesia, no aceptaron una educaci6n verdadera-

mente laica por lo que el Colegio Civil del Edo. de Puebla, 

la Universidad de Motolin1a y los Colegios Saleciano fue-

ron, clausurados (entre otros) por no obedecer las disposl 

ciones socialistas. 

En 1934 el grupo "Federaci6n de Estudiantes Revo 
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lucionarios" tacharon a Vicente Lombardo y a la Confedera-

ci6n Estudiantil Socialista de "falsos Socialistas" y "re

formistas" porque la educaci6n socialista no era posible -

dentro ~e un régimen capitalista. Los profesores del D.F., 

una Liga Magisterial de gran importancia y algunos de los-

dirigentes del partido comunista, atacaron abiertamente a

a la educaci6n socialista, ya que mencionaban al igual que 

los otros grupos, que una reforma socialista implicaba una 

transformaci6n del sistema al extinguir la propiedad priv~ 

da, la burguesía y el logro de la dictadura del proletaria 

do, lo cual no podía darse solamente en la escuela. Sin -

embargo, estos ataques no eran s6lo a la educaci6n socia-

lista, sino al régimen de Cárdenas. ~/ 

Los objetivos primordiales de la educaci6n socia 

lista, en todos los niveles incluso en el universitario, -

eran el de socializar la tierra y el colectivizar los me-

.dios de producci6n; hacían menci6n de un "socialismo cien 

tífico". Sin embargo, la crítica que se les hizo fué, que 

no tomaban en cuenta que Marx y Lenin negaban la posibili-

dad de que el socialismo se alcanzara por este camino, 

ellos insistían en que s6lo se lograría por la toma de po

der del proletariado por la fuerza, para hacer tales cam-

bios, 2/ 

La S.E.P. misma reconoce el fracaso de la refor-
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ma al mencionar que "uno de los problemas capitales de la

actual administraci6n fue definir la tendencia de la nueva 

educaci6n, terminando de una vez por todas las dudas que -

se han hecho surgir, unas veces p.or incomprensi6n y otras

deliberadamente, en cuanto a los verdaderos prop6sitos del 

mandato constitucional, al dar un carácter socialista a la 

enseñanza que imparte el Estado". !_Q_/ 

En el fracaso de la educaci6n socialista también 

iafluy6 la falta de maestros y la escasez de presupuestos

para abrir nuevas plazas. La deficiente preparaci6n acadi 

mica de tales maestros se comprueba; ya que de los 32 657 

maestros s6lo tenían título de primaria 2577 y 7888 de en-

señanza superior. Existían profesores con 3 6 4 años de -

primaria con bajos conocimientos de aritmética, geografia, 

Ciencias Naturales y además con una total ignorancia de --

las bases socialistas. Se pens6 que con misiones de orien 

taci6n socialista se atacaría el problema, sin embargo, la 

labor de estas misiones se daba a costa de grandes sacrifi 

cios y s6lo permanecían en cada lugar 3 semanas. 

Los maestros sufrían también malos tratos e in--

cluso torturas y asesinatos: al defender las causas popu

lares, al entrometerse en la petici6n de tierras y en la -

organizaci6n de campesinos y obreros. !!/ 
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No obstante, es posible señalar que el gobierno

cardenista obtuvo grandes logros educativos, pero éstos se 

encontraron lejos de los objetivos originales. El presu-

puesto dedicado a la educaci6n alcanz6 el 16.4\ del presu-

puesto total. .!.Y 

Fué de gran trascendencia el impulso dado·a la -

enseñanza técnica para capacitar a la poblaci6n, con el -

fin de industrializar al país. De esta forma la enseñanza 

superior sería la encargada de formar los cuadros técnicos 

y profesionales que contribuirían a mejorar la producci6n. 

El Instituto Politécnico Nacional, creado en 1937 obedecia 

a este fin. La educaci6n técnica iba a des.plazar a la edu 

caci6n rural y el problema del campo pasaría a segundo tér 

mino, debido a la expropiaci6n petrolera. El número de 

alu~nos en las escuelas técnicas se incremento de 9 847 en 

1934 a 22, 872 en 1940, 13/ 

Durante este gobierno, Vicente Lombardo Toledano 

se di6 a la tarea de crear una escuela para los trabajado

res, luchando por la institucionalizaci6n de la enseñanza-

socialista, 

Por lo cual fund6 en 1936 la Universidad Obrera-

de México, establecida para realizar investigaciones de ti 

po sociales, econ6micas, de difusi6n cultural, así como la 
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producci6n de cintas cinematográficas con mensajes críti--

cos. Uno de sus objetivos era despertar en las clases 

obreras la aspiraci6n de una mejor situaci6n social. 14/ 

No obstante, la Universidad obrera en la actuali 

dad no cumple sus fines, ya que nunca ha sido llevado a ca 

bo su objetivo fundamental -No basta ser explotado para 

constituirse en el factor revolucionario; es menester te-

ner conciencia de que se es explotado- Dicha universidad -

ha funcionado como tarea aquietante y ha vivido más para -

ejercer la demagogia. ~/ 

Desde 1935 el gobierno cre6 un Instituto Nacio-

nal de Educaci6n para trabajadores que tenían como funci6n 

establecer escuelas secundarias, preparatorias y superio--

res; bibliotecas, museos y publicaciones. 

En 1937 se funda el Departamento de Educaci6n 

Obrera, y se forman los centros nocturnos en los que se im 

parte enseñanza primaria y secundaria para Adultos, En el 

año de 1940 el número de alumnos llega a más de 6 000, ~/ 

Con la creaci6n de la Universidad Popular en --

1922, la Universidad Obrera de México y el Instituto Poli

téc.nico Nacional ( 1936 y 1937) se hacen intentos por demo 

cratizar la enseñanza sobre todo en este Último, 
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Pero se oculta que en verdad es resultado de la-

urgencia de mano de obra del capitalismo en expansi6n, aún 

del subdesarrollo y de la dependencia que se imponen al --

sistema educativo, características y condiciones subordin~ 

nadas a los aspectos técnicos , científicos y culturales. 

Con respecto a la Educaci6n indígena, se multi-

tiplican escuelas e internados en las zonas rurales. Al -

final del período cardenista ya existían 66 internados lla 

mados Escuelas de Internado rural. ~/ 

Con el fin de mejorar la situaci6n de la pobla-

ci6n indígena, se establece en 1936 el departamento de 

Asuntos Indígenas cuya funci6n era estudiar los problemas

fundamentales de los aborígenes, a fin de proponer al pre

sidente las medidas y disposiciones que serían convenien-

tes que tomaran los sectores de la administraci6n pública, 

así como realizar acciones de defensa y procuraciones de -

los núcleos indígenas de la RepÚblica, en todos los asun-

tos relacionados con la Federaci6n, gobierno de los Esta-

dos y Arvntamientos. ~/ 

Entre los tarahumaras, los caras, los huastecos-

y otros, fueron establecidas escuelas vocacionales de Agr! 

cultura, para indígenas con enseñanza mixta coeducativa, -

así también más de 270 estudiantes indígenas fueron envia-
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dos a la capital para que continuaran sus estudios en es--

cuelas de nivel medio y superior. Debido a que 1,538,117-

de los indígenas eran monolingües se les alfabetiz6 en sus 

propias lenguas, paralelamente al español. Se publicaron

alfabetos y diccionarios en 10 lenguas como el tarahumara, 

náhuatl, el tarasco, etc. 

Con el objeto, de que los problemas indígenas se 

dieran a conocer y fuera posible aprovechar las experien-

cias que en otros países se hubieran tenido para mejorar -

su situaci6n, entre 1936 y 1940 se llevaron a cabo 8 con--

gresos indígenas, en los que estuvieron representados nume 

rosos pueblos. 

Los métodos de enseñanza también recibieron e·sp~ 

cial atenci6n, el departamento de Psicopedagogía se trans

form6 en el Instituto Nacional de Pedagogía en el año de -

1936. 

Para combatir el analfabetismo, se llev6 a cabo

un Congreso de Educaci6n Popular en 1937 que organiz6 gru

pos de cultura popular. ~/ 

Las reformas de tipo social que se realizaron d~ 

rante el sexenio cardenista, provocaron reacciones por pa! 

te de hacendados, comerciantes, industriales y sacerdotes, 
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que esperaban al nuevo presidente con la esperanza de rec~ 

perar el sitio que habían venido ocupando como miembros de 

la clase dominante del país, antes del período de Cárdenas. 

Pablo Latapí cuestiona la educaci6n socialista -

en el período cardenista, ¿era ésta realmente la soluci6n-

educativa que deberíamos haber seguido? ¿actualmente --

ese tipo de educaci6n es la soluci6n? y en definitiva ¿de

qué educaci6n socialista y de qué socialismo se trata? "P~ 

se a muchos puntos de contacto entre el "socialismo carde-

nista" y el "socialismo" hacia el que debemos ir, no pare-

ce que la imposici6n cohercitiva del primero la indoctrina 

ci6n brutal y simplista, el ateismo dogmático y la instru

mentaci6n del hombre en aras de una técnica cuyos condici~ 

namientos objetivos no se dieron hace 35 años en la sacie-

dad mexicana, tengan hoy mucho que ver con el tipo de so-

ciedad y educaci6n en que hoy se piensa, principalmente -

los izquierdistas". 

Pablo Latapí, también menciona, que hoy en día -

se tiene un pensamiento social aut6ctono y que aprovechan

do las ideas marxistas se busquen esquemas de valores más

acordes con nuestra realidad, tal filosofía puede ser la -

"Pedagogía del Oprimido'' de Paulo Freire. "Ya que la con~ 

cientizaci6n es más vasta y más integralmente humana que -

la simple conciencia de clase. ~/ 
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2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DE MANUEL 

AVILA CAMACHO (1940 - 1946). 

En este sexenio se pone fin a muchos de los mej~ 

res empeños por lograr una educaci6n más popular. El desa 

rrollo de la industria obliga a reformar el sistema educa

tivo, esto es, a diversificarlo para cualquier opci6n tec

nol6gica, debido a que se introducen en las industrias ma

quinarias que requieren de personas calificadas para su m~ 

nejo. No obstante, todo esto se realiza con una orienta-

ci6n más individualista y tecnocrática favorable a la bur

guesía dependiente y a sus socios extranjeros mayores". --

!:1._/ 

Durante este período son nombrados tres diferen

tes secretarios de Educaci6n, del lo. de diciembre de 1940 

al 12 de septiembre de 1941 el titular fue Luis Sánchez -

Pont6n; Octavio Béjar Vázquez le sucedi6 en el cargo el-

12 de septiembre de 1941, y el 20 de septiembre de 1943, -

Jaime Torres Bodet finaliza el sexenio.· 

Luis Sánchez Pont6n reorganiza la Secretaría de

Educaci6n PÚblica, sustituye los antiguos departamentos 

por Direcciones Generales. El licenciado Béjar Vázquez da 

inicio a una política educativa de "Unidad Nacional" con -

la.cual pretende moralizar al magisterio. Jaime Torres Bo 

det logra dar un nuevo impulso a la educaci6n en México y-
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puede decirse que las mejores reformas educativas en las -

Últimas décadas han sido obra de él. La segunda guerra -

mundial marca el inicio de algunas tendencias que venían -

surgiendo durante la década de los treintas, entre ellas -

la industrializaci6n y el arribo a una "estabilidad". 

As{, la tarea mis urgente de este período presi-

dencial fue lograr la Unidad Nacional, la cual se entiende 

corno una polÍtica de cornprensi6n, de simpatía humana, de -

solidaridad social para poder enfrentar la crisis que ha-

bía ocasionado la grave situaci6n internacional. La educa 

ci6n iba a ser un medio para alcanzar el modelo del México 

Patri6tico y también el que debería preparar a los j6venes 

para la industrializaci6n. 2 ~/ 

El artículo 3o. no fue reformado de inmediato, -

pero si se prornulg6 en 1942 una nueva Ley Orgánica de Edu

caci6n PÚblica. Todavía afirmaba que la educaci6n era so

cialista pero la lÍnea a seguir era diferente: 

"Fornentari el Íntegro desarrollo cultural de los 

educandos dentro de la convivencia social, preferentemente 

en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cí

vico, militar, econ6rnico, social y de capacitaci6n para el 

trabajo Útil en beneficio colectivo,,, excluira toda ense 

ñanza o propagaci6n de cualquier credo o doctrina religio-
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sa ... contribuirá a desarrollar y consolidar la unidad n~ 

cional excluyendo toda influencia sectaria, política y so

cial contraria o extraña al país, y afirmando en los edu--

candos .el amor patrio y a las tradiciones nacionales, la -

convicci6n democrática y la confraternidad humana". ]¿/ 

En esta nueva Ley Orgánica se quizo hacer hinca

pié en una educaci6n para la paz y para la solidaridad con 

los otros países latinoamericanos. En todos los programas 

y planes de estudio d~sde el primer año de primaria se tr~ 

taba de crear en el niño un sentimiento de "fraternidad --

panamericana". El Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n 

además de elaborar los métodos de enseñanza que regirían -

en todos los niveles debía asumir esta tarea. 

La política educativa de "Unidad Nacional" no t~ 

maba en cuenta a los grupos culturales diferentes que ha-

bía en la Rep6blica. Más bien, era una reacc{6n contra la~ 

tendencia socialista que se había operado en la enseñanza. 

Se elimin6 el servicio social de la escuela en -

la comunidad, pues se argumentaba que era la causa de ha-

ber convertido al maestro en lider político que agitaba y

organizaba las luchas· sociales. Se pens6 entonces que un.!_ 

ficando la enseñanza, implantando a la escuela rural, los

planes y programas de las escuelas urbanas y exigiendo. una 
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mayor preparaci6n pedag6gica al maestro rural, se elimina

ría el peligro de agitaci6n que realizaba el maestro. ~/ 

Fue Jaime Torres Bodet, quien le di6 un sentido

nacional a las actividades de la S.E.P., para ello tuvo--

que enfrentar el alto porcentaje de analfabetismo y la ca-

rencia de escuelas y maestros preparados. Para resolver -

esta problemática, solicit6 la promulgaci6n, el 21 de ago~ 

to de 1944 de la Ley de Emergencia para la Campaña Nacio--

nal contra el Analfabetismo, la cual mencionaba lo siguie~ 

te: 

"Todos los mexicanos en el territorio nacional -

sin distinci6n de sexo y ocupaci6n mayores de 18 años y m~ 

nores de 60 que sepan leer y escribir y que no estén inca

pacitados, tienen la obligaci6n de enseñar a leer y escri

bir a un ciudadano de la República que no sepa hacerlo y -

que no esté incapacitado y cuya edad este comprendida en-

tre los 6 y 40 .. años". ?:2_/ 

No obstante, en casi 30 años esta Ley no ha imp~ 

dido el aumento de los analfabetos absolutos y sobretodo -

de los funcionales. Se distribuyeron para este fin 10 mi-

llones de cartillas en español, nahuatl, tarahumara, maya-

y otras. 

Así también se inaguraron 69,881 Centro de Ense-
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ñanza en los cuales se inscribieron 1.350,575 analfabetos

y s6lo en 1945 habían aprobado 205,081. ~/ 

El problema de la falta de escuelas se intent6 -

solucionar mediante la creaci6n del primer Programa Fede--

ral de Construcci6n de Escuelas. Para la preparaci6n de -

maestros en servicio se cre6 el Instituto de Capacitaci6n-

del Magisterio de.cursos por correspondencia y cursos in--

tensivos en los meses de vacaciones. !:]_/ 

En 1945 se consider6 que se debía proceder a la

reforma del artículo 3o, no obstante hubo grandes discusiQ 

nes al respecto, numerosos grupos entre ellos· el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educaci6n deseaban que el -

artículo quedara como estaba. Empero el Lider Vicente To-

ledano logro modificar algunas opiniones al mencionar que-

era necesaria una reforma para aclarar algunos aspectos -

equívocos de redacci6n. 

Al reformarse el artículo qued6 como sigue: 

"La educaci6n que imparta el·Estado-Federaci6n,

estados, municipios- tender~ a desarrollar arm6nicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentar~ en él, a -

la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad 

internacional, en la independencia y la justicia: I Garan 



36 

tizada por el articulo 24 la libertad de creeencias, el -

criterio que orientará a dicha educaci6n se mantendrá por

completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en

los resultados del progreso científico, luchará contra la

ignorancia y sus efectos,las servidumbres, ·los fanatismos

y los prejuicios. Además: a) Será democráticca, conside

rando a la democracia no solamente como una estructura ju

rídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento econ6mico, social y -

cultural del pueblo; b) Será Nacional, en cuanto, sin hos 

tilidades y exclusivismos, tenderá a la comprensi6n de 

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recur-

sos, a la defensa de nuestra independencia econ6mica y a -

la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura: y e) 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por lo·s -

elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando,

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la -

integridad de la familia, la convicci6n del interés gene-

ral de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sus 

tentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos -

de todos los hombres, evitando los previlegios de razas, 

de grupos, de sexos o individuos. 

II. Los particulares podrán impartir educaci6n

en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a

la educaci6n primaria, secundaria y normal (y a la de cual 
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quier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) d~ 

berán obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n -

expresa del poder público. Dicha autorizaci6n podrá ser -

negada .o revocada, sin que en contra de tales resoluciones 

proceda juicio o recurso alguno ... " '!:_!/ 

El texto era poco claro y no hacia declaraciones 

tan directas como el anterior. Pero la educaci6n mexicana 

volvía· a ser libre de credo para dar lugar al desarrollo -

del proceso diversificador de la enseñanza de acuerdo a --

los objetivos de la clase dominante. Esta reforma favore

ce la participaci6n religiosa para atender las necesidades 

educativas. Como resultado las escuelas particulares em--

piezan a multiplicarse (de 591 primarias particulares en -

1943 se lleg6 a 3278 en 1969) las secundarias, academias -

de inglfis, comerciales y técnicas, universidades, etc., sur 

gen en gran cantidad. 

La educaci6n popular quedaba atrás, s6lo import~ 

ba preparar a una parte de la poblaci6n para lograr el de

sarrollo industrial favorable a la burguesía. ~/ 

3, ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DE MIGUEL 

ALEMAN VALDES (194 7 - 1952), 

A partir del régimen anterior se di6 un gran im-
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pulso a la consolidaci6n de la "iniciativa privada" que ve 

en este sexenio una de sus mejores épocas. 

Las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey-

son los centros de mayor importancia, debido a que los ca-

pitales de los industriales se distribuyeron en estos lug~ 

res. Con servicios corno agua, luz, materia prima y· líneas 

de cornunicaci6n, estas ciudades se convierten en atracci6n 

para aquellos que abandonaban sus regiones con la ilusi6n-

de mejorar econ6rnica y socialmente. 

En 1950 la poblaci6n existente enla RepÚblica M~ 

xicana era de 12 969.9 millones de hombres y 13 094.1 mi--

llones de mujeres. ~/ 

Gracias al prouecto de Alemán se inicia la cons-

trucci6n de la Ciudad Universitaria, para lo cual se desti 

nan 250 millones de pesos. Técnica y progreso daban la -

bienvenida a futuros profesionistas del país que, al mamen 

to de incorporarse a los nuevos recintos académicos, ini-

ciarían la secuencia individual de la problernatica nacio--

nal; estudiar una carrera, cuya calidad docente fuese re-

conocida en el mercado de trabajo nacional, exigía el aban 

dono -casi siempre definitivo- de su pueblo natal, ya que-

los servicios educativos de mayor prestigio local, o en el 

exterior, quedaban concentrados en la capital de la Repú--
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blica, al igual que las fuentes laborales más remunerati-

vas". 31/ 

Bajo la direcci6n del entonces Secretario de Ed~ 

caci6n Manuel Gual Vidal, se convierte en permanente la -

Campaña contra el Analfabetismo y se inicia la Campaña Na

cional Pro-Construcci6n de Escuelas que en sus primeros 

años tuvo gran desarrollo en casi toda la República. A p~ 

sar de estos esfuerzos de cada 100 niños 92 no lograban 

concluir la primaria, y de cada 1000 alumnos inscritos en 

primaria, solo uno llegaba al nivel profesional. 

En este mismo sexenio se constituye la Direcci6n 

General de Enseñanza Normal, asi también se funda el depa~ 

tamento de Educaci6n Audiovisual y la Comisi6n Nacional R~ 

visora de Libros de texto, que funcionaría en forma perma-

nente. 

El Departamento de Asuntos Indígenas se convier

te en Direcci6n General de Asuntos Indígenas, Este orga--

nismo tiene como objetivo promover tareas educativas y ac

tuar como procuraduría~ 

Con el fin de implementar y sostener las activi

dades artísticas se estableci6 el Instituto Nacional de Be 

llas Artes en el año de 1947, 
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En ese mismo año se celebr6 en México la asam---

blea general de la UNESCO en la cuál se estableci6 un ensa 

yo piloto de educaci6n básica en el estado de Nayarit. Así 

también se realizaron actividades de tipo propagandista, -

con el fin de difundir las acciones e ideales de las Nacio 

nes Unidas y la promoci6n del estudio de las Ciencias So--

ciales y Naturales. ~/ 

Las escuelas diurnas fueron mejorando al propor

cionarles un plan específico de trabajo, con objetivos más 

amplios dirigidos a satisfacer las necesidades de una edu

caci6n suplementaria y de capacitaci6n especial. 

La campaña de alfabetizaci6n en su tercera etapa, 

tenía como objetivo principal intensificar los trabajos -

iniciados anteriormente, dando preferencia en la enseñanza 

a los analfabetos en edad escolar que por diferentes moti

vos no se hubieran inscrito en las escuelas·, así también -

se elabor6 y aplic6 una sola cartilla, con el objeto de -

formar un hábito de lectura e implementar en el indígena -

aquellos conocimientos prácticos relacionados con sus con-

diciones de vida. Por otra parte se intensificaron los -

trabajos de enseñanza en grupos marginados. · 

Se reiniciaron misiones culturales a distintos -

centros de poblaci6n indígena y se continuaron las tareas-
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de los procuradores indfgenas. Asf también se orientaron

los centros de Capacitaci6n Econ6mica y de Brigadas de Me

joramiento Indfgena. 

A pesar de todas estas actividades, en 1953, el

Presidente informaba que el analfabetismo alcanzaba al 42% 

de la poblaci6n y las actividades alfabetizadoras habían -

sido abandonadas .. Lo mismo sucedía con las misiones cultu 

rales". 34/ 

4. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DE ADOLFO 

RUIZ CORTINES (1952 - 1958) 

El gobierno de Ruiz Cortines resulta ser crítico 

en muchos aspectos; se devalúa el peso, aumenta la pobla

ci6n en un gran porcentaje, se dan movimientos magisteria

les exigiendo mayores sueldos y menos de la tercera parte~ 

de los niños inscritos terminaron su primaria, 

Durante el régimen de Cárdenas se destin6 el 

16.4% de la inversi6n pública a fomentar la educaci6n po

pular; Avila Camacho disminuye al 10,2%; Miguel Alemán -

Valdés al 8.3% y de 1952 a 1958 Ruíz Cortines dedica solo

el 8,9% a pesar de ser este sexenio de gran apogeo finan-

ciero. "La reducci6n del presupuesto para la educaci6n, 

desde el sexenio de Avila Camacho hasta el término de la -
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presidencia de Ruíz Cortines sería la causa fundamental de 

los problemas que padecernos actualmente en las incongruen

cias que resultan de los avances del desarrollo tecnol6~i

co, la urosueridad econ6rnica de las ~randes ciudades y una 

arnnlia uoblaci6n rural o serniurbana aún esclava de la i~no 

rancia y la miseria". 35/ 

Se intentaron soluciones sobre todo en la deser

si6n escolar, ofreciendo desayunos escolares por medio del 

entonces llamado Instituto de Bienestar de la Infancia. 

El gobierno acrecent6 la acci6n educativa de la

escuela primaria hasta en los más apartados lugares de la

repÚblica. Sin embargo, cada año no tenían educaci6n pri

maria 3GO mil niños, sin contar los de las cornunidades·in

dígenas. 

Los trabajos educativos desde los preescolares -

hasta los técnicos y profesionales se·intensificaron con

el fin de disminuir el déficit que se present6, tanto en -

la enseñanza superior corno en la primaria, especialmente.-. 

Se construyeron y ampliaron 2600 nuevas escuelas, aumen-

tando la inscripci6n a 664 mil niños por turno. No obstan 

te los esfuerzos realizados; 4 millones 400 mil niños, i~ 

cluyendo los de las comunidades indígenas, quedaban al rna~ 

gen de la educaci6n, Uno de cada dos mexicanos eran anal~ 
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fabetos. 

Fueron pocos los logros educativos ya que s6lo -

se llevaron a cabo reformas en los programas de primaria,-

secundaria, normal, vocacional y bachillerato; se fundan

nuevas universidades, institutos, escuelas y carreras téc

nicas, así como centros de adiestramiento obrero. ~/ 

S. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DEL LIC. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958 - 1964) 

El desarrollo econ6mico que México tenía en esta 

época, se había logrado con una gran dependencia del exte-

rior. La industria y la tecnología básica exigían persa--

nal especializado que cubriera las necesidades de esa in--

dustrializaci6n. El sistema educativo del país debía su--

frir entonces una reforma radical que ajustara la realidad 

socioecon6mica con la demanda de personal capacitado, 

Resulta interesante hacer notar que desde 1959 -

60, la revoluci6n cubana había obligado a revisar la estra 

tegia del imperialismo norteamericano y las burguesías la

tinoamericanas subordinadas. "La Alianza'para el Progreso" 

declarada en 1961 resaltaba la reforma educativa como una-

de las más importantes de caracter estructural, con las 

que se tenía que hacer frente a los movimientos, ?}_/ 
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Durante el sexenio del presidente Adolfo L6pez -

Mateos, se procur6 atender las necesidades del sistema me

diante algunas acciones tales como el Plan Nacional para -

la Expansi6n y el Mejoramiento de Enseñanza Primaria, 

(Plan de 11 años) que pretendía garantiza~ a todos los ni

ños del país la educaci6n primaria. Se aseguraba que 11 -

años después, el sistema escolar del país seria capaz de -

ofrecer un lugar en las escuelas primarias a todos los ni

ños que así lo requieran. 

El entonces secretario de Educaci6n PÚblica Dr. -

Jaime Torres Bodet, menciona en su discurso pronunciado el 

29 de julio ante la II Asamblea Nacional Plenaria del Con

sejo Nacional Técnico de la Educaci6n, que el Plan debería 

tender a mejorar cualitativamente la educaci6n primaria. -

Con relaci6n a los métodos pedag6gicos aclar6 ... "Se de-

searía una renovaci6n radical y se ha pensado en aprove--

char los auxiliares audiovisuales: radio y.televisi6n''. -

38/ 

Se procedi6 entonces a la revisi6n de los planes 

y programas de estudio, se fijaron las metas para el tipo

de mexicano que se deseaba formar, "un mexicano en quien -

la enseñanza estimule arm6nicamente la diversidad de sus 

dificultades de comprensi6n, de sensibilidad, de carácter, 

de imaginaci6n y de creaci6n. Un mexicano dispuesto a la-
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prueba moral de la democracia, entendida ésta como un sis-

tema de vida orientado constantemente al mejoramiento eco-

n6mico, social y cultural del pueblo interesado en el pro-

greso qe su país, resuelto a afianzar la independencia po

lÍtica y econ6mica de su país con su trabajo, su energía,

su competencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda 

cotidiana y honesta a la acci6n de sus compatriotas. ~/ 

Se trata de formar generaciones pr6speras de me-

xicanos integrados en la "Unidad Nacional". Torres Bodet-

intent6 difundir el amor a la patria, el valor a la liber

¿ad, de independencia y de paz y fraternidad entre las na

ciones y los hombres. 

El plan de 11 años se proponía también multipli-

car las escuelas y preparar masivamente a los profesores,-

para ello se construyeron 23 284 nuevas escuelas de 1958 a 

1964 más de 217 laboratorios y 383 talleres. Se aceptaron 

provisionalmente j6venes de 18 años con certificado de se-

gunda enseñanza, dispuestos a trabajar con los niños y to

mar al mismo tiempo un curso de capacitaci6n en el Institu 

to Federal de Capacitaci6n del Magisterio. ±Q/ 

En relaci6n a los planes y programas de Educa--

ci6n Primaria, éstos fueron reformados a fin de que la En

señanza Proporcionara al alumno, de manera más adecuada,-
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los conocimientos fundamentales y fomentara en él, a la -

vez, la habilidad, hábitos y actitudes que lo capacitaran

para: 

Cuidar de su vida y su salud, 

Ampliar y orientar sus experiencias personales, en con

tacto con la realidad de su ambiente. 

Hablar y escribir correctamente la Lengua Nacional así

como efectuar operaciones de cálculo de uso común. 

Manejar las herramientas, los instrumentos y los mate-

riales de trabajo necesarios para el desempeño de tareas 

del hogar y de escuelas; y en las áreas rurales, ini-

ciarse en las prácticas agropecuarias. 

Interesarse por el medio geográfico, econ6mico, social

y cultural al que pertenece a fin de que pueda más tar

de colaborar en la conservaci6n y en el desarrollo de -

los valores y los recursos que el medio le ofrece. 

Participar con tolerancia y altruismo en·la vida de su

familia, de su escuela, de su comunidad, 

Ejercitar su inteligencia, su carácter y sus aptitudes

creadoras para prepararse a servir el pafs con la labo

riosidad y sentido cfvico, 

Cumplir sus deberes y ejercer sus derechos con la leal

tad para todos sus semejantes, 

Amar a su patria y apreciar el valor de la libertad, de 

la independencia, de la paz entre las naciones y de la

solidaridad de hombres y pueblos. 
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Los nuevos programas de primaria empezaron a fu~ 

cionar en febrero de 1961. Su fundarnentaci6n pedag6gica y 

psicol6gica era escasa, ya que s6lo hacía rnenci6n de algu

nos aspectos del desarrollo de la personalidad: pensarnie~ 

to objetivo, pensamiento social, expresi6n lingüística, ex 

presi6n y sensibilidad artística y coordinaci6n motora. El 

oficial mayor profesor Agui1era Dorantes explic6 "el ecle~ 

tisisrno psicopedag6gico" diciendo" ... el programa actual

auténtico de la Escuela de la Revoluci6n ... está inspirado 

en los principios, valores y fines de la Revoluci6n ... " 41/ 

De esta rnenra se explicaba la base de su teoría 

psicopedag6gica con la dinámica de la Revoluci6n. 

Una medida importante de este sexenio, fue la p~ 

blicaci6n del decreto que cre6 la comisi6n de los libros -

de texto gratuitos, en un artículo publicado el 3 de enero 

de 1960, el Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n, re-

cord6 al Personal Docente de las Escuelas, que los libros

de Texto eran los aprobados obligatorios en la Enseñanza -

en el: lo, Zo. 3o. 4o, años. 

El aprovechamiento de éstos libros y de los eje~ 

cicios se tornaron corno una de las bases necesarias para -

las evaluaciones de los alumnos al grado inmediato superior, 
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Adolfo L6pez Mateas afirmaba que "en un pafs de-

tantos desheredados la gratuitidad de la Educaci6n Primaria 

supone el otorgamiento de los libros de texto: hemos re--

suelto que el gobierno los done a los niños de México para

lo cual se procede a la impresi6n de 16,000,000 de ejempla

res que se distribuirán en todo elpaís en 1960. El texto -

gratuito llega a los hijos de todos los mexicanos. En él,-

se han recorrido las esencias de la patria, para que amen a 

México, para que entiendan la lecci6n de la Historia Nacio-

nal ..... Para que sepan proyectar sus pasos hacia las me--

tas de justicia social que el pueblo está reclamando". 42/ 

El Plan Nacional de 11 años fue seguido por otras 

medidas encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza, -

Sin embargo, sus efectos reales se redujeron solamente~ -

una ampliaci6n en zonas urbanas, Se subestimaron también -

los movimientos migratorios de las zonas rurales hacia la -

ciudad y las medidas adoptadas para mejorar la calidad de -

la educaci6n, resultaron poco alentadoras, y según se ha d~ 

mostrado, el plan provoc6 una mayor concentraci6n del desa-

rrollo escolar en las ciudades, pues s6lo se elaboraron pl~ 

nes estatales en Jalisco y Veracruz, lo cual indica, la fal 

ta de continuidad en el proceso de la planeaci6n emprendido 

en 1959, 43 / 

Una de las acciones tendientes a disminuir la de-
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serci6n escolar fue el incremento del programa de desayu-

nos escolares que de 80 000 en 1950 alcanzaron la cifra de 

3 000 000 en 1963. 

Con relaci6n al sector rural Torres Bodet reali~ 

z6 grandes esfuerzos porque la enseñanza fuera igual en 

las escuelas rurales y urbanas, la adaptaci6n necesaria la 

deberían hacer los maestros. En las escuelas primarias p~ 

ra niños indígenas también iba a ser igual, pero con maes~ 

tras que conocieran la lengua materna de los alumnos para

llevarlos lentamente al español. 

Para realizar esta tarea se cre6 en 1964 el ser

vicio de promotores culturales, Sin embargo no se di6 nin 

guna formaci6n a los profesores para que fuesen capaces de 

"adaptar" la enseñanza que impartían. 

Con respecto a los trabajos de castellanizaci~n

y Alfabetizaci6n el titular de la Secretaría de Educaci6n

declar6: "lo que la Secretaría de Educaci6n PÚblica reali 

za en la actualidad, para mejorar la condici6n de los nú-

cleos indígenas del país, puede sintetizarse bajo tres ru

bros. Corresponde el primero a la alfabetizaci6n~ El se

gundo abarca la educaci6n primaria y el tercero señala -

las diversas,actividades desarrolladas, a fin de proporci~ 

nar a los miembros de aquellos núcleos adiestramientos co-



·so 

rrectos para el trabajo. ~/ 

Para Jaime Torres Bodet el mejor procedimiento -

para que los indígenas monolingües aprendieran a leer pri

mero y luego a escribir consistía en que 1? hicieran en su 

propia lengua. Para ello se editaron tres manuales com--

plementarios: la cartilla, el cuaderno de trabajo y la 

guía de castellanizaci6n en las lenguas; maya, mixteca y-

otomí. 

También se reimplantaron las misiones cultura-

les, las cuales realizaban actividades de higienizaci6n, -

recreaci6n, salas de lectura. 

Estas misiones atendieron en cada año a más de -

17 000 personas, mediante 676 centros y escuelas de alfab~ 

tizaci6n. Se imparti6 educaci6n en un s6lo año a 13 520 -

alumnos indÍgenas. 

El Instituto Nacional Indigenista a través de su 

Consejo Nacional Técnico, se di6 a la tarea de organizar -

cinco grupos que coordinaban promotoras e instructores bi

lingües, originarios de cada regi6n, debidamente prepara

dos. Así también, se di6 a conocer el Programa Nacional -

de Centros de Capacitaci6n para el Trabajo, ~/ 

En su Último informe presidencial L6pez Mateas -
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exhibía su obra, había logrado incrementar las inscripcio

nes a la educaci6n primaria en dos millones más, había di~ 

tribuido 114 millones de libros de texto. Y el analfabe--
, jj_/ tismo hab1a descendido a un 28.9%. 

6. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DEL LIC. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ (1964 - 1970) 

En 1964 la poblaci6n mexicana se aproximaba a la 

cifra de 40 millones de habitantes. El Distrito Federal -

concentraba la mayor parte de actividades profesionales, -

el mercado de trabajo y la vida política del país, Este -

sexenio signific6 un período de crisis, el camino de la re 

presi6n tropezaba con serías resistencias, y la gravedad -

política puesta al descubierto por la rebeli6n estudiantil, 

en julio -diciembre de 1968- sobre todo por la matanza de

Tlatelolco, aumentaba los efectos del desequilibrio de la

sociedad mexicana acumuladas en las décadas de aparente es 

tabilidad. ~/ 

Con Díaz Ordaz se perdi6 el ''poco profundo brío

modernizador" que había caracterizado al gobierno anterior 

e incluso descendio en una casi cuarta parte la tasa del

crecimiento del Sistema Escolar, que la capacidad del sis

tema se increment6 en un 64,4% entre 1958 y 1964 en cam-

bio entre 1964 - 1970 éste fué de 15 puntos porcentuales me 
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nos. Esta baja afect6 a las Universidades y otros centros. 

~/ 

Fue hasta 1968 que el Presidente Díaz Ordaz anun 

ci6 una "profunda Reforma Educativa". Prometiendo la Edu

caci6n Nacional a fondo, pues dijo, "la insatisfacci6n de-

las nuevas generaciones patentizaba la obsolencia del sis-

tema educativo". Hubo gran actividad de estudios, comisi~ 

nes y congresos para preparar la anunciada reforma. Todo 

esto indicaba que la reforma estaba en estudio, sin embar-

go, el 15 de mayo el entonces Secretario de Educaci6n 

afirmaba: "la reforma esta en marcha" y mencionaba que és 

ta consistía en las siguientes actividades, muchas de las

cuáles se habían iniciado con anterioridad: la Orienta---

ci6n Vocacional (1966); la expansi6n del Sistema Escolar

(continua); la simplificaci6n de los programas (continua); 

la utilizaci6n de la T.V. en la ensefianza (anunciada desde 

1965, aplicada a la alfabetizaci6n y a la secundaria el 2-

de enero de 1968) la adopci6n de los métodos "aprender ha

ciendo" y "ensefiar produciendo "(iniciada en mayo de 1968); 

la unificaci6n de la ensefianza media (realizada en 1969),

la introducci6n de materias humanistas en la ensefianza téc 

nica (efectuada en 1965); y el incremento de la acci6n -

cultural y editorial de la S.E.P. (iniciada en 1965). En-

realidad no se aclaraba si la reforma apenas se iniciaba o 

si se proseguía con la anunciada en el sexenio pasado, ~/ 
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Se trat6 de reorientar la educaci6n primaria con 

la implementaci6n de los métodos pedag6gicos "aprender ha

ciendo" y "enseñar produciendo". La intenci6n era refor-

zar la .enseñanza de las Ciencias, los conceptos de Econo-

mía, Administraci6n y la Tecnología básica para lograr la-

integraci6n formal, que permitiera al alumno incorporarse

a la producci6n, p~r si acaso se viese obligado a dejar 

sus estudios. Se consideraba que estos métodos unian a la 

teoría con la práctica por lo·. que era conveniente utili-

zarlos. Sin embargo, también se acept6 que debido a la -

falta de recursos y de asesoría pedag6gica, los maestros -

no podían emplearlos adecuadamente. 

Otra de las actividades de esta Reforma fue la -

unificaci6n de la enseñanza media en sus dos niveles, dando 

le el carácter ambivaliente de ciclos intermedios y termi 

nales. Con respecto al carácter ambivalente de ciclos in

termedios y terminales, los egresados de las escuelas pre

paratorias técnicas en el mejor de los casos s6lo lograron 

integrarse a la enseñanza superior y los desertores de-

otras ramas, inscribirse en escuelas de tipo subprofesio--

na l. 2.9._/ 

Las escuelas tecnol6gicas agropecuarias además 

de llevar el plan de estudios de secundaria dedicaban 16 -

horas a la enseñanza y práctica de actividades tecnol~gi--
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cas. No obstante el Índice de reprobaci6n en 1970 era de-

16.0% en el sector rural y el de deserci6n del 11.6%. Ade 

más de que la calidad de los recursos didácticos era muy -

baja, por lo que los beneficios de estas escuelas s6lo lle 

gaban a una mínima parte del sector rural .. 

En 1966 se estableci6 el Centro Nacional de Orien 

taci6n Educativa cuyas funciones eran la investigaci6n ps! 

copedag6gica, coordinaci6n de servicios de orientaci6n edu 

cativa escolar y la elaboraci6n de materiales sobre la 

Orientaci6n Vocacional y su difusi6n. En un informa de la 

bares de la S.E.P. es posible advertir que se ha trabajado 

poco en la investigaci6n de pruebas de actitudes e intere~ 

ses, dando solamente servicio de Orientaci6n con los métoA 

dos tradicionales. ~/ 

La creaci6n de ARMO (Servicio Nacional de Adies

tramiento Rápido de Mano de Obra), cuyos objetivos princi

pales eran preparar rápidamente en diferentes campos de -

la tecnología aplicada y la capacitaci6n de instructores 

que impartieran cursos dentro de cada empresa. 

Sin embargo, el beneficio principal es como siem 

pre para la empresa, ya que todas las actividades se reali 

zan en funci6n de las necesidades de éstas y de sus objet! 

vos, 
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Buscando considerar al monto de la poblaci6n que 

quedaba fuera del sistema educativo, se inici6 en 19ó5 la

"Campaña de Alfabetizaci6n" por radio y televisi6n a cargo 

de la Direcci6n General de Educaci6n Audiovisual. Conci-

biendose este sistema como un proceso formativo, que nunca 

terminaría y que abarcaría a todos los hombres. 

La campaña alfabetizadora comprendía los grados

de 4o .. , So., y 6o. Funcionaba a través de las transmisio 

nes y de los trabajos del maestro asesor. 

En cuanto a los métodos de trabajo, se opt6 por

la acci6n intensiva para reducir progresivamente la magni 

tud del problema, en la medida en que la dotaci6n de maes

tros y la construcci6n de escuelas garantizara que ningún

niño traspusiera la edad escolar siendo analfabeta, Los

organismos ejecutores de la campaña fueron "los consejos -

de promoci6n" presididos por gobernadores e integrados -

por representantes de los 6rganos federales; los organis

mos federales; los organismos descentralizados de las or

ganizaciones de trabajadores, y de otros sectores de la -

iniciativa privada. 

Tanto la Secretaría como las Comisiones Técnicas 

de los consejos se dedicaron a preparar los planes y pro-

gramas; produciendo materiales y elaborando calendarios y 
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horarios. 

Los instructores, adem~s de enseñar a leer y es-

cribir, ayudaron a los grupos m~s atrazados a mejorar sus

formas de vida, seg6n lo establecido por la UNESCO. 

Se pusieron en ~ervicio 270 aulas rurales m6vi-

les para llevar a los niños de las rancherías de menos de-

100 habitantes la enseñanza de los grados iniciales de pri 

maria, enseñandoles las primeras letras y habilidades. Asi 

mismo se instalaron salas de lectura, fijas y ambulantes.

Se distribuyeron 3.035 mil cartillas de Alfabetizaci6n, se 

crearon 878 centros de lectura y escritura que, con los 

12 500 que funcionaban, dieron un total de 21 378. 531 

Las misiones culturales trabajan en comunidades-

donde la miseria, la insalubridad y la ignorancia eran es

pecialmente severas. Mediante su acci6n, se. busc6 elevar-

la economía vecinal a traves del emple·o de técnicas moder

nas de producci6n, mejorando materialmente el poblado. Los 

grupos misioneros adiestraron a j6venes y adultos (hombres 

y mujeres), en tareas: agrícolas, industriales y artesana 

les a nivel hogareño y comunal. 

No obstante, los datos del censo de 1970 muestran 

que el 23% de la poblaci6n era analfabeta y el 61% analfa-
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betas funcionales. Ahora bien, el incremento logrado de -

1960 a 1970 en la escolaridad promedio de la poblaci6n, --

fue insuficiente, ya que en 1960 era de 2.2 grados escola

res y s6lo en 1970 había mejorado a 2.8 grados. Siguiendo 

este ritmo de crecimiento será hasta el año 2000 cuando se 

alcancen los 6 grados promedio. ~/ 

En este sexenio se verían los frutos del Plan de 

Once Años y es posible advertir que no se lograron las me

tas en cuanto a la eficacia del Sistema. (Se entiende por 

eficacia la relaci6n entre alumnos egresados del afio termi 

nal y alumnos inscritos al iniciarse el c'iclo). 

En 1970 s6lo terminaron 740,310 niños que repre

sentan el incremento del 69% respecto al número de egresa-

dos que hubo en 1964. Si se relaciona esta cifra con el -

número de niños que iniciaron 6 años antes, se advierte -~ 

que los que terminaron su primaria en 1970 representan el-

30.6% de quienes la iniciaron en 1965, por lo que un mi--

116n doscientos mil niños desertaron de la primaria, De -

acuerdo con las metas del Plan en 1970 deberían haberse 

inscrito en sexto afio el 38% de los niños que iniciaron el 

ciclo en 1965 no obstante abandonaron la escuela antes de-

llegar al sexto afio 109 mil niños más de los que toleraba

las estimaciones estructurales del Plan, ~/ 
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7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL REGIMEN DEL LIC. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1970 - 1976). 

El. presidente Echeverría iniciaba su sexenio con 

la herencia de una administraci6n en crisis, colmada de -

conflictos. El modelo desarrollo econ6mico seguido por -

el país hasta 1970 había dejado como saldo una gran canee~ 

traci6n del ingreso, ocasionado por la insuficiencia de em 

pleos productivos. 

Para evitar las tensiones políticas se adoptaron 

estrategias, que solas generaron fuertes presiones infla--

cionarias, incrementaron la deuda externa, disminuyeron --

las inversiones privadas y culminaron en una grave crisis. 

Todo esto provoc6 que los gastos educativos en-

tre 1971 y 1976 contribuyeron en una mínima parte a mejo-

rar las condiciones de vida de los grupos marginados del -

país, 

A todo esto se sumo la duplicaci6n de la pobla-

ci6n, ya que en 1970 existían en el país 50 694 000 , habi 

tantes, de los cuales 12 955 054 eran econ6micamente acti 

vos, el índice de crecimiento de desempleo aumento hasta -

?..§._/ el 8,5%. 
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Así también la UNAM, el IPN. y otras institucio

nes de nivel superior no lograban formar cuadros técnicos

y profesionales que el país requería como consecuencia de 

su industrializaci6n. 

El gobierno de Echeverría, por medio de una re~

forma educativa, determin6 la aplicaci6n del programa de -

desarrollo para la formaci6n tecnol6gica y el adiestramien 

to de las nuevas generaciones. 

Esta reforma intent6 cubrir tres aspectos: 

l. La actualizaci6n de los métodos, técnicas _e instrumen

tos que permitan al maestro y educando utilizar los -

más avanzados en este aspecto. 

2. La extensi6n de los servicios educativos a una pobla-

ci6n tradicionalmente marginada, es decir la capacidad 

de llegar a todos los grupos sociales, mediante la 

aplicaci6n sistemática de medios pedag6gicos modernos, 

3, Flexibilidaddel sistema educativo que permita, por una 

parte, adaptarse a los requerimientos de una sociedad-

cambiante, y por otra facilita la movilidad horizontal 

y vertical de los educandos entre la diversidad de ti

pos y modalidades del aprendizaje. ~/ 
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Desde el principio se defini6 un conjunto de va

lores humanos que debieran dirigir la educaci6n. Dicpos -

valores se exponen en la nueva Ley Federa de Educaci6n, -

promulgada el 14 de diciembre de 1973 y en la Metodología

y contenido de los libros de texto. Esta Ley junto con la 

Ley Nacional de Educaci6n para Adultos decretada el 31 de

diciembre de 1975, constituyen lo que puede llamarse una -

filosofía educativa. La cual es divisible en dos grandes

temas: La educaci6n como proceso personal y la educaci6n

como proceso social. En el primer aspecto, la educaci6n -

en lugar de promover la adaptaci6n, promueve la conciencia 

crítica, y en vez de favorecer una conducta estática, est! 

mulará el cambio. Para realizar estas acciones los méto~

dos no serán rigidos sino flexibles, no acentuarán el aca

demicismo intelectual, sino la experiencia. Se insistirá

en el aprecio por el trabajo manual, la solidaridad, la lu 

cha por la justicia, el respeto por la libertad y la comu~ 

nicaci6n entre el educando,educadores y padres de familia, 

En el segundo aspecto, el papel que sé espera desempeñe la 

educaci6n como Sistema Social. 

Se cree que mediante una nueva estrategia educa~ 

tiva decreceran las desigualdades sociales y econ6micas, 

También, se piensa que la educaci6n contribuirá

al cambio social principalmente en los valores que inculca, 
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Esta filosofía representa un importante avance -

en comparaci6n con gobiernos anteriores. Sin embargo, ca

be preguntarse si ésta es s6lo un intento de restaurar el

roto equilibrio ante la amenaza de crecientes conflictos.-

~/ 

Una de las acciones de la reforma educativa fué

el Nuevo Plan de Estudios y Programas de Educaci6n Primaria. 

Sobresalen por su novedad los libros de texto para el alu!!! 

ao y lo~ auxiliares did~cticos para el maestro. Estos pl~ 

nes y programas se fundan en los siguientes principios: 

a. Actualizaci6n Científica 

b. Actualizaci6n Did~ctica 

c. Experimentaci6n Pedag6gica 

d. Evaluaci6n permanente 

Todos ellos hacen hincapié en las característi-

cas de educaci6n permanente, educaci6n para el cambio, ac

titud científica, conciencia hist6rica y solidaridad. 

Así también, se recalca que los objetivos educa

tivos deben ser: el Aprendizaje como proceso, en contrap~ 

sici6n a una simple transmisi6n verbalista de informaci6n; 

el desarrollo de habilidades intelectuales y la formaci6n

de actitudes críticas que permitan al educando la compren

si6n y utilizaci6n de los conceptos y principios básicos 
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de las Ciencias Naturales y Sociales por otra parte en los 

auxiliares didácticos se sugiere al maestro, que emplee m~ 

todos activos y que la secuencia e integraci6n de las actl 

vidades de aprendizaje se realicen en base a instructivos

y conceptos fundamentales de los contenidos programáticos. 

~/ 

Otra de las acciones de esta administraci6n fué

la modernizacion interna de la S.E.P. Se cre6 la Subsecre 

taría de Planeaci6n y Coordinaci6n Educativa, cuyos objetl 

vos son la recepci6n de infÓrmaci6n estadística, evaluaci6n 

cualitativa de la enseñanza y preparaci6n de materiales p~ 

ra la educaci6n abierta . Tambi~n se fund6 el CEMPAE (Ce~ 

tro de Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la

Educaci6n). Dentro de las finalidades de este centro se~ 

cuentan: el fomentar, planear, coordinar y controlar la -

educaci6n extraescolar; el programar la investigaci6n y -

experimentaci6n educativa del país, La Direcci6n General

Complementaria cuyo objetivo es tratar de perfeccionar la

educaci6n. La Direcci6n de Capacitación y Mejoramiento -

Profesional y la Direcci6n General T~cnica, cuyas funcio-

nes son el asesoramiento de las demás direcciones genera-

les en la realizaci6n de sus trabajos t~cnicos, La Direc

ci6n General de Cultura y Bienestar Social que tendrá por

objetivo difundir la cultura entre los trabajadores, 

Es importante mencionar,que aún dentro de la pr~ 
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pia S.E.P., se da una duplicaci6n de actividades (s6lo pa

ra educaci6n rural existen más de 200 dependencias enel gQ 

bierno que laboran sin coordinaci6n alguna. 601 

La S.E.P., con el fin de combatiL el analfabetis 

mo adopt6 una estrategia, la cuál consistía en integrar la 

educaci6n básica para adultos a los programas de desarro-

llo que operaban en el país. Para ello ide6 en diciembre

de 1975 el Plan Nacional de Educaci6n para Adultos; dicho 

plan se orient6 fundamentalmente a alfabetizar y difundir-

el empleo de Sistemas Abiertos de Enseñanza, o sea, nuevas 

formas de Aprendizaje, más flexibles que la escuela conven 

cional. 

A los programas de Secundaria y Preparatoria · 

Abierta que ya funcionaban, se sum6 la Primaria Intensiva

para Adultos cuyos libros de texto habían sido preparados " 

por el CEMPAE. 61 / 

Con respecto a la Educaci6n Media Superior, tam

bién hubo innovaciones al crearse instituciones nuevas con 

la intensi6n de que llegaran a desplazar al sistema conve~ 

cional, tal fue el caso del Colegio de Ciencias y Humanid~ 

des y el Colegio de Bachilleres que pretendían renovar a -

toda la UNAM. ~/ 
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A pesar de este avance se calcula que algo más -

de un mill6n y medio de niños carecían de escuela, lo que

representa cerca del 9% de la demanda escolar en el medio-

urbano y del 17% en el rural. 

Así también, s6lo lograron terminar la primaria

en cada generaci6n escolar, el 60% en ciudades y 15% en el 

campo. 631 
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C A P I T U L O II 

PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA TODOS 
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Al inicio de 1977, la Secretaría de Educaci6n PQ 

blica realiz6 algunas actividades con el fin de elaborar -

un Plan Nacional de Educaci6n. Así, en su primer informe

de gobierno el Presidente José L6pez Portillo especific6 -

los objetivos filos6ficos y sociales que perseguiría su p~ 

lÍtica educativa. Y en los Últimos días de ese mismo año, 

el nuevo titular de educaci6n Fernando Solana di6 a cono--

cer los programas que recibirían mayor atenci6n en los prQ 

ximos cinco años. 

En un discurso pronunciado en París en octubre -

de 1978 el funcionario mencion6 que "En México se implan-:-

tan nuevos programas orientados, directamente,~ resolver-

el problema de las grandes diferencias sociales que aún 

persisten en nuestra sociedad. Programas que parten de la 

idea central de que el desarrollo es de las personas, no -

de las cosas Entendemos el desarrollo como la capacl 

dad de las personas para elevar, individual y colectivameE_ 

te, la calidad de la vida. Y visto así, la educaci6n co--

bra la prioridad que le corresponde entre las acciones --
que realiza el Estado moderno". y 

También menciona en otro de sus discursos pronu.!! 

ciados en marzo de 1978 que "En la educaci6n está la· clave 

de la vida. Con ella se inicia el proceso que lleva al in 

dividuo a la riqueza o a la pobreza, a la participaci6n o-
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a la marginaci6n,a la libertad o a la dependencia".~/ 

El titular de la S.E.P. ha planteado cinco obje

tivos que orientan y ordenan el Programa Educativo del Go

bierno Federal tales obj·etivos son: 

Ofrecer la educaci6n básica a toda la poblaci6n parti 

cularmente a la que se halla en edad escolar. 

Vincular la educaci6n terminal con el sistema producti

vo de bienes y servicios, social y nacionalmente necesa 

rios. 

Elevar la calidad de la educaci6n. 

Mejorar la atm6sfera cultural. 

Aumentar la eficiencia del sistema educativo, para lo -

cual es indispensable la descentralizaci6n de los servi 

cios. 

Estos objetivos tratan de alcanzarse a través de 

actividades agrupadas en 52 programas. Para dedicar los -

mayores esfuerzos a resolver los problemas más apremiantes, 

doce de ellos son los más importantes: 

Primaria para todos los niños. 

Castellanizaci6n de la poblaci6n indígena mongolingüe, 

Educaci6n de adultos. 
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Coordinaci6n y racionalización de la educaci6n superio~ 

Fomento de la educaci6n terminal de nivel superior. 

¡mpulso a la formaci6n superior y a la investigaci§n p~ 

dag6gica en la Universidad Pedag6gica Nacional. 

Mejoramiento de los contenidos y m~todos educativos. 

Mejoramiento del sistema de formaci6n de maestros. 

Promoci6n de hábitos de lectura. 

Mejoramiento de la eficiencia administrativa. 

Descentralizaci6n de la administraci6n y de la opera~~-

ci6n de los servicios federales. 

Mejoramiento de la administraci6n de los recursos huma

nos. lf 

Para alcanzar en breve lapso el primer objetivo, 

en marzo de 1978 el Presidente L6pez Portillo convoc6 al -

país a un nuevo esfuerzo bajo el lema "Educaci6n para to-

dos", y dentro del marco del Plan Nacional de Educaci6n in 

dic6 el "Programa Nacional de Educaci6n a Grupos Margina--

dos", 

La tarea se ha organizado en tres programas con-

cretas: 

El primero, permitirá asegurar antes de dos años, 

la educaci6n elemental a todos los niños de M~xico. 
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El segundo, se orienta a dar a los niños indíge

nas monolingües de S a 7 años, los conocimientos básicos ~ 

del idioma nacional, el español, para ponerlos en aptitud-

de estudiar la primaria bilingüe. 

Con el tercero, se impulsa decididamenta la alfa 

betizaci6n y la educaci6n fundamental para adultos. 

El Programa Nacional de Educaci6n a Grupos Margl 

nadas, es el ''más ambicioso y difícil de realizar, más ne

cesario para el presente y el futuro de México" !/ Como

ya se mencion6, está integrado por tres programas priorit~ 

ríos: 

Primaria para todos los niños. 

Castellanizaci6n. 

Educaci6n para adultos. 

1. PRIMARIA PARA TODOS LOS NINOS 

Objetivo: Asegurar la primaria completa a todos 

los niños. Es decir que todos los niños entre 6 y 14 años 

tengan la oportunidad de ingresar a la primaria y la posi

bilidad de terminaria, así como de ayudar a mejorar la cali 

dad de la educaci6n. 
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Meta: Ofrecer la primaria completa a todos los

niños a partir de septiembre de 1980. Seis años después -

de esa fecha deberin terminar el 6o. año, 75 de cada lOO 

personas que ingresaron a primer año, con ello se habrl me 

jorado 50% de la eficiencia terminal. 

Estrategias: Propiciar la paiticipaci6n en el -

Programa de los gobiernos estatales y municipales, así co

mo de la comunidad en su conjunto. Alcanzar el equilibrio 

educativo entre los estados y dentro de los mismos. Impu! 

sar la desconcentraci6n administrativa de la S.E.P. median 

te el fortalecimiento de sus delegaciones generales en ca

da estado y f~nalmcntc, crear una coordinaci6n nacional -

del Programa, con un año de duraci6n, para sentar las ba-

ses de operaci6n del mismo, mejorar los sistemas de asign~ 

ci6n de recursos y detectar los principales problemas que 

afectan a la educaci6n primaria, ademis de proponer solu-

ciones al respecto. Esta coordinaci6n está. integrada por

personal de diversas dependencias a 1• que de reintegran -

una vez que se haya cumplido con sus objetivos. 

Programa en el ciclo escolar 1978- 79: Para la

programaci6n en este ciclo se adoptaron dos medidas funda

mentales: 

- Asignar los recursos mediante un anllisis detallado de-
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los requerimientos de cada localidad o escuela. 

Aumentar los tipos de servicio para atender la demanda-

de educaci6n primaria. 

Programa en el ciclo 1979 - 80: Basándose en la -

informaci6n captada de las inscripciones anticipadas y la

proveniente de la evaluaci6n realizada en algunos estados-

de la Rep6blica; se pretende atender a 14.7 millones de -

niños, es decir, el 96% de la demanda y reducir el rezago-

en casi el 50%, es decir, que de 13 millones de niños se -

disminuirá a 700 mil niños. Además se intenta incrementar 

a 14 el número de Estados con más del 95% de a~enci6n de -

la demanda y que ning6n Estado se encuentre en atenci6n me 

nor del 85%. 

Para el mismo ciclo se intentará ofrecer aten-~-

ci6n primaria en más de 3000 localidades que aún no la ti~ 

nén y completar la misma en más de 6000 localidades. ~/ 

2. CASTELLANIZACION 

Objetivo: Castellanizar y proporcionar la prim~ 

ria bilingüe a la poblaci6n indígena. 

Meta: Para septiembre de 1982 estar enseñando -
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a todos los niños entre S y 7 años el español necesario p~ 

ra cursar la primaria bilingüe. Adicionalmente se plantea 

reducir para 1982 en un 2S% el monolingüismo entre la po-

blaci6n adulta, de modo que participe de la cultura nacio

nal, reforzando a la vez la propia. 

Estrategias: Capacitaci6n de instructores bilin 

gües, atenci6n a niños entre S y 7 años con educaci6n 

preescolar, elaboraci6n de libros y otros materiales did6c 

ticos en lenguas aut6ctonas, adecuaci6n e instalaci6n de -

albergues y, experimentaci6n e implantaci6n de métodos de

acuerdo con las características de las comunidades y sumi

nistro de servicios educativos para adultos. 

Programa escolar en el ciclo 1978- 79. A fin de 

poder llevar este programa a los niños que viven en luga-

res apartados -parajes y ranchos- se crearon albergues es

colares cuya labor es concentrar a los niños indígenas pa

ra posibilitar el aprendizaje de los elementos b6sicos del 

castellano, así como la educaci6n primaria bilingüe, En -

estos albergues los pequeños reciben hospedaje, alimenta-

ci6n y gastos para lavado de su ropa y limpieza. 

La Direcci6n General de Educaci6n Indígena y el

Instituto Nacional Indígenista formularon el programa en -
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julio de 1978 y también se abocaron a la tarea de darlo a

conocer a los comites estatales, municipales y locales del 

Programa Educaci6n para Todos. La castellanizaci6n se rea 

liza con personal bilingüe de origen indígena con nivel de 

secundaria en promedio y que habla el idioma de los niños. 

Para su capacitaci6n se emplearon dos métodos distintos: -

el de la enseñanza del español a habitantes de lengua indí 

gena del Centro de Investigaci6n para la Integraci6n So-

cial, y el de Juegos para aprender español de Mauricio Swa 

desh. 

Programa en el ciclo 1979- 80. Además de los --

2000 castellanizadores refuerzan el programa 1054 del plan 

puesto en marcha en 1974 en 24 regiones; 232 castellaniza 

dores del Plan piloto que se realiza en Oaxaca con elemen

tos del Instituto de Investigaci6n e Integraci6n Social -

del Estado de Oaxaca. 

Para la expansi6n del Programa se están prepara~ 

do 1243 castellanizadores en los 9 centros ubicados en Gue 

rrero, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Yuc~ 

tán y Tabasco. Se espera contar con 750 personas más pa

ra 1980, que atenderán a 10 000 preescolares: 

En cuanto a los albergues programados se encuen

tran laborando 289 unidades en las que se da asistencia a-
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14 500 nifios. Quedan pendientes de ubicaci6n y pperaci6n-

11 albergues para alcanzar la cifra de 300. En total-fun

cionan 918 que atienden 46 900 nifios indígenas becados. 

Se di6 inici6 al Programa de apoyo Radiof6nico -

Bilingüe de la "Enseñanza Oral del Español como segunda -

lengua". Con este fin se realizaron estudios para determ.!_ 

nar la "polaci6n escucha" y detectar las estaciones radio

f6nicas y su cobertura .. Así, también se realiz6 la repro

ducci6n de 1248 programas radiof6nicos en cintas magnetof6 

nicas y se editaron 1000 ejemplares del "Manual para la en 

sefianza del español a niños indígenas monolingües". 

Para los programas radiof6nicos se implement6 el 

Programa del Curso de Capacitaci6n de Productores y Locut~ 

res Bilingües que operan al transmitir el programa de ra--

dio. 

Para las lenguas trique, mixe y mixteca de Oaxa

ca, tarahumara de Chihuahua, huichol de Jalisco y Nayarit, 

maya de Campeche y Yucat~n, se cuenta con los paquetes que 

inclttyen 156 programas de radio, "Manual para la enseñanza 

del español a niños indígenas monolingües", 62 láminas d·e-

material didáctico, radio receptor, y el Curso de Capacit~ 

ci6n Radiof6nico para Promotores y y 
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3. EDUCAGION PARA ADULTOS 

Objetivo: Dar a la poblaci6n adulta la oportuni 

dad de recibir la educaci6n básica (primaria o secundaria) 

o complementarla en su caso. 

Meta: Reducir para 1982 el analfabetismo en el

país a 10% de la poblaci6n adulta (en la actualidad es de

aproximadamente el 20%). Lograr que 3 millones de adultos 

con primaria incompleta, acrediten dichos ciclos, o estén

incorporados a los servicios de educaci6n para adultos. 

Los 6 millones de personas mayores de 15 años 

que no saben leer ni escribir -además de los indígenas mo

nolingües- más de los 13 millones que no pudieron terminar 

la educaci6n primaria y los 7 millones que no concluyeron

la secundaria. 

Estrategias: Este programa- se ha basado en la -

acci6n emprendida por diferentes Estados, con la particip~ 

ci6n de diversos sectores sociales y con algunas modifica

ciones a la estructura de la S.E.P. 

En los servicios de instructores y de los Centros 

de Educaci6n Básica para Adulto~, el Programa utiliza una-
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tercera forma de atenci6n: los sistemas abiertos. Estos

se apoyan en 5 elementos: registro, materiales didácticos 

diseñados especialmente para adultos, circulas de estudio, 

asesores y el sistema de acreditaci6n. 

El Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, 

y el Departamento del Distrito Federal en sus diversas De

legaciones han esta.blecido Comi tes del Programa para real_! 

zar acciones de ayuda a los gobiernos de los Estados. 

Asf también, se han creado dependencias para ap~ 

yar las acciones del Programa: 

La Direcci6n General de Educaci6n para Adultos cuyas -

funciones son el administrar, proponer y orientar los -

servicios de educaci6n para adultos y contribuir a su 

mejoramiento. 

El Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos fue creado 

para promover, planear, coordinar y evaluar los siste 

mas de educaci6n abierta y los programas que con res-

pecto a est9 realizan la Secretaría de Educaci6n Públi 

ca y las entidades_del sector educativo. Esté Consejo 

agrupa a las dependencias de la S.E.P. y las entidades 

del sector que tienen relaci6n con los sistemas abier-
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tos de educaci6n. 

Con la creaci6n del Consejo de Contenidos y Mét~ 

dos Educativos, se facilita la adecuaci6n de los conteni-

dos de la educaci6n básica a las necesidades e intereses -

de los adultos. 

Para hacer llegar este programa a personas que -

no tienen nexos con centros educativos formales, se han he 

cho convenios con otras instituciones. El objetivo, es 

llevar a cabo un Programa Nacional de Educaci6n Básica pa

ra los trabajadores con el fin de que éstos cursen la pri

maria y secundaria mediante sistemas abiertos, en los cen

tros de trabajo, en las organizaciones sindicales y en 

otros centros de estudio que se creen. La S,E.P. propor-

cionará la infraestructura técnica y administrativa. 

El Congreso del Trabajo procurará que se inclu-

yan cláusulas en los contratos colectivos, en las que se -

pacte el ~stablecimiento y la operaci6n de círculos de es

tudio para cursar primaria y secundaria mediante sistemas 

abiertos. 

La distribuci6n de libros de Primaria Intensiva, 

elaborados por el Centro para el Estudio de Medios y Proce 

di~ientos Avanzados de la Educaci6n (CEMPAE). 
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El CEMPAE también diseñ6 y está aplicando "un m~ 

·delo de Enseñanza Abierta" para todos los niveles educati

vos. Produjo también 12 libros de Primaria Intensiva para 

Adultos (PRIAD) que incluyen 2 libros de introducci6n a la 

primaria, un manual para el asesor y un instructivo para -

la organizací6n de círculo de estudio. 

Inici6 la grabaci6n de 384 programas de radio ~

que facilitan la comprensi6n de los contenidos didácticos. 

'!_/ 
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La Sistematizaci6n de la Ensefianza consiste en -

planificar las actividades que se realizarán dentro del --

proceso de ensefianza-aprendizaje. 

El primer paso en la planeaci6n deestas activida 

des, es la especificaci6n de objetivos, es decir, la deter 

minaci6n de las capacidades que han de aprenderse. Es po

sible y necesario que los objetivos, se expresen en térmi-

nos de comportamientos observables (Tyler 1934), en virtud 

de que si ha ocurrido el aprendizaje debe darse modifica-

ci6n en la conducta. Sin embargo existe la dificultad de-

poder propiciar las circunstancias en que pueda manifestar 

se la conducta. 

Varios te6ricos se han dado a la tarea de resol-

ver este problema (Bloom, Guilford, Gagne, entre otros), -

proponiendo varios modelos de descripci6n y jerarquizaci6n 

de objetivos en el dominio congnoscitivo. y 

l. METODOLOGIA 

A. Elecci6n de la muestra 

Primaria para Adultos. 

Para realizar el análisis de objetivos del Pro--

grama de Educaci6n de Adultos en su nivel primaria, se se~ 
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leccionaron los objetivos específicos de la V Unidad de ca 

da uno de los 9 libros (primera, segunda y tercera parte)

correspondientes a las 'reas de Espafiol, Matem,ticas, Cien 

cias Naturales y Ciencias Sociales. 

La muestra original de objetivos fue la siguien-

te: 

Espafiol 16 

Matem,ticas 16 

C. Naturales 31 

C. Sociales 23 
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Los cuales corresponden a un 12.4% de un total -

de 691 objetivos específicos. 

Debido a que algunos objetivos contenían dos 6 -

m's conductas, no pertenecían al dominio cognoscitivo o -

bien estaba enunciados con verbos ambiguos, se considero -

que no podrían ser analizados, por lo que fueron elimina-

dos. 

La muestra quedo como sigue: 

Espafiol 13 

Matem,ticas 13 

c. Naturales 30 

c. Sociales 23 

T o t a 1 79 
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Secundaria Abierta. 

En esta parte, se analiz6 el programa de primer

grado, en el cual s6lo, se enuncian objetivos particulares 

y específicos. 

La muestra se tom6 de un total de 497, eligiendQ 

se para ello la sexta unidad de cada área .. 

La muestra original fue la siguiente: 

Español 10 particulares 38 específicos 

Matemáticas 2 particulares 8 específicos 

c. Naturales 2 particulares 8 específicos 

c. Sociales 4 particulares S específicos 

T o t a 1 18 59 

Los cuales, corresponden a un 18.75% de un total 

de 96 objetivos particulares u un 14.7% de un total de--

401 espedficos. 

De estos, se eliminaron aquellos que contenían -

dos 6 más conductas, pertenecían al dominio psicomotor o -

afectivo o estaban enunciados con verbos amb.iguos. 

Español 

Matemáticas 

8 particulares 33 específicos 

O particulares 7 específicos 



89 

C. Naturales 1 particulares 7 específicos 

C. Sociales 4 particulares S específicos 

T o t a 1 13 52 

B. Enunciado de Objetivos. 

Con el fín de detectar, en los dos niveles (Pri-

maria y Secundaria, los errores en cuantoa enunciaci6n de

los objetivos, se procedi6 a realizar un análisis cualita

tivo de éstos en base a 7 requisitos formales y 16gicos -

que mencionanMaría de Ibarrola y Bertha Esther Fernandez -

M -. 3/ un1z. ~ 

Los cuales se presentan a continuaci6n: 

Estar enunciados en funci6n del alumno. 

Incluir un comportamiento final y una unidad temática. 

Enunciarse en forma explícita y clara. 

Enunciar el tiempo de logro. 

Especificar las condiciones. 

Formularse empleando verbos que denoten conductas obser 

vables. 

Formularse empleando s6lo una conducta. 
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C. An,lisis de acuerdo al Modelo de L.D' Hainaut. 

Este consisti6 eri realizar una comparaci6n entre 

los elementos, que de acuerdo a Hainaut, debe contener un

objetivo y los presentados en la muestra analizada. 

D. Descripci6n del Modelo de L.D' Hainaut. 

Para el an,lisis de los objetivos, se seleccion6 

el modelo del Belga L.D. Hainaut, por estar enfocado a los 

objetivos pedag6gicos o educativos, referentes a procesos

intelectuales; sintetiza a los dem's modelos; es el m's

completo y abarca la mayor parte de los aspectos de la ta

xonomizaci6n. 

Louis D'Hainaut (1971), basa su modelo en los 

trabajos realizados por B.S, Bloom (1954), Guilford (1959), 

Gagné, (1965) y A. de Block, (1968). 

Este te6rico, sostiene que su modelo logra supe

rar algunas deficiencias, tales como ''el conocimiento y la 

comprensi6nt• de la Taxonomía de Bloom, que pertenece a 

aquellas categorías de objetivos referentes a procesos in

ternos, lo cual dificulta su traducci6n a conductas obser

vables; así también, ésta taxonomía, combina las catego-

rías de actividades del alumno y los diversos elementos ob 
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tenidos a partir de un análisis de la materia. 

Con respecto al modelo tridimensional del inte-

lecto de Guilford, D'Hainaut menciona que éste no es un m! 

todo de análisis de objetivos pedag6gicos, sino un sistema 

que explica la conducta inteligente, además de que no per

mite precisar en qué condiciones serán efectuadas las con

ductas descritas, tal como lo mencionan Miller (1962) y Ma 

ger (1961), es decir, la descripci6n de las actividades en 

términos observables, precisi6n de circunstancias y la in

dicaci6n del nivel exacto de adquisici6n de la conducta. 

Block cae también en el error de no satisfacer -

los criterios de Miller y Mager, al referirse a algunas 

conductas no observables, además de no tener niveles de 

criterios de adquisici6n, incluÍdos dentro de las dimensio 

nes del objetivo. 

Según D' Hainaut, es posible criticar las categ~ 

rías de aprendizaje de Gagné, la imprecisi6n de "aprendiz~ 

je de principios" y "resoluc.i6n de problemas", que encie-

rran un gran número de conductas diferentes. Así también, 

muchos de los aspectos de creatividad están pobremente de

limitados o ignorados en las categorías de éste te6rico. 

A continuaci6n se describe el Modelo propuesto -
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por L.D' Hainaut, puesto que consideramos que es necesario 

entenderlo para poder abordar propiamente el análisis de -

los objetivos. 

a. Relaci6n entre la materia y la actividad del alumno. 

En el dominio cognoscitivo, la meta de la ense-r 

ñanza es comunicar al alumno un cierto saber o una cierta

capacidad que deberá traducirse en actividad observable. -

Tales conductas se ejercerán sobre el objeto de la materia 

enseñada y conducirá a un producto que será a su vez un ~

elemento de la materia. 

El objeto también está situado dentro de un as-

pecto de la materia y la conducta del escolar se debe dar

dentro de ciertas condiciones que deben precisarse. 

De esta manera, un objetivo cognoscitivo debe 

ser el resultado del triple producto de dos componentes 

(materia y actividad del alumno). (ver organigrama pág. sig.) 

b. Materia por actividad por materia. 

El producto "materia por actividad por materia"

nos permite precisar la naturaleza del objetivo pero es ne 

cesario complementarlo con el nivel por alcanzar. Este a-
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su vez se divide en dos aspectos: 

Criterios de éxito! Precisa en que grado la actividad

del alumno será aceptada. 

Grado de integraci6n: Precisa en qué medida el objeti

vo será integrado dentro de la personalidad del nifio. 

En base a lo anterior un objetivo pedag6gico de

be estar compuesto por los siguientes elementos: 

Conducta del alumno, 

La materia, objeto· o producto de esa conducta. 

Los criterios de éxito. 

El grado de integraci6n. 

c. Elementos. 

c.l. Conducta del alumno. D' Hainaut hace una

divisi6n en S clases que se apoyan en las categorías de ~

Gagné, pero las reagrupa en categorías inferiores e inclu

ye una más, "producci6n divergente". Estas clases son: 

Reproducci6n: Comprende las conductas ejectuadas den-

tro de algunas circunstancias idénticas a aquellas del

aprendizaje, 
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Este tipo de conducta abarca el "saber de memo-

ria" y se asemejan a las categorías de Bloom del conoci--

miento o a las de operaci6n de Guilford: 

Conceptualizaci6n. La discriminaci6n es la capacidad -

de dar respuestas a diferentes estímulos que difieren en 

tre sí, en una o más características físicas. El con-

cepto es la capacidad que le ayuda a la persona a iden

tificar un estímulo como perteneciente a una clase que

tiene ciertas características en común. Para adquirir

un concepto, entonces, se debe antes descriminarlo, es 

decir, percibirlo como diferente. En el lenguaje coti

diano saber un concepto es saber qué es .... poder cat~ 

logarlo o seleccionarlo, poder distinguirlo o reconocer 

lo de entre varios similares. 

Aplicaci6n de principios, Corresponde a la categoría -

que Gagné llama "aprendizaje de principios", y que def_! 

ne como la formaci6n de una cadena.de conceptos, pero

D' Hainaut llama aplicaci6n de principios al hecho de -

proporcionar, a partir de estímulos dados una respues-

ta adecuada emitida en las condiciones siguientes: 

Ausencia de asociaci6n anterior de esos estímulos part_! 

culares, a una respuesta particular, 
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Ausencia de asociaci6n anterior de la respuesta partic~ 

lar a las clases de estímulos. 

Asociaci6n anterior de algunas clases de estímulos a -

las clases de respuesta. 

Se puede hacer corresponder la aplicaci6n de 

principios a los verbos: prever, encontrar, calcular, 

aplicar, determinar, comparar, juzgar, evaluar, estimar, -

producir, utilizar, predecir, etc. 

Resoluci6n de problemas (producci6n convergente sin 

aprendizaje específico). En Psicología conviene reser

var el término de resoluci6n de problemas a los casos -

en los cuales el método de resoluci6n ha sido aprendido, 

En otras palabras, un comportamiento de resoluci6n de -

problemas consiste en proporcionar, a partir de estímu

ios dados, una respuesta adecuada en las condiciones si 

guientes: 

Ausencia de asociaci6n anterior de esos estímulos part! 

culares a una respuesta particular, (clase 1) 

Ausencia de asociaci6n anterior de las respuestas part! 

culares a las clases de estímulos (clase 2), 

Ausencia de asociaci6n pertinente anterior directa o in 

directamente, de algunas clases de estímulos a la clase 
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de la respuesta (por asociaci6n indirecta es necesario

entender asociaci6n en una misma cadena pero sin conti

güidad) . 

La resoluci6n de problemas especificados no pue

de evidentemente ser un objetivo ya que implica que no ha

habido aprendizaje, pero es posible precisar transferencia 

de las capacidades adquiridas. 

Producci6n Divergente. Esta consiste en proporcionar -

un estímulo a una situaci6n que admite un número bastan 

te grande de respuestas adecuadas: el mayor número de

respuestas adecuadas posibles o ya sea algunas respues

tas adecuadas originales (es decir, de escasa frecuen-

cia en una gran poblaci6n) . 

c.2. La Materia. Es posible, inspirándose en -

los análisis de Bloom y Guilford definir en·cinco clases -

este elemento. 

Elmentos. Son los objetos, símbolos, palabras, valores, 

hechos específicos, acontecimientos, personas, fechas,

lugares, fuentes de nuestro conocimiento .. 

Clases ~ estas son: categorías, subdivisiones, casos,

grupos, circunstancias (clases de situaciones). 
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Relaciones, entre éstas están: se encuentran las rela

ciones de organizaci6n (la jerarquía, el sentido, la -

tendencia, la anterioridad la posterioridad, la posi-~

ci6.n). 

Relaciones de causa. (efecto, dependencia, inde

pendencia). Las leyes (conversiones, axi6mas, teoremas, -

reglas y excepciones). Las relaciones 16gicas o matemáti

cas (contrario, inverso, recíproco, correlativo, compleme~ 

to, igual, compatible, incompatible. Las condiciones (en

particular, las condiciones en que una regla es aplicable

o no lo es). Los criterios de juicio interno o externo. 

Las operaciones 16gicas (no, y, o, sí y solamente sí, -

sea, exclusi6n, inclusi6n, recíproco, inverso). Trans

formaciones formales (permutaciones, simetría, traduc-

ci6n, interacci6n, etc.) métodos (modos operat~rios, -

procedimientos algoritmos, técnicas, estrategias), apa

ratos (instrumentos, medios) las variaciones (interpol~ 

ci6n, extrapolaci6n) los factores, 

Las estructuras: las formas, sistemas y modelos, las -

teorías. 

c.3. Los criterios de éxito, Con el fin de pr~ 

cisar si. un objetivo ha sido alcanzado, es necesario pro--
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veer en que medida los resultados del alumno serán conside 

rados como exitosos. 

Por lo tanto debe indicarse: 

La tasa de éxito. Para cada objetivo se especificará -

la proporci6n de alumnos que deben lograrlo para que -

pueda ser considerado como alcanzado. 

La tolerancia. En ciertos casos, se debe preveer algu

nos límites de errores entre los que se considera que -

el comportamiento aprendido es alcanzado. 

Los lÍmites de duraci6n. En ciertas actividades, la d~ 

raci6n de ejecuci6n juega un papel importante y es nece 

sario especificar en cuanto tiempo, como máximo la con

ducta deberá ser ejecutada, 

Tarea global de éxito, Después de determinar todos los 

objetivos, es necesario precisar finalmente la tasa gl~ 

bal de éxito descontada, es decir la proporci6n de alum 

nos que alcanzarán, para cada examen final, una nota -

que se considere como la mínima de éxito. 

c.4, Grado de integraci6n, Esta dimensi6n en -

un objetivo pedag6gico comprende la evaluaci6n de la pro-

ducci6n y pueden distinguirse cinco niveles: 
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Ejecuci6n inmediata. Se estima que el objetivo es al~

canzado si el alumno es capaz de ejercer la actividad -

aprendida inmediatamente después del aprendizaje, 

Retenci6n a c.otto o largo plazo - El alumno deberiÍ po-

der ejecutar el comportamiento aprendido varios días o

varias semanas después del aprendizaje. 

Transferencia escolar. El alumno debe aplicar dentro -

de otra rama la .actividad aprendida. 

Transferencia operacional. Si la instrucci6n la recibe 

el alumno fuera de la escuela, dentro de circunstancias 

de aplicaci6n real, éste debe ejercer las capacidades -

adquiridas y aplicar los métodos aprendidos. 

Transferencia integral. El alumno debe ejecutar (espo~ 

táneamente), la actividad aprendida en todas las cir~-p 

cunstancias donde ese comportamiento es adecuado. 4/ 

2. ESPECIFICACION DEL OBJETIVO 

Sabemos que un objetivo significativamente enun

ciado es aquel que cumple con ciertos requisitos formales

y 16gicos tales como: 
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A. Estar enunciados en funci6n del alumno. 

B. Incluir un comportamiento final y una unidad 

temática. 

C. Enunciarse enforma explÍcita y clara. 

D. Enunciar el tiempo de logro'· si es necesario. 

E. Especificar las condiciones, si es necesario. 

F. Formularse empleando verbos que denoten una
acci6n observable. 

G. Formularse empleando s6lo una conducta. 

A. Enunciarse en funci6n del alumno. 

Los objetivos, ya sean específicos, particulares 

o generales deben elaborarse haciendo referencia a las ac-

tividades que realizará el educando, y no aquellas que 

efectuará el maestro, 

En el Programa de Educaci6n para Adultos, se de-

tectaron objetivos carentes de este requisito. 

Primaria para Adultos. 

Con relaci6n a esta característica se observo --

todos los objetivos están redactados sin hacer mensi6n a -

quién van dirigidos. Por ejemplo: 

Identificar las diferentes clases de palabras de acuer-

do con el acento, 
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Resolver problemas con respresentaciones distintas de -

fracciones iguales. 

Mencionar en que forma se extienden las plagas y las en 

fermedades de los cultivos. 

Explicar la importancia de la transformaci6n del ambien 

te. 

Secundaria Abierta 

A diferencia de la primaria, el verbo en los ob

jetivos de secundaria, aparece redactado en tiempo futuro, 

siendo esta la manera en que se recomienda deben enunciar

se. Por ejemplo: 

Identificar& los elementos no nucleares del predicado -

verbal. 

Dividirá números racionales mediante la f6rmula: 

a 

b 
e 

d 

ad 
be 

Conocer& algunos antecedentes hist6ricos de Europa. 

Identificar& por sus caracteiísticas, los minerales que 

constituyen la litosfera. 
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B. Incluir una unidad temática y un comporta

miento final. 

El segmento de contenido limitado y concreto que 

se desea establecer corno elemento particular y de aprendi

zaje dentro de la especificaci6n de objetivos, es llamado

unidad temática. Todo objetivo debe describir la conducta 

que se quiera lograr en funci6n de dicha unidad temática. 

Los siguientes objetivos no presentan este requ! 

sito, por lo que su interpretaci6n se dificulta: 

Criticar textos publicitarios. 

Redactar citatorios, 

Adquirir habilidad para contar sílabas sirné--

tricas, 

Explicar la importancia de la transforrnaci6n-

del ambiente. 

Secundaria Abierta, 

Analizará la lectura, aplicando los conocimientos que -

sobre género dramático adquiri6 en la cuarta unidad, 

Usará en situaciones distintas el vocabular1o adquirido -

en la lecci6n, 

Clasificará los complementos circunstanciales, 
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Redactará aplicando los conocimientos y las habilidades 

adquiridas en los objetivos precedentes. 

Conocerá y aplicará la propiedad a : b = an : bn 

C. Enunciarse en forma explÍcita y clara. 

Los objetivos específicos deben formularse en -

forma clara y precisa, evitando utilizar términos que se -

presten a múltiples interpretaciones. Con ésto se desea -

que todas las personas capacitadas logren comprender el -

pror6sito del objetivo. 

Los siguientes objetivos, se encuentran redacta

dos en forma ambigua, por lo que pueden ser interpretados

de muy diferentes maneras evitando que se comunique con -

precisi6n lo que realmente se desea del alumno. 

Primaria para Adultos. 

Usar adecuadamente el adjetivo calificativo. 

Criticar textos publicitarios. 

Usar en problemas de medici6n los submultiplos del me-

tro, 

Ordenará números decimales, 

Interpretar en una f6rmula defertilizantes químicos de

uso común, el tratamiento adecuado para algunos suelos. 

Describir algunas formas de proporcionar a los cultivos 
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dichos requerimientos. 

Secundaria Ahierta. 

Usará en ejercicios las nuevas palabras que apreadi6 en 

las lecturas de la unidad. 

Caracterizará el complemento indirecto, distin~uiendolo 

del complemento directo. 

Usará en situaciones distintas el vocabulario adquirido 

en la lecci6n. 

Redactará aplicando los conocimientos y habilidades ad

quiridas en los objetivos precedentes. 

Advertirá las modificaciones que producer.c los factores

ex6genos, sobre la corteza terrestre. 

D. Enunciar el tiempo de logro. 

Los objetivos específicos, deben .incluir un cál

culo aproximado del tiempo en que se ·considere probable 

que el alumno alcanzará dicho objetivo. Estos, ya sean es 

pecíficos, particulares o generales deben ser realistas 

con respecto al tiempo disponible para alcanzarlos, 

Dentrodel si;;tema de educaci6n de adultos, no es 

posible seguir este criterio, debido a que los objetivos -

deben alcanzarse después del estudio de cada lecci6n, lo -
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cual se efectúa en el tiempo que el propio alumno determi-

na. 

E. Especificar las condiciones. 

Este criterio es necesario en algunos casos, ya

que dependiendo del objetivo que se desee alcanzar, se es

pecificar'n las condiciones o situaciones en que el alumno 

realizar' la conducta especificada, al omitirse se dificu! 

ta su·evaluaci6n e impide que se comunique el prop6sito -

del objetivo. 

Los siguientes objetivos son ejemplos carentes -

de este requisito: 

Primaria para Adultos. 

Usar Adecuadamente el adjetivo calificativo. 

Afirmar el concepto de fon6ma y gr,fica. 

Redactar actas de asamblea. 

Ordenar números decimales. 

Secundaria Abierta. 

Responder' preguntas demostrando su apreciaci6n litera

ria del texto de Lope de Vega, 

Aplicar' correctamente algunas de las reglas para el -

uso de letras mayúsculas, 
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Analizará la lectura aplicando los conocimientos que so 

bre género drámatico adquiri6 en la cuarta unidad. 

F. Formularse empleando verbos que denoten 
acci6n observable. 

Los objetivos particulares y específicos deben -

contener verbos que seftalen una acci6n observ~ble, es de--

cir que la conducta deseada debe verse, esto es con el ob-

jeto de poder evaluar hasta que y.unte tal comportamiento -

ha sido alcanzado por el alumno. 

Los siguientes objetivos, contienen verb~¿ inob-

servables, por lo que resultan ambiguos y no comunican con 

fiablemente el prop6sito del objetivo. 

Primaria para Adultos. 

Afirmar el concepto de fonéma y grafía, 

Aprender a multiplicar. 

Usar adecuadamente el adjetivo calificativo. 

Adquirir habilidad0s para contar sílabas métricas, 

Secundaria Abierta, 

Caracterizará el complemento circunstancial. 

Advertirá las modificaciones que producen los factores-

ex6genos sobre la corteza terrestre, 
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Apreciará literalmente las lecturas de la Unidad. 

Deducirá la importancia de la Lit6sfera. 

Caracterizará las frases adverbiales. 

G. Formularse empleando s6lo una conducta. 

Los objetivos, ya sean de tipo específico o par

ticular, deben redactarse señalando un s6lo comportamiento, 

ya que el abarcar dos o más conductas, dificulta su inter

pretaci6n provocando confusi6n. 

Primaria para Adultos 

Identificar los sonidos suave y fuerte de la "r" y es-

cribirlos correctamente en palabras de uso diario, 

Leer, ordenar y escribir números hasta el 9999. 

Identificar la coma y el punto para utilizarlos apropi~ 

damente, 

Leerá y escribirá números expresados en notaci6n deci-

mal. 

Conocerá y aplicará la propiedad a : b n:n 
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3. ANALISIS DE OBJETIVOS DE ACUERDO AL MODELO DE 

L.D. HAINAUT. 

A través del análisis de objetivos, basado en el 

modelo de L. D. 'Hainaut, se detectaron al~unos aspectos im 

portantes sobre este tema, dentro del Sistema de Educaci6n 

de Adultos. A continuaci6n se mencionan los resultados ob 

tenidos. 

A. Area de Espafiol (Educaci6n Primaria) 

a. Conducta del alumno. Como se observa en la -

gráfica No. 1 el porcentaje más alto correspondi6 a la -

conducta de conceptualizaci6n, con un 42.8%, las conductas 

de aplicaci6n de principios y producci6n divergente arroj~ 

ron un 28.5% cada una. 

Como se ha visto, la conducta de conceptualiza-

ci6n implica saber una noci6n, poder _catalogar o seleccio

nar, reconocer o distinguir un fen6meno, objeto o catego

ría, etc. Dentro de la educaci6n de adultos en su nivel -

primaria al alumno se le piden con más frecuencia este ti

po de comportamientos y en menor escala que prevea, encue~ 

tre, calcule, aplique, determine, compare, juzgue, evalue, 

etc. Todas estas conductas resultan fáciles de evaluar, -

sin embargo en la categoría de producci6n divergente, se -
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presenta este problema, ya que se requiere que el alumno -

emita respuestas apropiadas a un estímulo o situaci6n que

admite respuestas adecuadas diferentes. 

En el área de Español, las unidades se van enla

zando primero con conocimientos básicos, como son preposi

ciones, verbos auxiliares, palabras hom6nimas, etc. y des

pués con lecturas donde se pretende que los adultos apli-

quen esos conocimientos. Todas·estas tareas, se cree que

les van a proporcionar los elementos necesarios para resol 

ver problemas de la vida diaria. 

En base a lo anterior podemos afirmar que el ti~ 

po de conducta que se espera produzca el alumno es la ade- ~ 

cuada para el área de español. 

b. Materia. En este componente, el aspecto que 

domina es el correspondiente a clases con un 78,5% seguido 

por elementos con un 21.4% (Ver gráfica No.!). Estos da

tos indican que el adulto debe manejar con m~s frecuencia

categoría~ subdivisiones, casos, grupos, circunstancias, -

etc. y en un nivel menor conocer los objetos, símbolos, -

acontecimientos, palabras, valores, etc. Esto puede obser 

varse en actividades como las siguientes: 

Identifique clases de palabras, 
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Distinga lexemas. 

Distinga diptongos. 

Si tomamos en cuenta, el tipo de conducta que -

con más frecuencia se requiere del alumno .(conceptualiza-

ci6n); podemos afirmar, que sí existe una correspondencia 

entre ésta y la materia (clases). 

Sin embargo, se ignoran los aspectos de relacio

nes, en especial las condiciones en las que una regla es -

aplicable o no lo es. Siendo de gran importancia dentro -

del área de Español. 

c. Grado de integraci6n, Este componente no se 

encuentra especificado de manera explÍcita en los objeti-

vos del Programa de Educaci6n de Adultos. Se parte de que 

el alumno ha alcanzado dichos objetivos, una vez que ha -

realizado las actividades sugeridas en los libros. 

De esta manera vemos que el grado de integraci6n, 

de los objetivos específicos, corresponden al nivel de ej~ 

cuci6n inmediata, pues se estima, que el alumno es capaz -

de ejercer el conocimiento aprendido, inmediatamente des-

pués de haberlo adquirido, Los particulares, se catalogan 

dentro del nivel de transferencia integral, por estar en -

forma implícita en los programas, que al término de las --
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unidades correspondientes, el alumno podrá aplicar los co

nocimientos en todas las circunstancias donde se requiera. 

Empero, D'Hainaut menciona que la mayor parte de 

los objetivos que :.o especifican claramente este criterio

pretenden alcanzar el nivel de transferencia integral, pe

ro se encuentran con graves problemas al querer evaluarlos. 

Este mismo caso se presenta en las áreas de Materiales, -

C.N. y C.S. 

d. Los criterios de éxito, Con el fin de con-

trolar si un objetivo ha sido alcanzado, es imprescindible 

precisar con anticipaci6n en que grado los logros del alum 

no serán considerados como exitosos, En la educaci6n 

abierta, el educando sigue su propio ritmo de estudio de 

acuerdo a las condiciones y al lapso de tiempo que estudia, 

por lo que no se especifica claramente este criterio, 

Aún así, sería de gran ayuda que el adulto, se le 

preparara para que él mismo precisará la tolerancia y los 

lÍmites de duraci6n de cada objetivo. Esto ocurre también 

en las áreas de Matemáticas, C,N y C,S, 

B. Area de Matemáticas, 

a, Conducta del alumno, En este componente el-
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nivel más alto correspondi6 al comportamiento de aplica--

ci6n de principios con un 84.6% y el más bajo a conceptua

lizaci6n con un 15.3% (Ver gráfica No. 2). 

Estos datos indican que en esta área, el alumno

ya no tiene que memorizar, ni reproducir ningún conocimien 

to, sino que ahora se le pide que aplique la informaci6n -

recibida. Sin embargo, este análisis no revela la transfe 

rencia de conocimientos a problemas cotidianos, siendo que 

uno de los principales fines de la educaci6n de adultos es 

el que las capacidades que éste adquiera, le sean útiles -

para aplicarlos en su hogar, trabajo y comunidad. 

b. Materia. En este aspecto, los porcentajes -

obtenidos fueron los siguientes: 38.4% en Operaciones Lo

gicas, 30.7% en Clases, 23% para Relaciones y 7.6% para-

Elementos. (Ver gráfica No. 2). 

Los datos obtenidos demuestran que el adulto de

be manejar, símbolos, valores, etc.; para continuar con

categorías, subdivisiones, grupos y finalizar con relacio

nes 16gicas o matemáticas, Esto nos lleva a afirmar que -

los diferentes tipos de materia empleados en el área de ma 

temáticas si están en concordancia con la conducta impera~ 

te, No obstante, aún cuando la materia corresponda con la 

actividad requerida al alumno, no debe olvidarse que den -
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tro de esta área deberían incluirse algunos comportamientos 

catalogados dentro de la resoluci6n de problemas, para que 

la materia logre cumplir su funci6n. 

C. Area de Ciencias Naturales. 

a. Coneucta del alumno. Como se observa en la

gráfica No. 3 el nivel más alto correspondi6 al comporta

miento deReproducci6n, en el que se obtuvo un porcentaje -

de 83.3%; y en menor proporci6n a Aplicaci6n de Princi--

pios y Conceptualizaci6n con un 10% y 6.6% respectivamente. 

Estos datos muestran que a pesar de que el adul

to esta capacitado para manejar niveles más altos, se le -

pide con mayor frecuencia que enuncie, pr.ecise, enumere, -

indique, cite, exprese términos o conceptos correspondien

tes a la unidad, 

Ahora bien, si consideramos que la educaci6n de

adultos debe promover en el alumno elinterés por los pro-~ 

blemas de su comunidad, la solidaridad, la participaci~n -

activa, etc. resultará difícil que con objetivos que incl~ 

yan conductas de reproducci6n o memorizaci6n se logre lle

gar a esos fines. 

Es necesario entonces, que se incrementen objeti 
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vos con niveles más altos e incluso se llegue a la resolu

ci6n de problemas, y producci6n divergente con el fin de -

que las metas proclamadas en la Ley de Educaci6n de Adul-

tos se logren. 

b. Materia. En esta área se obtuvieron los si

guientes datos: el nivel más alto correspondi6 a elemen-

tos con un 40% y el nivel más bajo a Relaciones con un 

3.3%. Las materias de Clases y Operaciones L6gicas obtu-

vieron un 36,6% y 30% respectivamente., (Ver gráfica No. ~ 

En base a estos datos, es posible afirmar que la 

forma en que se obtiene la materia o producto de la conduc 

ta del educando es adecuada, y que primero se conocen las

fuentes de nuestro conocimiento ya sea por símbolos, pala

bras u objetos; para proseguir con una categorizaci6n de

esa unidad de conocimiento y posteriormente transformarlo, 

utilizando para ello métodos, procedimientos o técnicas 

con el fin de alcanzar o formar leyei y criterios, 

No obstante, el que la materia sea la adecuada " 

para el área de Ciencias Naturales, es difícil alcanzar es 

tos conocimientos cuando las actividades para llegar a 

ellos no son las requeridas. 



PRIMARIA INTENSIVA PARA ADULTOS 

OBJETIVOS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES 

I li m 
100% 100.0 

20.0< 

G R A F 1 C A No. 3 



120 

D. Area de Ciencias Sociales. 

a. Conducta del alumno. En esta área el compo-~ 

nente demayor porcentaje correspondi6 al nivel de Reprodu~ 

ci6n con un 60.8% y en menor grado a Conceptualizaci6n y -

producci6n vergente con un 34.7% y 4.3% respectivamente. -

(ver gráfica No. 4). 

En esta área, puede observarse que la·conducta

de reproducci6n refleja el que el adulto, solamente repita 

conocimientos hist6ricos acaecidos en el mundo. En menor -

proporci6n Conceptualizaci6n requiere del alumno que reco

nozca distinga o identifique un fen6meno o hecho. Sin em

bargo, se resta importancia al comportamiento de Resoluci6n 

de Problemas, siendo que éste es básico paraque el educan

do pueda encontrar las soluciones a los diferentes proble

mas que le plantea el medio ambiente social. 

Ahora bien, dentro de la Educaci6n de Adultos, ·e~ 

mo ya se mencion6, los materiales han sido elaborados de -

acuerdo a ciertos principios tales como: 

Instruccionales, es decir que ayudaran al es
tudiante a transferir los contenidos, ~~cni-
cos y habilidades a la vida cotidiana. 

Concientizadores, pretenden despertar en el -
individuo una conciencia crítica, 
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Participadores, intentan promover una concien 

cia racional para contribuir al desarrollo so 

cial y para asumir responsabilidades. ~/ 

Sin embargo, vemos que con objetivos que corres-

pondan al nivel de Conceptualizaci6n en mayor escala, el -

adulto no llegará a alcanzar los prop6sitos de la nueva -

educaci6n. 

b. Materia. El aspecto predominante dentro de

esta área corresponde al nivel de Elementos con un 91.3% y 

en menor grado a Clases y Operaciones Logicas con un 4.3%-

cada una. 

Dentro del área de Ciencias Sociales es importa~ 

te que el alumno maneje ciertos elementos como son lugares, 

fechas, acontecimientos, nombres de personajes, etc. Sin-

embargo, también debe tener la capacidad de analizar lo -

que lee o investiga, con el fin de que establezca relacio-

nes de causa o bien determine la dependencia entre ciertos 

hechos hist6rico-sociales. 

A, Area de Español. (Secundaria Abierta) 

a, Coridtict~ ·del altimrio, Con respecto a los ob· 

jetivos particulares y específicos el nivel más alto co--

rrespondi6 a la conducta de Aplicaci~n de Principios con -
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un SO% y un 4S.4% respectivamente; y en un nivel menor a

los comportamientos de reproducci6n y producci6n divergen

te con un 2S% y 3.0% respectivamente. (Ver gráfica S) 

Estos datos indican que dentro del 'rea de Espa

ñol, el adulto se le pide con más frecuencia conductas ta

les como preveer, encontrar, comparar, juzgar, evaluar, -

etc. Si consideramos que dentro de la Educaci6n de Adul-

tos es importante que el estudiante a través de sus expe-

riencias aprenda a expresarse y a comunicarse y que para -

ellos es necesario que realice un análisis de ellas. Pode 

mos afirmar que si es Útil para él, que realice activida-

des propias de aplicaci6n de principios. 

b. Materia, Como puede ser observado en la gr! 

fica No. S el aspecto m~s alto correspondi~ a la clase de 

Elementos en particulares y específicos con un 37.5% y un-

36,3% respectivamente, el aspecto, de Relaciones también -

obtuvo en particulares un 37,S%. Asi vemos que al estu--

diante se le pide que maneje con más frecuencia objetos, -

símbolos, palabras, valores, categor~as, subidivisiones, -

casos, grupos, etc. Por lo qu~ es posible afirmar, que la 

materia sí est' en concordancia, con elárea y el tipo de ~ 

conducta que realiza el alumno en el nivel de secundaria, 
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igual que en primaria no es posible tomarlo en cuenta, por 

las razones anteriormente expuestas. 

d. Criterio de éxito. Es el mismo caso que en -

el criterio anterior. 

B. Area de Matemáticas. 

a. Conducta del alumno. En este componente, el 

nivel más alto correspondi6 al comportamiento de Aplicaci6n 

de Principios con un 85.7% y el más bajo a Con:ceptualiza-

ci6n con 14. 2%. 

Es posible observar, que al igual que en.primaria, 

el adulto ya no tiene que memorizar ningún conocimiento s! 

no que ahora se le pide que reconozca, seleccione, discri

mine, identifique y distinga alguna unidad de aprendizaje, 

y con mayor frec-qencia que aplique la infor¡naci6n. Sin em 

bargo, la transferencia de conocimientos a situaciones con 

cretas de la vida real no se toma en cuenta, ya que los ob 

jetivos propuestos son del tipo de los siguientes: 

Efectuará adiciones con números racionales, 

Multiplicará racionales mediante la f6rmula: 

a 

b 

~ 

d 

ac 

bd 
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Resolverá ecuaciones aplicando las propiedades de la -

multiplicaci6n de racionales. 

Identificará el producto de dos racionales en relaci6n

corr el área de un rectángulo. 

b. Materia. La gráfica No. 6 muestra que el ni 

vel más alto se detect6 en los aspectos de Clases y Rela-

cione~ con un 42.9% cada uno, y en menor grado elementos -

con un 14.2%. 

Los datos indican, que en esta área, al adulto ~ 

se le pide que maneje categorías, subdivisiones, grupos, -

relaciones de organizaci6n, axi6mas, teoremas, reglas, etc, 

Si consideramos que dentro de las matemáticas, -

son importantes los aspectos anteriores, podemos afirmar -

que si existe una correspondencia entre la materia y la -

conducta. Sin embargo, no se cumple con el prop6sito de -

que la informaci6n que reciba el adulto contribuya a pro-

piciar el autodidactismo. Se dice, que el alumno debe bus 

car los conocimientos que necesite, a través de ciertas re 

comendaciones que le permitan encontrar aplicaci6n inmedia 

ta en su vida diaria, 

Para lograr este prop6sito, los objetivos debe--
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rían manejar materias relacionadas con el aspecto de rela

ciones, esto es: modos operatorios, procedimientos, algo

ritmos, técnicas, estrategias, interpolaciones·y extrapol~ 

ciones. 

C. Area de Ciencias Naturales. 

a, Conducta del alumno. En este componente se -

obtuvo un 100% en los objetivos particulares y un 87.5% en 

los específicos con respecto a la conducta de Conceptuali-

zación. (Ver gráfica 7) 

Si tomamos en cuenta que otro proposito de la en 

sefianza abierta es incluir en el curriculum, contenidos 

que orienten al adulto a la solución de problemas ambient~ 

les previamente detectados, así como la elaboración de ob

jetivos encaminados a provocar cambio de actitudes y com-

portamientos en favor de la cooperación, de la solidaridad, 

etc. Vemos que con objetivos como los siguientes, en los

que sÓlo debe conceptualizar el alumno, no va a ser posi-

ble la modificación de su medio ambiente: 

Deducirá la importancia de la litósfera. 

Detectará los elementos que tiene la litósfera en su -

composición, 

Diferenciará por su composición química, las capas com-
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ponentes de ia litosfera. 

Distinguirá las modificaciones provocadas en el relieve 

terrestre por la acci6n del hombre. 

b. Materia. En este componente, el nivel más -

alto correspondi6 al aspecto de Relaciones con un 100% en

particulares y un.71.4% en Clases en específicos. 

Estos datos indican que en el área, se manejan -

con frecuencia relaciones de causa, de organizaci6n y le-

yes. Este aspecto corresponde con la conducta que se le -

exige al alumno en los objetivos. Jin embargo no se pre-

sentan situaciones problematicas que apunten a soluciones

transferibles a la vida real. 

D. Area de Ciencias Sociales, 

a, Conducta del alumno. Es posible observar, -

que en esta área el nivel más alto correspondi6 a las con

ductas de reproducci6n y conceptualizaci6n con un 50% en -

en los objetivos particulares y un 20% y 80% en Reproduc-

ci6n y Conceptualizaci~n respectivamente en los objetivos" 

específicos, (Ver gráfica No, 8) 

Así vemos que en esta ~rea al alumno se le pide" 

que reproduzca, describa, enuncie, enumere, atribuya, indi 
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dique, cite, etc. y también que reconozca, distinga e iden 

tifique. 

Al igual que en primaria, los comportamientos de 

Reproducci6n y Conceptualizaci6n no son suficientes para -

proporcionarle al adulto elementos que lo conduzcan a la -

resoluci6n de problemas sociales, Seria entonces rn's im-

portante incrementar los objetivos correspondientes a los

niveles de Resoluci6n de problemas y Producci6n divergente, 

b, Materia. El an,lisis realizado en esta área 

arroj6 los siguientes datos: 75% y 25% en Elementos y Re

laciones respectivamente en objetivos particulares; 60% y 

20% en elementos y clases respectivamente en los específi

cos. 

Al igual que en primaria el alumno debe manejar

elementos, objetos, símbolos, palabras, valores, hechos e~ 

pecíficos, fechas, lugares, etc, y en menor grado clses, -

categorías, subdivisiones, casos, grupos, circunstancias,

etc, A los aspectos de Relaciones de Causa y de Organiza-

ci6n se les concede poca o ninguna importancia, siendo que 

deberían de ocupar un lugar preponderante, 

En esta ~rea, vernos que difícilmente el tipo de

materia que se maneja, va a conducir a promover o fomentar 

el espíritu crítico, la creatividad y la solidaridad farni-
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liar y social, con el objeto de brindar al adulto una edu

caci6n funcional que vincule la teoría con la práctica, el 

trabajo intelectual con el manual y que además propicie en 

el individuo un análisis de la situaci6n y soluci6n de sus 

propios problemas. 
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C O M E N T A R I O S 

El análisis de objetivos, ha permitido detectar

algunos aspectos del Sistema de Educaci6n de Adultos, los

cuales, aunados a otros de mayor importancia, han impedido 

alcanzar las metas propuestas por el mismo. 

Los objetivos no contienen unidades temáticas claramen

te definidas. 

Se encuentran enunciados en forma imprecisa y en lengu~ 

jes que se prestan a variadas interpretaciones. 

No especifican tiempo de logro, Aún cuando dentro del

Sistema Abierto, este criterio no se toma en cuenta,. s~ 

ría de gran ayuda para el alumno, el que se le propor-

cionará un cálculo aproximado del tiempo en que sería -

ideal alcanzar tal objetivo, con el fin d-e que éste dis 

tribuyera su tiempo adecuadamente, . 

La mayoría de los objetivos carecen de verbos que deno

ten una acci6n observable, 

Algunos objetivos contienen más de una conducta, 

Todos estos aspectos indican, que maestro y alu~ 

no no cuentan con elementos suficientes para controlar y -

dirigir el proceso del aprendizaje, lo cual impide el lo--
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gro de los objetivos, además de disminuir en forma consid~ 

rable la efectividad de las técnicas y recursos didácticos 

que se empleen y por consiguiente la evaluaci6n de las ca

pacidades que se pretenden alcanzar. 

De lo anterior se deduce, que dentro del Sistema 

de Educaci6n para Adultos, no se ha realizado una tarea en 

caminada a unificar ciertos criterios relacionados con la

especificaci6n de objetivos, por parte del equipo técnico

que trabaja en la elaboraci6n de programas en las distin-

tas áreas. 

Por otra parte, el análisis realizad~ en base al 

modelo de L. D' Hainaut, muestra que en las áreas de Espa

ñol y Matemáticas, ha sido superado el criterio de que la

conducta de memorizaci6n es la más acertada para adquirir-

conocimientos. Lo cual no ocurre en Ciencias Sociales y N~ 

turales; ya que se detecto un alto grado de objetivos co--

rrespondientes al comportamiento de reproducci~n y en me--

nor proporci6n a conceptualizaci6n, Considerando que la -
educaci6nde Adultos debe promover en el alumno el interés 

del medio en que vive, la ayuda mutua la cooperaci6n es ne 

cesario que los objetivos posean conductas mas elevadas ta 

les como resoluci6n de problemas y producci~n divergentes, 

En Español y Matemáticas se detectaron objetivos 
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catalogados dentro de niveles más altos , como son aplica

ci6n de principios y producci6n divergente, este Último en 

menor porcentaje. 

Con respecto al componente mater.ia, se observa -

que predominan los elementos, clases, relaciones y en alg!:!_ 

nos casos como en Matemáticas, las operaciones 16gicas. Es 

importante recalcar que aún cuando la materia sea la ade-~ 

cuada para un área especifica, esta debe estar en concor-

dancia con la conducta esperada del alumno. 

Dentro del Sistema de Educaci6n de Adultos, el -

componente Grado de Integraci6n no se encuentra explÍcita

mente determinado en los objetivos, Se parte de que el -

alumno los.ha alcanzado una vez realizadas las activid~des 

de la unidad correspondiente. En los objetivos específi-

cos se considera el nivel de ejecuci6n inmediata ya que al 

término de la lecci6n el adulto ya domina las unidades de

aprendizaje deseadas, En los partic~lares corresponde el

aspecto de Transferencia integral por estar implicitamen

te en los programas que el estudiante al termino del curso 

podrá ejecutar en todas las circunstancias posibles tal -

comportamiento, 

Sin embargo 1 puede cuestionarse el c6mo se van a 

evaluar los objetivos, pues con respecto al grado de inte-
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graci6n, se supone que al no especificarlo se pretende al

canzar el nivel de Transferencia integral, esto es que el

alumno debe estar capacitado para ejecutar espontáneamente 

la actividad aprendida en todas las circunstancias donde -

sea adecuada tal conducta. 

De qu~ manera el maestro o el alumno, pueden pe~ 

catarse del grado en que ha logrado tal objetivo, sino 

cuentan con elementos que les ayuden a determinarlo. 

Todos los aspectos analizados, permiten afirmar

que para la elaboraci6n de objetivos no se hace uso de nin 

gún modelo, ni de la Taxonomía· de Bloom, ni de Guilford, 

ni de Gagn~. Ni tampoco se mencionan en los programas -

qué criterios se ~mplearon para la elaboraci6n de los pro

gramas, 
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La enseñanza, ha concedido poca importancia al -

orden de presentaci6n del contenido de cualquier unidad de 

aprendizaje. Con frecuencia, el maestro determina de acuer 

do a su criterio, el orden en que ha de presentar la se-

cuencia de los conceptos de su disciplina .. Es por esto, -

que en el momento del aprendizaje no se percibe el conoci

miento como un todo integrado y 16gicamente vinculado, de

bido a que los conceptos no se presentan relacionados en•

tre sí. 

La planificaci6n de la enseñanza comprende, en-

tre otros aspectos, la especificaci6n de objetivos y la -

elaboraci6n de instrumentos de evaluaci6n. Sin embargo, -

no siempre se emplea una técnica de análisis y estructura

ci6n de contenido, que contemplen las funciones de planea

ci6n que deben aplicarse para programar la enseñanza. 

Investigaciones realizadas con el· método. de ense 

ñanza programada (Skinner 1954), han dado origen a diver-

sas técnicas encaminadas a descomponer el contenido de una 

unidad y descubrir la manera en que sus componentes van -

construyendose uno a uno, además de entender el origen de

sus partes, 

Se comprende que en el momento en que los maes-

tros adviertan la necesidad de emplear técnicas para anali 
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zar y estructurar el contenido de su materia, el éxito de

su tarea será mayor. 

El concepto de aprendizaje que el maestro manej~ 

durante el proceso de enseñanza determina en gran medida,

el tipo de experiencias que ha de propiciar a sus alumnos. 

Para definir el aprendizaje es posible partir d.e 

la teo.ria Conductista, de acuerdoa la cual este concepto -

es un proceso de tanteo (ensayo y error) guiado por las -

operaciones de premio y castigo, por medio del cual se cam 

bian las respuestas de los organismos. 

Para los neoconductistas el aprendizaje es la m~ 

dificaci6n relativamente permanente de la conducta debida

a la experiencia. (Skinner, 1954). 

Las escuelas de la Gestalt, parten de la premisa 

dé que el estudiante puede conocer y estar conciente de la 

existencia de partes aparentemente aisladas, que mediante

una operaci6n mental son articuladas en una estructura, a

través de la cual adquieren significado. 

Los cognoscitivistas, definen el aprendizaje co

mo la transformaci6n de las estructuras cognoscitivas, de

bida a la captaci6n de relaciones inherentes que pueden -

manifestarse en el cambio de adaptaci6n del organismo a su 
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medio ambiente (Ausubel, 1968). De acuerdo a esta teoría-

las variables deben manipularse simultáneamente, esta per~ 

pectiva sistémica, toma en cuenta a las partes pero no en-

forma aislada, sino a partir de la estructura de un todo,

interesando la correlaci6n de dichas partes en diferentes

niveles de organizaci6n. l/ 

Las propiedades de claridad, comprensi6n, gener~ 

lidad y cohesi6n del contenido están determinadas por.la

organizaci6n de éste. Todas ellas contribuyen a dar signl 

ficado al contenido, así mientras mayor articulaci6n ten-

ga, mayores serán las posibilidades de asimilaci6n y reten 

ci6n del mismo. ~/ 

Para organizar dicho conocimiento deben existir

reglas, y principios que normen la presentaci6n de la in-

formaci6n. 

l. TECNICAS PARA ANALIZAR EL CONTENIDO 

El análisis de la estructuraci6n del contenido ~ 

constituye un conjunto de técnicas, que surgen para satis-

facer la necesidad de determinar la pluralidad de recursos 

o la detecci6n de relaciones entre conceptos y técnicas. 

Entre algunas de las técnicas para analizar y es 

tructurar el contenido se encuentran las siguientes: 
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A. Análisis de conceptos y procedimientos. Es

te m6todo es útil para determinar la enseñanza de concep-

tos y procedimientos. Surge de las ideas de autores diver 

sos sobre el análisis de contenido, pero básicamente de la 

metodología propuesta por M. Le Xuan y J.C. Chassain (aná

lisis comportamental 1975) quien considera 3 fases del 

análisis: Inventario, Arbol e Indice de secuencia. 

B. Sistema Ruleg l Matriz de Davis, Ambos m6to 

dos son complementarios, Útiles s6lo para el aprendizaje -

de conceptos. El primero consiste en dividir el contenido 

de una informaci6n en reglas -de cierta generalidad- y 

ejemplos -o enunciados de cierta especificidad~ Este méto

do se ha denominado Sistema Regla-ejemplo (Evans, Home y -

Glazer, 1966). La Matriz de Davis intenta hacer evidentes 

las relaciones significativas que guardan entre si las re

glas, en forma tal que se coloque al alumno en todas las -

situaciones posibles de formular un problema, Las matri-

ces se construyen en base a estas_reglas y van precedidas

de un análisis de contenido, l/ 

C. Artictil&ti6rt t Estructutati6rt d~ la Enseñan

za. Se basa en la utilizaci6n de la técnica de gráficas. 

Mediante este método se determina el ordenamiento de las -

diversas unidades de informaci6n del contenido de enseñan-

za. 
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Con eJ fin de detectar si el orden de presenta-

ci6n de los elementos de estudio es el adecuado, se deter

min& realizar un análisis de contenido que permitiera ha-

cer una comparaci6n entre la secuencia presentada en los 

textos y la dada por el análisis. Para efló se procedi6 -

a la revisi6n de la Técnica de M. Le Xuan y a la realiza-

ci6n del inventario de todos los conceptos de la muestra -

elegida. Definiendose cada uno de ellos. Sin embargo, y 

dado que el Sistema Ruleg es Útil para someter la informa

ci6n a un análisis, destinado a reducirla. a informacio-

nes elementales que constituyen cada una, una regla; se

decidi6 no emplearlo, recurriendose a la Técnica de Articu 

laci6n y Estructuraci6n de Morgannov-Heredia, la cual pro

porciona un parámetro de comparaci6n entre el ordenamiento 

dado por el análisis y el presentado en los textos. 

2. METODOLOGIA 

Para determinar el orden en que deben presentar

se los elementos de estudio (conceptos y procedimientos) -

contenidos en los textos de Educaci6n de Adultos en sus ni 

veles de Primaria (primera, segunda y tercera parte) y 

Secundaria (primer grado) en las 4 áreas mencionadas. Se

utiliz6 el Método de Articulaci6n y estructuracf6n de la -

Enseñanza Sugerido por I.V. Morgannov (1966), el cual fue 

ampliado Louis D. Hainaut y más tarde por Bertha Heredia-
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(1976) quien lo describe y sistematiza. 

A. Elecci6n de la muestra. 

Esta fué obtenida de los conceptos contenidos en 

la sexta unidad de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales-

de cada una de las partes; realizandose para ello un in--

ventario de conceptos y procedimientos. Con respecto a -

las áreas de Español y Matemáticas, la muestra se obtuvo -

de todos los conceptos contenidos en todos los textos, eli~ 

minandose aquellos ya dados en los libros anteriores. 

(Apéndice 2) Con respecto a Secundaria se procediÓ de 

igual manera en Ciencias Sociales y Naturales; en Matemá

ticas se seleccionaron los aspectos de Números Naturales,

Fracciones y Numeras Racionales, Para el área de Español

se eligi6 el aspecto de ortografía. 

Esta diferencia en la selecci6n de la muestra --

fue debida a la forma de presentaci6n del contenido en los 

textos, ya que las áreas de Cien~ias-Sociales y Ciencias -

Naturales se encuentran estructuradas por unidades didáct! 

cas que corresponden a los Textos; a diferencia de las 

áreas de Español y Matemáticas en las cuales los libros es 

tán organizados en lecciones. 

Para facilitar el análisis se recurri6 a la defi 

nici6n de conceptos basándose en el contenido de los tex--
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tos. (apGndice 2) 

B. TGcnica de Morgannov-Herdia. 

Esta tGcnica parte del principio de que todos -

los elementos guardan entre sí una relaci6n de anteriori-

dad-posterioridad (antecedencia-consecuencia), es decir, -

que algunos elementos son requisitos de otros: 

Conceptos Principales: 

VGrtice: cualquier elemento de informaci6n que deba or 

denarse (puede ser un objetivo), un m6dulo, una materi~ 

un tema, un. subtema, etc.) 

Relaci6n: es la forma de comportamiento que guardan --

los elementos entre sí; estas relaciones se represen--

tan mediante una flecha. Hay 4 tipos de relaciones: 

.A A no es requisito de B, ni J lo es de A . 

. B 

.A B es requisito de A; pero A no es de B. 

lB 
.B A es requisito de B; pero B no la es de A. 

~A 
.A A es requisito de B y B de A. 

t 
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Vértice fuente: Aquel vértice del cual salen flechas -

sin que llegue ninguna. Su forma de representaci6n es: 

B~/c 
A 

Vértjce cima: A este vértice llegan flechas pero de él 

no sale. ninguna. Su forma de representaci6n es: 

Vértice aislado: A este vértice no llega ni sale ning~ 

na flecha. Su representaci6n es: 

B e 

V D 

Ciclo: La cima coincide con el origen y viceversa. Su 

representaci6n es: 

Articulaci6n: 

Este es el primer paso de la técnica, consiste -
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en establecer las relaciones de interdependencia entre los 

elementos o unidades de información: 

Se construye una matriz de doble entrada (para columnas 

o hileras) con tantas casillas como v~rtices haya que -

ordenar. 

Se coloca cada vGrtice tanto en las columnas como en -~ 

las hileras y se cancela la diagonal en las que coinci

den la columna y el renglón. 

Se examina el vGrtice a la cabeza de la primera columna 

y se pregunta para cada v~rtice de la hilera, si debe ser 

anterior o requisito del v~rtice a la cabeza de la co-

lumna. En caso afirmativo se escribe un uno (1) y en -

caso negativo, un cero (O). Esto se hace para .cada co-

lumna. 

En la primera matriz obtenida, se buscan las columnas -

que no contengan más que ceros: ~sto significa que los 

vertices a la cabeza de estas columnas no requieeren de 

ningún conocimiento anterior y deben enseñarse en pri-

mer lugar por ser vGrt~ces fuente. 

Se eliminan los v~rtices fuente, es decir; las columnas 

de ceros y las hileras correspondientes· y se obtiene una 

Za. matriz repitiéndose este paso: se sigue asi hasta 

que la Última matriz obtenida se reduzca a una sola co-
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lumna de 2 elementos. Existen casos en los que alguna

columna no está constituida s6lo por ceros, el proeeso 

entonces se interrumpe para corregir el ciclo que forzo 

samente está impidiendo el circuito. 

En este caso se procede a eliminar las hileras que no -

posean más que unos y se reducen las matrices de esta -

forma, hasta eliminar todo aquello que no constituye ci 

clos. 

Se destruye el ciclo 16gico. Se busca una nueva defini 

ci6n esto es, otro concepto en el cual el vértice ele-

mental no requiere-al más complejo, o se divide uno de

los vértices en elementos más pequeños. 

Al proceder de la rianera indicada se ejecuta un

procedimiento analítico, pues se toma un vértice y se com

para con- cada uno de los restantes, pero no se considera -

el problema en su totalidad, al cubrirse parte por parte -

hasta abarcar el todo. Sin embargo, al terminarse la arti 

culaci6n se tienen los elementos necesarios para proceder

a determinar la estructuraci6n de los conceptos, por esto

se afirma que la Articulaci6n conduce a la Estructuraci6n. 

Las razones más frecuentes para que un elemento

se considere requisito de otro (de acuerdo a Heredia, 1977) 

son: 
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Que la comprensi6n de un elemento sea requisito para la 

comprensi6n de otro. 

La ocurrencia en el tiempo en que deberán emplearse los 

conocimientos. 

La oportunidad que hace que ciertos conocimientos sean

más similares y motivadores en un momento dado. 

Estructuraci6n 

Estructurar es representar las relaciones exis~

tentes entre los elementos de un todo. Es posible afirmar 

que el proceso seguido en el caso de la Articulaci6n es el 

análisis; en tanto que en 1a Estructuraci6n se trata del

proceso de síntesis los pasos necesarios para la Estructu

raci6n son los siguientes: 

Se anotan, en la parte baja de las hojas. los vértices -

fuente que se eliminaron en la la. matríz. 

Arriba de éstos se anotan los vértices fuente de la Za. 

gráfica obtenida (en cada ocasi6n que se hayan elimina

do columnas y renglones se irá subiendo a un nivel den

tro de la gráfica). 

Se consulta la gráfica matriz con el fin de detectar 

si estos vértices tienen como requisito los del nivel 

inmediato inferior. 
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En caso afirmativo se representan las relaciones median 

te flechas. 

Se comparan las secuencias resultantes y se eligen las

mejores, o sea, aquellas que presentan el mejor número-

de rupturas. 

La estructura resultante destaca la transferen--

cía directa de un v6rtice sobre otro y permite percatarse-

de la transferencia por transitividad, es decir, de como -

un elemento es requisito de otros en forma indirecta. 

No debe olvidarse que al efectuarse la Articula

ci6n se realiza simultáneamente la Estructuraci6n. ~/ 

C. Variables. 

Los resultados obtenidos después de aplicar el -

M6todo de Articulaci6n y Estructuraci6n de la Enseñanza de 

Morgannov-Heredia, revelaron que éstos podrían airuparse -

de acuerdo a 3 variables, que describen si el orden de los-

conceptos presentados en los textos es adecuado o no. 

Variable 1: la secuencia es correcta, El orden prese~ 

tado en los textos coincide con el dado por el análisis. 

Variable 2: La secuencia es correcta, El orden prese~ 

tado en los textos no coincide con el dado por el.análi 
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sis, pero es correcto, ya que los conceptos que no coin 

ciclen con la secuencia obtenida en el análisis, pueden

darse aisladamente. 

Variable 3: La secuencia es incorrecta. El orden pre

sentado en el texto no coincide con el ~ado por el aná

lisis, en contenidos que incluyen conceptos que son re

quisitos de uno anterior. 

3. RESULTADOS 

El análisis realizado a travGs del MGtodo de Mor 

gannov-Heredia, arroj6 los siguientes datos: 

A. Area de Español. 

Primaria para Adultos. 

Vl. De un total de 15 matrices, que contienen todos los -

conceptos manejados en esta área, se encontr6 que de

ellas el 66% coincidi6 con el orden presentado en los 

textos correspondientes. 

V2. Con respecto a esta variable, el análisis detect6 un-

33.3% lo cual indica que el orden presentado es co-

rrecto, ya que hay conceptos que pueden ser enseñados 

aisladamente. 



Ejemplo: 

l. Sujeto morfol6gico. (1) 

2. El sustantivo como nú-
cleo del sujeto. (1) 

3. Morfemas de aumentati-
vo y diminutivo. (1) 

4. NÚcleo del predicado y 
sus modificaciones. (2) 

5. Fonema y grafia. (1) 

6. Objeto directo. (3) 

7. Tiempos fundamentales-
del verbo y sustitucio 
nes perifrasticas. (4) 

8. Objeto indirecto. (5) 

9. Copretérito. (6) 

10. Antepresente. (7) 
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1 

2 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4=~ 
5~m 
6 H!Hfi!H-$-1--@l+.(S 

7 ~1--$-1~-$-t(!H-1 

8 HD-l~--$-l--~:,-~[H1 

9 HJ-Kli--1-6-Hiillf-e!H-e--1-et 

10~~~~~~~~~ 

Vt V1 V\ V2 V\ V~ 

V3. Con relaci6n a esta variable se obtuvo un 0%, lo cual 

seftala que en esta área los conceptos manejados pre-

sentan una secuenciaci6n correcta. 

Secundaria Abierta. 

Vl. Con respecto a esta variable se deteci6 un 0% de ma--

trices. Es decir que no se encontraron matrices que-

correspondieran con el orden presentado en los textos. 

V2. En esta variable el análisis arroj6 un 1001; lo cual

indica que aún cuando la secuencia presentada es co-

rrecta, ésta no coincide con el orden dado por los --

textos. 
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Ejemplo: 

SÜaba. 

Sílabas constituídas. 

l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

Sílabas con una consonante. 

SÍlabas con dos consonantes. 

SÍlabas con tres consonantes. 

Sílabas con cuatro consonantes. 

7. Vocal contigua. 

8. Consonantes licuantes y líquidas. 

9. 3 consonantes intervocalicas. 

10. 4 consonantes intervocalicas. 

11. Relaci6n entre el número de sílabas y el número de -

vocales solas o agrupadas en palabras. 

12. Sílabas t6nica y átona. 

13. Diptongo. 

14. Adiptongo. 

15. El acento gráfico en el diptongo y triptongo. 

16. Triptongo. 

17. Divisi6n sílabica. 

18. Sinalefa 

19. Acento pros6dico. 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lS 

16 

17 

18 

19 

lSS 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 

J-. 

_¡,. 

..l 

; 

IL 

1-+- -f--1--

1--

P-
TI 

VI V2V3V'l V5V'i~W> '{(V& V9 V1'l V7 V\1 V12 Vi:! V13 VN VID VID 

V3. No se detectaron matrices relacionadas con esta varia 

ble. 

B. Area de Matemáticas 

Primaria para Adultos. 

Vl. Con relaci6n a esta variable el análisis arroj6 un --

28.S% es decir, que s6lo 4 matrices correspondieron -

con el orden dado en los textos, 



Ejemplo: 

l. Angula (1) 

2. Vértice (2) 

3. Angula completo (3) 

4. Angula recto (3) 

S. Angula agudo (3) 

6. Angula obtuso (3) 

7. Angula llano (3) 

8. Grado (4) 

9. Minuto (S) 

1S6 
e:,-9 

~ 
3~:-7 

1234S6789 t 
1 

2 

3 

4 HIJ-i-W"HD

S HJ)-KJ:~-t-<P-KP-

6 ~lf--$-1-$--1~-~ 

7 1---<Pt-w-t--Q;}-HI:I-k!J+$--

8 ~~-{JH--$1--Wf--E>-k~ 

9 l--lll-t-{!}t$+!1:l«:fJ-klHtlrH-

1 

V2. Con respecto a esta variable se obtuvo un- 7l.S%, lo -

cual señala que de 14 matrices, 10 presentaron una s~ 

cuenciaci6n diferente a la dada por los textos, sin 

embargo, como ya se mencion6, esto no indica que el -

orden sea incorrecto. 

V3. En esta área no se detect6 ninguna matriz que corres

pondiera con esta variable, por lo que el porcentaje-

es 0%. 

Secundaria Abierta. 

Vl. Con respecto a esta variable, el análisis arroj6 un -

100% de lo cual se deduce, que el orden presentado en 

los libros es correcto. 



Ejemplo: 

l. Número. (1) 

2. Número natural. (2) 

3. Conjunto. (3) 

4. Elemento. (3) 

S. Subconjuntos. (4) 

6. Intersecci6n de 
un conjunto (S) 

7. Conjuntos ajenos (6) 

8. Uni6n de conjuntos. 

1S7 

(7) 

1 

2 

3 

1 2 3 4 S 6 7 8 

4 1-{i»@-1--(l)

s HlH-{1)-I-...¡1}-j-, 

6 f-G-1-tP·+-«»--@-1-<~ 

71-{h~f--'1'-K!)-t-W-1-tf--

8 HlHf-é-1--(j,)-j---{j)-j-tiH--<'f}-f-

V2. No se detectaron matrices relacionadas con esta varia 

ble, 

V3. No se detectaron matrices relacionadas con esta varia 

ble. 

C. Area de Ciencias Naturales. 

Primaria para Adultos. 

VI. En esta área es posible observar, que de un total de-

7 matrices analizadas, un 42.8% coincidi6 con el or--

den presentado en los libros. 

v.2. Con relaci6n a esta variable se obtuvo un S7.1%, lo -

cual indica que de 7 matrices, 4 presentaron una se-

cuenciaci6n diferente a la dada en los textos, no obs 
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tante el orden es correcto. 

Ejemplo: 

l. Nutrientes. (1) 

2. Di6xido de carbono. (2) 

3. Nitr6geno. (3) 

4. FÓsforo. (1) 

S. Potasio. (1) 

6. Suelo ácido. (2) 

7. Suelo alcalino. (3) 

8. Rotaci6n de Cultivo. (1) 

9. Bacterias. (4) 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4~Hb-+tlr 

S ~Hb-Hit-f.ffl-

6 I-'I'-IKIH-el+-liH-$-

7~W~:t-
8 l--<1'-'[-{.."-·K)-1~-q>j--QI-+111-

V3. Al igual que en las otras áreas, no se detectaron ma-

trices correspondientes con esta variable. 

Secundaria Abierta. 

Vl. El análisis arroj6 un 28,S%, de un total de 7 matri--

ces analizadas, Lo cual indica que, con relaci6n a -

esta variable 2 corresponden con la secuencia dada en 

los libros. 

Ejemplo: 

l. Mapa sísmico (1) 

2. Sismicidad (2) 
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3. Sisrn6logo (3) 1 2 3 4 S 6 7 8 

4. Ondas L.P.S. (3) 1 

2 7-t S. Epicentro. (4) 

""6 3 
6. Sisrn6grafo. (S) 4 t 7. Escala de Richter (6) S 

~5,4 8. Maremoto (6) 

2 
8 t VI V2 V3 V3 V~ V5 V6 V6 

V2. En relaci6n a esta variable, el análisis arroj6 un 

71.4% de lo cual se deduce que de 7 matrices S, no 

coincidieron con la.secuencia dada en los textos, sin 

embargo, son correctas. 

V3. No se detectaron matrices correspondientes con esta -

variable. 

D. Area de Ciencias Sociales. 

Primaria para Adultos, 

Vl. Corno puede ser observado en el cuadro No. 2 se obtuvo 

un 22.2%, es decir, que de un total de 9 matrices ana 

!izadas 2 resultaron con igual secuenciaci6n a la da-

da por los textos. 

V2. El análisis en esta variable arroj6 un 77.7%, lo cual 
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indica que la mayoría de las matrices resultaron dif~ 

rentes al orden presentado en los textos, pero la se-

cuenciaci6n es correcta. 

Ejemplo: 

Libertad de opini6n. (1) 

Insalubridad. (1) 

Superpotencias.· (1) 

Proliferaci6n. (1) 

Organizaci6n de las 

Naciones del Atlánt:i 

co Norte (OTAN). (2) 

Pacto de Varsovia. (1) 

Guerra fria. (1) 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 S 6 7 

1-H-H-+ 
SH&~HP-

6 Hli-1-3-!H!!H-@-

7 1-&Hll-f-&IH:I:».e-J-

V3, En esta área también se obtuvo un 0% con re1aci6n a -

la variable 3, Lo cual señala que los conceptos mane 

jades, presentan una secuenciaci6n correcta, 

Secundaria Abierta. 

Vl. Con relaci6n a esta variable se obtuvo un 0\. 

VZ. En esta área se detect6 un 100% de las matrices anali 

zadas, de lo cual se deduce que el orden presentado -

en los textos es correcto, aún cuando no coincida con 

el dado por el análisis. 
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Ejemplo: 

l. Naci6n. (1) 

2. Cultura. (1) 

3. Rev. Industrial. (1) 

4. 2a. Guerra Mundial. (1) 

S. Capitalismo. (S) 

6. Socialismo. (4) 

7. Monarquía Constitucional. (2) 

8. Monarquía Parlamentaria. (1) 

9. Emigrantes. (1) 

10. Divisa. (3) 

11. Ingreso Per Capita. (2) 

12. Modo de Producci6n. (1) 

13. Plusvalía. (S) 

V3. No se detectaron matrices que correspondieran a la va
riable 3. 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 

S HlHrl>+~®-

6 H!}lH!H-G+-e+l.r 

7 ~,K!}-j--$+~1-~--J~ 

8 H)-H!H~-$-I-&t-0+1a-

9 1--{1)-Hl)-l-ffi-IH!lJ-<fH-{9+-<!)f-il': 

10~~~~~~~~~~ 

11~Hl)-l~-~E+&~&H~~· 

12~H!H~~-a-H~~@+~~HH~ 

13~Hl)-~I~I-H~~~}«H-9~~ 

VI VI VI VI V5 V~ IJ2 VI Vt V3 V'l VI V5 
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CUADRO No. 1 

Número de matrices analizadas por área. 

ARE A No. 

Español 15 

Matemáticas 14 

c. Naturales 7 

c. Sociales 9 

T O T A L 45 

CUADRO No. 2 

Porcentaje de matrices analizadas, que presentan 

las variables 1, 2 y 3. 

VAR I A B L E S 
ARE A 1 2 3 

Español 66.6% 33.3% o 15 

Matemáticas 28.5% 71.5% o 14 

c. Naturales 42.8% 57.H o 7 

c. Sociales 22.2% 77.7% o 9 
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CUADRO No. 3 

Número de matrices analizadas por área 
(Secundaria Abierta) 

ARE A No. 

Español 2 

Matemáticas 2 

e. Naturales 7 

c. Sociales 2 

T o t a 1 13 

CUADRO No. 4 

Porcentajes de matrices analizados, que presen--

tan las variables 1, 2 y 3. 

VA R I A B L E S 
ARE A T O T A L 

1 2 3 

Español o lOO% o lOO% 

Matemáticas lOO% o o lOO% 

c. Naturales 28.5% 71. S% o lOO% 

c. Sociales o lOO% o lOO% 
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C O M E N T A R I O S 

Dentro de la planificaci6n de la enseñanza, el -

empleo de una técnica de análisis y estruéturaci6n del co~ 

tenido, es escencial. La técnica dará a la informaci6n 

claridad, comprensi6n, generalidad y cohesi6n. 

De ah1 la importancia de los resultados obteni-

dos a través del análisis. Partiendo de ellos, se deduce

que en la elaboraci6n de los textos, s1 se consider6 este

aspecto, pues no se encontraron matrices relacionadas con

la Variable 3 (Orden incorrecto) en las 4 áreas examinadas. 

Aún cuando se hayan detectado matrices cataloga

das con la Variable 2 (No coincide, pero la secuencia es -

correcta) es posible afirmar que la estructura de textos -

es adecuada, pues existen conceptos que pueden ser presen

tados aisladamente. 

Con respecto a la Variable 1 (Coinciden totalme~ 

te con el orden dado por los textos), s6lo las áreas de E~ 

pañol (66,6%) en primaria y Matemáticas (100%), en secunda 

ria obtuvieron un alto porcentaje, 

Con relaci6n a la Variable 2, el área de Matemá-
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ticas, tuvo el mayor porcentaje (71.5%) en primaria y Esp~ 

ñol con 100% en secundaria. 

Es importante recalcar, que dentro de la secuen

ciaci6n del contenido es necesario que maestro y alumno 

respete el orden presentado, pues de lo contrario puede 

afectarse el aprendizaje de los mismos. 

Dentro del Sistema de Educaci6n de Adultos, no -

se hace referencia a este punto, dejándose al criterio de

maestros y alumnos su aplicaci6n. 
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En la actualidad el problema de establecer alter 

nativas en las modalidades de educaci6n, es mundial. 

M~x~co ha adoptado los sistemas abiertos de ens~ 

ñanza como una opci6n educacional, paralela a los sistemas 

escolarizados. 

Con la Ley Federal de Educaci6n, promulgada en-

el año de 1973, se inician acciones dirigidas a la investi 

gaci6n de modelos acordes con las necesidades de los adul

tos. Esta ley abre las posibilidades de crear servicios -

educativos fuera del sistema escolar, ya que permite incoE 

parar a la educaci6n a trabajadores y educandos en cual--

quier tiempo (art. 6) .y a acreditar conocimientos cuando -

los desee a través de una forma de certificaci6n creada -

por la SEP (art. 66). 

Las experiencias obtenidas sobre los sistemas -

abiertos a finales de 1974 y durante 1975, contribuyeron a 

tomar la decisi6n de poner en marcha "El Plan Nacional de

Educaci6n para Adultos'' que meses despu~s al sistematizar

se y organizarse opera con el nombre de "Sistema Nacional

de Educaci6n para Adultos" (S.N.E.A.), 

Poco tiempo después, el 31 de diciembre de 1975, 

es promulgada la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos", 

que da apoyo jurídico y respalda los estudios realizados-
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en Sistemas Abiertos. 

Esta ley, en su artículo 2o. establece: "la edu

cación para adultos es una forma de educación extraescolar 

que se basa en el autodidactismo". 

El 29 de marzo de 1978, el gobierno pone en mar

cha el "Programa Nacional de Educación para Todos", el 

cual, como ya se mencionó, consta de 3 subprogramas: edu

cación para todos los niños, castellanización y educación

para adultos. Para coordinar estos programas se crea el -

"Consejo Na~ional de Educación a Grupos Marginados". Este 

organismo, tiene como principal objetivo, proporcionar a -

todos los mexicanos, el uso del alfabeto y la educación -

fundamental. Para operar, se apoya en la '~irección Gene

ral de Educación a Grupos Marginados", quien pone en mar-

cha los tres subprogramas, 

Con el propósito de contribuir al objetivo, la -

SEP crea el 11 de septiembre de 1978, dos direcciones gen~ 

rales que se encargan de los dos Últimos subprogramas, El 

subprograma de castellanizaci6n queda a cargo de la Direc 

ción General de Educación Indigenista". 

El subprograma de Educación para Adultos está a

cargo de la dirección "General de Educación para Adultos". 

y 
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1. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PARA 

ADULTOS. 

La SEP ha elaborado algunos materiales destina-

dos a difundir la organizaci6n, características y activida 

des del sistema, a continuaci6n describiremos los aspectos 

más importantes. 

La· educaci6n para adultos: 

Brinda la misma oportunidad de acceso a todas las pers~ 

nas mayores de 15 años que por alguna raz6n, no hayan -

podido integrarse al sistema educativo. 

Permite que todo adulto, pueda alcanzar, el nivel de co 

nacimientos o habilidades equivalentes al de educaci6n

general básica, la cual comprende la primaria y secunda 

ria. 

Emplea planes y materiales flexibles, elaborados por -

equipos multidisciplinarios de especialistas, diseñados 

para facilitar el avance de los alumnos. 

Propicia el autodidactismo, es decir, una forma de ad-

quirir conocimientos y desarrollar hábitos, conductas,

habilidades actitudes de manera personal, con o sin el

auxilio de los recursos de los planteles educativos. 
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Ofrece la oportunidad de que los adultos se incorporen-

al estudio sin desatender sus ocupaciones. 

Permite que el adulto adquiera conocimientos y desarro-

lle habilidades, al ritmo que determine el uso de su --

tiempo libre, no requiere un horario rígido en el estu-

dio, ni se le obliga a acreditarlo. 

Contempla varias posibilidades de aprendizaje, desde el 

estudio individual hasta el aprendizaje en círculos de-

estudio. 

Pone en práctica formas de adquisici6n de conocimientos 

abiertas a la iniciativa y a las posibilidades de los -

estudiantes. 

Apoya con servicios de consultor{a al alumno que lo so-

licite. 

Estimula y demanda la participaci6n solidaria de los -

ciudadanos y las organizaciones de todo tipo para ele-

var los niveles econ6micos, sociales y culturales de la 

Naci6n, Y 

2, ORGANIZACION 

El S,N,E.A, esta integrado por dos organismos: 

A. Comisi6n Coordinadora del S.N.E.A. 

B. Organismos de Participaci6n Regional. 
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A. Comisi6n Coordinadora del S.N.E.A. 

Este organismo es el encargado de organizar las-

actividades de las distintas entidades, dependencias e ins 

tituciones de acuerdo con la Ley Nacional de E.A. 

B. Organismos de Participaci6n Regional. 

Son comisiones coordinadoras oficiales de carac-

ter estatal en las que participan autoridades federales y-

estatales. 

3. PROYECTOS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 

Para llevar a cabo el Plan Nacional de Educaci6n 

Básica para Adultos en los estados de la República se han-

realizado diversos convenios entre la S.E.P. y .. 

Centros de
Trabajo (Em 
presas Pri-=
vadas) 

Administraci6n 

PÚblica Federal 

Congreso del Trabajo 

CANACINTRA 

Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Educaci6n PÚblica 

Secretaría de Asentamientos Huma

nos, Etc. 
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Su objetivo es hacer llegar la Educaci6n B~sica-

a los trabajadores y sus familiares, mediante servicios --

que funcionan en los centros de trabajo. 

Por otra parte, la S.E.P. y la CONASUPO suscri-

bieron un convenio para hacer llegar a la poblaci6n adulta 

libros de texto y auxiliares did~cticos de la educaci6n bá 

sica para adultos en sus 3 niveles: Alfabetizaci6n, Prim~ 

ria y Secundaria, así como el material orientado a promo-

ver entre ellos el hábito de la lectura. il 

4. EDUCACION GENERAL BASICA 

La Educaci6n General Básica para A$ultós (E.G.B. 

A.) forma parte del Sistema Educativo y se ofrece en sus-

dos modalidades: la extraescolar y la escolar, Comprende

los niveles educativos de primaria y secundaria. 

La Educaci6n para Adultos se imparte a través de . 
dos modalidades la escolarizada (CEBA) y la abierta (USEB). 

En los CEBA el aprendizaje es apoyado por un maestro, y el 

educando asiste regularmente de acuerdo a un horario y ca

lendario determinados; mientras que la modalidad abierta

permite realizar estudios sin necesidad de acudir a una -

instituci6n ni cubrir un horario, 
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A. Modalidad Escolar (CEBA) 

En 1968 la S.E.P. cre6 en forma experimental 40-

centros de educaci6n para adultos, estos centros tenían e~ 

mo finalidad el proporcionar a personas mayores de 15 años 

o más la alfabetizaci6n y educaci6n. primaria en forma se--

miabierta y acelerada. 

En 1971 estos centros son reorganizados modifi-

cando su nombre por el de "Centros de Educaci6n Básica pa-

ra adultos" (CEBA). 

Existen dos tipos de CEBA: Los CEBA Federales y 

los CEBA Reconocidos. Los primeros son financiados por la 

SEP para proporcionar gratuitamente la alfapetizaci6n y la 

educaci6n primaria en forma semiabierta y secundaria en la 

modalidad abierta. Los CEBA reconocidos, son institucio--

nes financiadas por los estados o municipios, dependencias 

de gobierno federal, organismos descentralizados, empresas 

de participaci6n estatal o privadas y agrupaciones socia-

les o de servicios, para proporcion~r alfabetizaci6n y ed~ 

caci6n primaria en ·forma semiabierta a personas mayores de 

15 años. 

B. Modalidad Extraescolar (USEB). 

Las unidades de Servicios de Educaci6n Básica --

(USEB) se crearon para atender la demanda de educaci6n a -
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través de sistemas abiertos. Estos sistemas tienen corno -

finalidad ofrecer educaci6n a la poblaci6n adulta que por-

diferentes razones (edad, ocupaci6n, distancia, tiempo, s~ 

lud, condici6n econ6rnica, etc.) no han tenido la oportuni-

dad de iniciar, proseguir o terminar sus estudios. 

El sistema abierto de educaci6n general básica -

para adultos es una forma de educaci6n extraescolar que -

tiene corno bases el autodidactisrno y la solidaridad sociaL 

Dos acciones caracterizan al sistema abierto, la primera -

es la disposici6n de libros y materiales de estudio de 

acuerdo a las necesidades del sistema y la organizaci6n de 

instituciones y personas en general. 

Se busca la forrnaci6n de USEB en las que a tra-

vés de actividades de asesoría y consultoría se brinde 

atenci6n directa a los estudiantes. 

Los USEB funcionan de la siguiente manera, 

Cada USEB está integrado por un responsable, los 

asesores (en algunos casos maestros) y los estudiantes. Se 

brindan los servicios en la modalidad que más convenga a ~ 

los intereses: 

libres o CEBA. 

ya sea círculos de estudio, estudiantes -
6/ 
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S. PROCEDIMIENTOS Y FO~ffiS DE PARTICIPACION 

Dentro del sistema nacional de educaci6n para -

adultos, la promoci6n, asesoría y consultoría, son conside 

radas como formas de participaci6n ~ebido a que funcionan

como unidades promotoras formando parte de una instituci6~ 

organismo o estructura de una misma localidad. 

A. El Promotor. 

El promotor es seleccionado tomando en cuenta el 

bachillerato como mínimo. 

La actividad principal que realiza es: Organi-

zar y promover la educaci6n básica para adultos en su loca 

lidad. 

B. El asesor. 

Son las personas que poseen educaci6n secundaria 

como mínimo dispuestas a proporcionar a estudiantes organ~ 

zados en cfculos de estudio, la orientaci6n, apoyo, motiva 

ci6n y estímulos necesarios para el logro de un aprendiza

je provechoso y generar de esta manera el autodidactismo. 

C. Consultor. 

Es una persona mayor de 20 años que haya cursado 
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como minimo la secundaria. Además de ser una persona dis-

puesta a intervenir el tiempo necesario para orientar al -

estudiante. 

Es necesario que esté integrado a su regi6n o co 

munidad para que su funci6nmmo consultor sea adecuada. ll 

6. PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

En este punto se hace referencia a las cuestio--

nes importantes para la educaci6n de adultos, las cuales -

tienen que ser tomadas en cuenta por promotores y ~~esores. 

El grupo es maestro de cadauno de sus miembros. 

Se dice que podemos aprender no s6lo a través de libros 

y folletos, sino también unos de otros al compartir ex-

~eriencias y debatir opiniones. Es mejor realizar es--

tas acciones antes de leer el texto, para evitar el re-

petir simplemente lo leído. 

El grupo es asesor de cada uno de sus miembros. 

Entre adultos no sieapre se necesita de un asesor para

resolver dificultades de comprensi6n de un text9. Lo -

que entienda uno posiblemente lo entienda el otro y vi-

ceversa, porque todos tienen experiencias diferentes. 

Los adultos se animan autuamente, aprenden unos de otros 
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se autoasesoran y se autoevaluan al estudiar juntos en

un grupo autodidácta-solidario. 

El estudiante adulto persevera en la medida en que se -

le trate corno adulto. 

El adulto persevera en la medida en que el estudio dé -

una respuesta a sus inquietudes e intereses inmediatos. 

Al adulto le interesa obtener un certificado. 

Esto se da sobre todo en la ciudad. Es pues importante 

que tenga la oportunidad de ir acreditando parcialmente 

(por unidades y lecciones) para que sienta su avance y-

no vea lejana la meta que se propone. 

El adulto afirma su aprendizaje practicando lo que estu 

dia. 

En el área de español se verá c6rno hacer volantes y ca~ 

tas. En el área de Matemáticas ie aplicaran las ~ ope

raciones básicas en problemas de la vida cotidiana. 

En el área de C, naturales se podrán aplicar en el rnej~ 

rarniento de la Nutrici6n, medicina preventiva, mejora-

miento de técnicas agropecuarias, etc. En C, Sociales-

se encontraran aplicaciones para diversas formas organi 

zativas de la comunidad rural; cooperativas de produc

ci6n y consumo, ejidos colectivos, etc, ~/ 

El CEMPAE por su parte menciona otros principios 
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similares: 

Los adultos pueden y deben asumir la obligaci6n de edu-

carse. 

Pueden aprender, aunque no sea por los procedimientos -

tradicionales. 

Por los conocimientos y experiencias que han adquirido

en contacto con su vida diaria, disponen de un potencial 

creativo que debe ser aprovechado al máximo. 

Durante el aprendizaje, los adultos no deben perder -el

contacto con su contexto vital. Su experiencia educat! 

va debe ser pues, práctica y funcional, es decir una re 

flexi6n sobre la realidad. 

Los medios utilizados en su educaci6n tienen tanta im-

portancia como el contenido y los fines de su aprendiz~ 

j e. 

El adulto, no se engaña sobre su propia realidad, por -

eso más que concientizaci6n lo que necesita es informa

ci6n y recursos que le permitan actuar sobre su reali-

dad, Es así como debe proporcionarsele una auténtica -

educaci6n liberadora. Esto lleva a los siguientes as-

pectos: 
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Proponer no una sola posibilidad sino varias, para po-

der escoger entre ellas. 

Ofrecer informaci6n sobre lo que es y no es posible. 

Proporcionar elementos de juicio.para optar por lo que-

es conveniente. 

Proporcionar conocimientos técnicos que permitan alean-

zar la o las opciones seleccionadas. 

Poner en los aspectos formativos y en los principios, -

más énfasis que en que los conocimientos particulares,-

puesto que aquellos pueden generalizarse, 

Se rechaza el aprendizaje memorístico y la ins-

trucci6n rutinaria, es decir, toda aceptaci6n pasiva de la 

informaci6n, Se pretende fomentar en el educando su pro~

pia comprensi6n de los hechos y la elaboraci6n de un pens~ 

miento propio, ~/ 

7, METODOS Y TECNICAS DE ENSENANZA 

A. Ensefianza a Distancia, 

El Plan Nacional de Educaci6n para Adultos fue -

disefiado por el Centro para Estudio de Medios y Procedi--

mientos Avanzados de la Educaci6n (CEMPAE), Para lograrlo 
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el CEMPAE realiz6 investigaciones acerca de las nuevas al

ternativas de educaci6n, buscando el acceso de todas las -

personas deseosas de estudiar, a los niveles medio básico

y medio superior, creando la Primaria Intensiva para Adul-

tos (PRIAD), la Secundaria Abierta y la Preparatoria Abier 

ta. 10/ 

B. Técnicas didácticas. 

El CEMPAE plantea que cualquier técnica empleada, 

debe estar de acuerdo con las técnicas de la matetica mo 

derna, las cuales deben incluir: 

Análisis de experiencias. 

Acopio de informaci6n. 

Reflexi6n critica. 

Aplicaci6n de conocimientos. 

Autoevaluaci6n, 

Se sugiere que para dirigir el aprendizaje se em

pleen las siguientes técnicas didácticas: 

Expositiva, 

Interrogatorio, 

Demostrativa. 

Dinámica de grupos. 
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La Última, porque se basa en los principios de -

la educaci6n personalizada; la cual plantea que cada suj~ 

to, por sus condiciones individuales requiere de material

y atenci6n diferentes para propiciar su espíritu crítico,

creativo y su realizaci6n social. ~l/ 

8. MATERIAL DE ENSEÑANZA 

A. Elaboraci6n 

Consiste en la preparaci6n de los materiales que 

ayudan al estudiante a realizar sus estudios como autodi-

dácta. Dicho material debe estar autorizado por la SEP, -

de acuerdo con la ley de Educaci6n de Adultos. 

Pueden agrupa~se de la siguiente manera: 

Libros de texto, Libro del alumno y auxiliar did,ctico 

del asesor para la introducci6n, doce libros para las 3 

partes de la primaria y 20 ~ibros para los 3 grados de-

la secundaria. 

Programas y guías de estudio. 

Exámenes de autoevaluaci6n 

Material didáctico adicional (films, instructivos). 

La secundaria abierta, se apoya en los programas 
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y libros de texto (20 libros). El asesor tiene la posibi

lidad de consultar otros libros y emplear materiales de -

apoyo. 

B. Material Did&ctico. 

Los materiales did&cticos empleados en la S.E.A. 

dében promover en el estudiante: el espiritu critico, la

creatividad; la solidaridad familiar y social; ésto, para 

vincular la teoria con la pr&ctica y el trabajo manual con 

el intelectual, capacitarlo en el an&lisis y soluci6n de -

problemas de acuerdo a sus necesidades individuales y de -

los centros de interés de la comunidad. Para que lo~ tex

tos alcanzaran estos aspectos,el CEMPAE enfoc6 la atenci6n 

hacia el aspecto formativo m&s que informativo, a través -

de los contenidos program,ticos y elabor6 el perfíl del -

usuario potencial por medio de la investigaci6n de las si

tuaciones probiemáticas que las originan, Así se detecta

ron los problemas siguientes: 

Carestía y aumento en el costo de la vida, 

Falta de fuentes de trabajo, 

Pago de salarios bajos e injustos. 

Violaci6n de los derechos de los trabajadores, 

Falta de capacitaci6n para el trabajo. 

Baja productividad, 
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Falta de elementos de producci6n. 

Mala distribuci6n de la tierra. 

Escasez de crédito. 

Insuficiente asistencia técnica. 

Inadecuado transporte. 

Problemas de salud. 

Descomposici6n social. 

Problemas de la organizaci6n campesina. 

Ausencia o mal funcionamiento de organizaciones. 

Dificultad de acceso a la educaci6n. 

Alimentaci6n deficiente y desnutrici6n. 

Desuni6n familiar. 

Paternidad irresponsable. 
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Cuadro de Libros para el Plan de Estudios de Primaria. 

P A R T E I II III T o t a 1 

Areas: 

Matemáticas 1 1 1 3 

Español 1 1 1 3 

c. Naturales 1 1 1 3 

c. Sociales 1 1 1 3 

T o t a 1 4 4 4 12 

Cuadro de Libros para el Plan de estudios de Secundaria. 

G r a d o lo. 2o. 3o. Total 

Areas: 

Matemáticas 2 2 2 6 

Español 2 2 2 6 

c. Naturales 1 1 1 3 

c. Sociales 1 2 2 S 

T o t a 1 6 7 7 20 
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9. EVALUACION 

A. Objetivos: 

Indican al estudiante el nivel de eficacia en relaci6n

a los objetivos de los programai. 

Estiman el desarrollo y productividad del sistema a tr~ 

vés de los resultados por regiones, entidades, condici~ 

nes sociales, etc. para que puedan ser comparados con -

las metas previamente establecidas. 

B. Tipos de Evaluaci6n: 

Exnmenes. S~~fiTU1ante cons1uera que h~ograuD -

los objetivos educacionales de una o m's 'reas de apre~ 

dizaje del plan de estudios, puede sustentar sus exáme

nes. 

Se ofrecen dos alternativas para realizar los --

exámenes: 

Parciales, Son doce ex,menes, correspondiendo cuatro a 

cada una de las tres partes o grados y 

Globales. Consisten en cuatro exámenes, uno por cada -

'rea comprendiendo las tres partes o grados. 

- Autoevaluaci6n del estudiante, 
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Dentro de los sistemas de Enseñanza Abierta la autoeva

luaci6n se considera importante, ya que ésta es la acti 

vidad del educando que le permite estimar el nivel de -

conocimientos, habilidades y destrezas que manifiesta -

antes, durante y después del proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje. 

La autoevaluaci6n tiene como finalidad que el estudian

te: estime el grado en que puede iniciar sus estudios,

que parte del programa ha cubierto y los objetivos que

ha alcanzado. 

Evaluaci6n del Sistema. 

Es un proceso para recopilar y suministrar datos sobre

el modo en que se desarrolla el Sistema Nacional de Edu 

caci6n para Adultos en sus aspectos más significativos, 

Dichos datos se comparan con las metas que en el orden 

cualitativo y cuantitativo se espera obtener pata funda 

mentar y orientar las rectificaciones necesarias en el

sisitema. 

La evaluaci6n del sistema es permanente y sistemática,

de tal manera que asegure la informaci6n para tomar de

cisiones, corregir los procesos y juzgar los resultados 

oportunamente, 
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Debe orientarse para facilitar la toma de deci-

siones, en áreas prioritarias tales como: 

Inversi6n de recursos. 

Elaboraci6n de planes, programas y materiales didácti--

cos. 

Utilidad del aprendizaje en la vida productiva. 

La evaluaci6n debe comprender los aspectos de ad 

ministraci6n del Sistema, comportamiento de la demanda, re 

laci6n costo beneficio, calidad de los procesos de evalua

ci6n, etc., para sacar conclusiones a nivel regional que -

aseguren la retroalimentaci6n e introducir los cambios más 

razonables. 

En la evaluaci6n del sistema deben participar el 

educando y la comunidad como fuentes de informaci6n y jue

ces en el proceso de educaci6n para adultos; esto les pe~ 

mite no s6lo tener seguridad en el proceso de aprendizaje, 

sino también participar en la selecci6n de los contenidos

y tipos de educaci6n que necesitan, 

Las unidades promotoras cubren la evaluaci6n de

partes importantes del sistema, específicamente en: 

Su eficacia, es decir, en qué medida afecta positivame~ 

te al estudiante, a la familia, al trabajo y a la comu-
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nidad. 

Su promoci6n. O sea c6ao se fomenta la formaci6n de 

círculos de estudio o la incorporaci6n al Sistema de es 

tudiantes libres. 

Su apoyo, es decir, si funcionan eficazmente la aseso-

ría y los materiales adicionales. 

La permanencia, o sea el tiempo en que los educandos se 

mantienen en el estudio y el aprovechamiento y logros -

que alcanzan. 
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C O M E N T A R I O S 

Es importante reconocer el impulso que en México, 

se ha dado a la Educaci6n de Adultos. Pero de igual forma

es necesario percatarse de las deficiencias y fallas regí~ 

tradas en el aspecto técnico y de la existencia de facto-

res y obstáculos que han bloqueado este tipo de enseñanza. 

Asi, el Sistema Nacional de Educaci6n para Adul

tos, dentro de las innovaciones introducidas por la Refor

ma Educativa, se presenta como una alternativa que dará -

oportunidad de integrarse a la educaci6n, a quienes exigen 

o requieren de ella, 

El Programa de Educaci6n de Adultos, puede consi 

derarse como una entidad estructurada en cuanto a: 

Caracteristicas, 

Organizaci6n, 

Participantes, 

Métodos y técnicas de apoyo, 

Objetivos, 

Evaluaci6n, 

Esto; si se consideran los planteamientos publi-
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cados por la Secretaría de Educación PÚblica y revisados -

para la descripci6n del Sistema. 

Para evaluar cada uno de estos aspectos, sería -

conveniente realizar un análisis de dicho Sistema a través 

del cumplimiento de los objetivos planteados por el mismo. 

Sin embargo, estos comentarios se limitan a un estudio de 

los documentos mencionados y poco a sus acciones, ya que -

sÓlo se pretende dar a conocer las características del Sis 

tema, como parte del Plan Nacional de Educación para Todos. 

Se observa, que tal como están las cosas, existe 

un abismo entre las funciones esperadas de la Educación de 

Adultos y lo que ésta realiza efectivamente. (Ver cuadro

estadístico). 

A pesar del incremento de los recursos tanto hu

manos como materiales destinados a los adultos, la reali-

dad es que éstos no guardan relación con los verdaderos in 

tereses de la población a la que están dirigid'as. Se ignora 

qué cantidad del presupuesto para la educación, se dedica

a los adultos. De esta manera son evidentes las limitacio 

nes en cuanto a capacitación del personal, producción de -

materiales, equipo, investigación, implementación y desa-" 

rrollo de proyectos y otros elementos que influyen en la -

elaboración de programas o acciones para este tipo de alum 

nos, 
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Con respecto a los recursos humanos, la verdad -

es que por lo general las personas responsables carecen de 

la preparaci6n adecuada, así como de las condiciones y el

tiempo necesario para obtenerla. En las zonas urbanas es

tas funciones son realizadas por maestros en servicio que

pueden fungir como asesores, Esto provoca que esas gentes 

tengan dificultad para emplear una metodología adecuada a

las características, comportamientos y aprendizaje de los

alumnos. 

Por otra parte estas personas trabajan a tiempo

parcial, ya que regularmente tienen otras ocupaciones. La 

mayoría de ellas emplean los mismos procedimientos, mate-

riales, mobiliario y equipo que utilizan en la educaci6n -

para niños. 

Las deficiencias en los métodos de enseñanza, 

también son importantes, pues sigue ~ominando en la práct! 

ca la enseñanza oral dada en ~lase. Se trata de un método 

que se ha experimentado demasiado y que ha demostrado que

no puede, por sí solo responder a las necesidades tan di-

versas de los que aspiran al estudio, Los adultos al igual 

que los j6venes guardan malos recuerdos del tiempo que pa

saron en la escuela y desean por ello,variar los métodos -

pedag6gicos, 
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Tampoco se aplican en forma frecuente y adecuada 

la confrontaci6n de experiencias, conocimientos, observa-

ciones, intercambio con otras personas o grupos, el cine,

la radiar la. televisi6n u otros. 

En relaci6n a las modalidades escolares, puede -

observarse que éstas han avanzado poco. En la escolariza

da, los horarios más que adecuarse a las posibilidades de

los alumnos, éstos se acomodan a las necesidades de los -

asesores y empleados. La modalidad abierta es mal inter-

pretada y mal aplicada. No es conocida a fondo por los -

educadores, ni aceptada por algunas autoridades. 

Donde se aplica se registran graves deficiencias. 

Lo anterior puede advertirse en el Sistema de -

Universidad Abierta implantado por la UNAM, como una alter 

nativa para atender la demanda de un elevado número de es

tudiantes que rebasan las capacidades reales para atender

a esta poblaci6n, Por otro lado en la Universidad Pedag6-

gica (instituci6n creada por la SEP, para incrementar el -

nivel académico de los profesores de Educaci6n Primaria) -

se ha presentado un alto Índice de reprobaci6n y deserci6n 

en el sistema de Educaci6n a Distancia, el cual es una mo

dalidad del Sistema Abierto de Enseñanza, Así mismo en el 

Colegio de Bachilleres también se ha detectado un alto ín

dice de deserci6n y reprobaci~n escolar, al implementarse-
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la enseñanza abierta endicha instituci6n. 

Los factores que influyen en la deserci6n son: 

Características que el alumno dificilmente posee tales

como participaci6n activa, hábitos de estudio y alto -

grado de comprensi6n requeridas para fomentar el autodi 

dactismo en el alumno. 

Poco acceso a otras fuentes de informaci6n. 

Satisfacci6n de otras necesidades básicas, que no le -

permiten realizar todas las actividades sugeridas y re

queridas por el Sistema. 

Desvinculaci6n entre lo ofrecido por el Sistema y la -

realidad social del educando. 

Trabajo en equipo con cambios de horario, fatíga produ

cida por el trabajo y falta de medios de transporte. 

Instalaciones totalmente inadaptadas. 

De lo anterior se derivan tres situaciones educa 

tivas: 

Primero. Seguir estudiando; lo cual implica -

que el alumno tenga pocas probabilidades de llegar a nive

les de educaci6n superior, debido al aumento en el número

de egresados de nivel medios, que las instituciones de En-
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señanza Superior no pueden absorver, no obstante la exten

si6n de estos servicios educativos, así la unica opci6n 

que tiene el estudiante es terminar una carrera técnica 

que lo capacite en alguna actividad productiva, reforzando 

así los cuadros técnicos que la sociedad demanda. 

Segundo. No seguir estudiando, esto significa -

que el alumno que termin6 sus estudios de primaria o secun

daria para adultos, tenga pocas perspectivas para mejorar 

sus condiciones de trabajo, ya que los conocimientos adqui 

ridos en este sistema no le permiten realizar actividades

especializadas para integrarse al trabajo industrializado. 

Tercero. Quedar eliminado antes de terminar la

Primaria o Secundaria, Finalmente estos estudiantes frus

trados, causan un aumento del alfabetismo funcional; quie

nes seguirán marginados al no tener laoportunidad de parti 

cipar en la vida econ6mica del país a pesar de que las re

formas sociales tienen el supuesto objetivo de procurar la 

participaci6n de todos los ciudadanos en los aspectos eco

n6micos, políticos, sociales y culturales. 



AlilO 

1950 

19.60 

1970 

1978 

TASA 

NOTA: 

C U A D R O No. 1 

Evoluci6n del rezago educativo en 1950, 1970 y 1978. 

GRUPO DE TOTAL POB. T O T A L POB. SIN 
EDAD DEL GRUPO REZAGO % INSTRUC. % 

DE EDAD 

25 años- 10 105 007 - - 4 363 596 45.88 
~ y mas. 

15 años- 19 4 71 02.2 15 639 159 80.32 7 834 748 40.24 
y más (lOO) (50.10) 

15 años- 25 938 558 18 280 076 70.47 8 196 490 31.60 
y más (lOO) (44.84) 

15 años- 35 998 254 20 641 763 57.34 9 021 640 25.06 
y más (lOO) (43.71) 

1960-1978 l. 65% 0.83% 
1960-1970 l. 75% 

1 

0.50% 
1970-1978 l. 35% l. 07% 

------------- . --- ---- ---------

Los porcentajes sin paréntesis se calcularon con respecto al 
grupo de edad, y los cerrados con respecto al rezago total. ~/ 

...... 
\0 
Cl\ 



C U A D R O No. 2 

Evoluci6n del rezago educativo en 19SO, 1960, 1970 y 1978 

POB. CON TOTAL POB. POB. CON 
AÑO lo Y 2o % SIN INSTRUC. % 30' 40 y % 

GRADOS Y CON 1° y 2° S0 GRADOS 

,. 
19SO - - - - - -

1960 3 40S 87S 17.49 11 240 623 S7.73 4 398 S36 22.S9 
(21.78) (28.13) 

1970 4 226 130 16.29 12 422 620 41.89 S 8S7 4S6 22.S8 
(23.12 (32.04) 

1978 4 371 618 i 12.14 13 393 2S8 37.20 7 248 sos 20.14 
(21.18) (3S.l2) 

TASAS l. 48% l. 03% 2.98% 
2.43% l. 43% 3.23% 
0.48% l. 08% 4.09% 

-------

NOTA: Los porcentajes sin paréntesis se calcularon con respecto al grupo 

de edad, y los cerrados con respecto al rezago total. ~/ 

~ 
<O 
-..¡ 
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MARCO TEORICO 

Este trabajo aporta algunos elementos para el ~

análisis sociol6gico del contenido de los libros de texto

en el área de Ciencias Sociales de Educaci6n para adultos. 

Es una respuesta a la necesidad de encontrar y aplicar nu~ 

vas formas metodol6gicas, para analizar el contenido ideo-

16g-ico de los textos escolares, que encubren y justifican-

las actuales contradicciones de clase, en cuya base se en-
_1/ cuentran los fen6menos econ6micos de la sociedad. 

En todos los grupos sociales se realizan proce-

sos educativos propios, basicamente a través de la interac 

ci6n familiar y de las relaciones que se dan entre los 

miembros de estos grupos, Sin embargo, el conocimiento 

adecuado y sistemático de la forma en que se realizan esos 

procesos educativos~ a través de contenidos culturales, -

econ6micos~ políticos e ideol6gicos 1 no ha sido objeto de -

investigaci6n en México; ya que, son considerados por 

esos grupos lo suficientemente valiosos para limitar el co 

nacimiento que se tenga sobre ellos, 

No obstante, sobre este tema se han realizado en 

distintos campos del conocimiento, varios estudios en Amé-

rica Latina centrados en al contenido de los textos, Enfo 

cando sus análisis en los libros de lectura de la escuela-
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primaria en sus respectivos países. Su objetivo fundamen

tal es detectar los ejes sernántico-ideol6gicos que estruc-

turan el contenido de los distintos textos analizados. En 

estos estudios se seleccionaron algunas ideas o ternas cen-

trales a partir de cuyo tratamiento .Y rnanifestaci6n extraen 

la visi6n del mundo y de la sociedad que proponen los tex-

tos escolares. y 

El marco te6rico-conceptual que servirá de base

para el desarrollo de esta investigaci6n es el siguiente: 

Sociedad Educaci6n 

Realidad Ideología 

- Contradicci6n 

-Funciones So

ciales de la 

Educaci6n. 

La sociedad es un todo social en donde se rnani--

fiestan relaciones sociales de producci6n, propiedad y de-

poder que determinan una realidad concreta. Realidad que

está formada por tres instancias: Econ6rnica, Ideol6gica y 

JurÍdico-Político, lás cuales conforman la visi6n del rnun-

do y las relaciones de los hombres entre sí y con la natu

raleza, "todo individuo por la situaci6n en que se encuen-

tra en una forrnaci6n social, no es s6Io un individuo, sino 

que siempre forma parte de una clase social la cual deter-

mina en general sus intereses y aspiraciones concretas 11
• -

3/ 
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La educaci6n es un fen6meno social, cuyas finali 

dades, elementos, estructuras, procesos y resultados parti 

cipan, de manera específica, en la dialéctica de la socie

dad concreta. Las funciones sociales de la educaci6n son-

entre otras: reproducir las relaciones sociales de produ~ 

ci6n y los valores socio-culturales de la sociedad. Estas 

funciones ideol6gicas tienen el carácter de dominante~ al-

reproducir la ideología de una clase, es decir, de la cla

se que tiene el poder. Entendiéndose como ideología de la 

clase dominante, un movimiento colectivo de ideas y valo--

res o creencias, que de alguna manera inspira, define o di 

rige la conducta y la acci6n de esa clase social que plan

tea la promoci6n, la defensa, la explicaci6n general y la

justificaci6n del sistema social imperante, 

La ideología dominante se concibe como parte fu~ 

cional de la vida social, cuya matriz Última la encontra-

mos en la base econ6mica de la sociedad y cuyo 6rgano pro

pagador y legitimador lo encontramos en el Estado, ±1 

La ideología dominante, por lo tanto, es impues

ta por el Estado, éste considerado como un aparato de po-

der que tiene dos características fundamentales, 

El Estado es un Aparato Represivo, 

El- Estado es un Aparato Ideol6gico, 
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La función del Estado es asegurar la cohesi6n SQ 

cial en general mediante la regulaci6n del vínculo que une 

los individuos a las tareas que les corresponden. Todos -

los aparatos ideol6gicos del Estado, cualquiera que sean -

concurren al mismo resultado; la re.producci6n de las re la 

ciones capitalistas de producci6n. 

Así por ejemplo, el aparato político somete a -

los individuos a la ideología política del Estado; el ap~ 

rato de informaci6n bombardea, por la prensa, radio, tele

visi6n, a todos los ciudadanos con dosis diarias de nacio-

nalismo; el aparato escolar desempeña un papel ·decisivo -

en la reproducci6n de las relaciones de producci6n de un -

régimen capitalista. Esto es, reproduce la fuerza de tra 

bajo disponible, cuya característica f].mdamental es ser --

competente y diversamente calificada y por tanto se debe -

reproducir como tal. 

Esta reproducci6n de la calificaci6n de la fuer

za de· trabajo se asegura mediante el sistema de educaci6n-

capitalista; ya que en la escuela se aprenden las reglas

del respeto a la divisi6n técnica-social del trabajo; re-

glas establecidas por la dominaci6n de clase. La P.ducaci6n 

tiene ante todo una funci6n socializadora, esto es, prepa

rar a los individuos mediante la internalizaci6n de normas, 

valores, im,genes, conceptos, actitudes, pauta~ de compor-
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tarniento, etc.; para el desempeño de roles a los que la

sociedad les destina, adaptándolos así, a la forrnaci6n so-

cial concreta en la que han de vivir. Desde un punto de -

vista sociol6gico la educaci6n se ha definido corno "la ac-

ci6n ejercida por las generaciones adultas sobre las que -

todavía no están maduras para la vida social". §_/ 

De esta manera la educaci6n tiene por objeto, -

suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados 

básicos, intelectuales y morales, que exige de él, la so--

ciedad polÍtica en su conjunto y el medio especial al que -

está particularmente destinado. 

En la práctica de la ideología, transmitida a -

través del sistema educativo, se plantean dos tesis funda-

mentales: 

La Ideología LOmo opuesta al conocimiento 
científico, 

La Ideología al servicio de una clase, 

Así, la ideología es una representaci6n deforma

da de la realidad porque no dá un conocimiento objetivo, -

por estar al servicio de la clase dominante, Es un siste-

rna de representaciones que en todas las sociedades asegura 

las relaciones de los individuos con las tareas fijadas -

por la estructura del todo social. 
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En la sociedad de clase, la ideologfa es una re

presentaci6n de lo real, pero necesariamente deformada, d~ 

do que es orientada y tendenciosa. Su fin no es dar a los 

hombres el conocimiento objetivo de la realidad socio-poli 

tica en que viven, sino una representaci6n mistificada de-

esa realidad social, para mantenerlos en su lugar dentro -

del sistema de explotaci6n de clase. 7/ 

La ideologfa, corno funci6n social de la educa---

ci6n, propicia una representaci6n imaginaria de la reali--

dad, que se ve favorecida por los grupos que imponen corno

universal su visi6n parcial de la realidad. La cual tiene

el poder de seleccionar los contenidos que se transmiten a 

través de los procesos educativos de mayor alcance. 

Es importante considerar las políticas académi--

cas que se siguen en la selecci6n, jerarquizaci6n y progr~ 

maci6n del contenido informativo y normativo, ya que.es en 

la selecci6n y cornbinaci6n de los mensajes -contenidos en

los libros de texto, discursos del profesor, etc.- en don

de se manifiesta ~a ideología del sistema social, 

Sobre los libros de texto, es conveniente rnencio 

nar el contexto social en que se inscriben y la ideología -

que acompaña a todo proceso de institucionalizaci6n, desde 

el momento en que aparece la necesidad de objetivizaci6n-
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y transmisi6n de los contenidos institucionalizados. Los

libros de texto son considerados como instrumentos orgáni

cos destinados a transmitir, en todos los niveles ·de ense

ñanza y principalmente en el nivel de educaci6n primaria,

determinados contenidos ideol6gicos. Su funci6n se rela-

ciona con el proceso de socializaci6n, ya que juegan dia-

lécticamente un papel fundamental en la estructura de la -

sociedad con los demás aspectos del proceso pedag6gico co

mo son: la definici6n de objetivos, los métodos de ense-

ñanza, la enseñanza misma y los instrumentos de evaluaci6n 

de los resultados. 

En los procesos educativos se lleva a cabo el 

proceso de socializaci6n de los individuos a través del 

cual, estos internalizan los patrones ideol6gicos y los va 

lores impuestos por la sociedad a la que pertenecen, El -

libro de texto lleva implÍcita o explícitamente una ideol~ 

gía, como un sistema de codificaciones de la realidad. Es 

siempre conservadora y encubridora de la misma. Los medios

de comunicaci6n social representan algún tipo de discurso, 

lenguaje o mensaje. Es por eso, que todo análisis sobre -

ideología, toma como uno de sus ejes fundamentales, el an! 

lisis de los mecanismos ideol6gicos del.discurso o mensaje 

en sus diferentes manifestaciones, Mensaje que se transmi 

te en todos los apa~atus irieol6gicos y en particular en el 

aparato escolar, a través de los libros de texto, 
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El libro de texto, por necesidades de su instru-

mentaci6n, uso y funci6n en la instituci6n escolar y en la 

estructura social proporciona una cubierta simb6lica, que

es válida para toda la sociedad, quien selecciona y ordena 

los contenidos informativos en el área de Ciencias Socia--

les. En este contexto, la Educaci6n ha sido, un instrume~ 

to que el gobierno ha utilizado para modelar la conciencia 

colectiva de un país y despertar la lealtad de sus habitan 

tes hacia el Estado-Naci6n. La tarea se ha llevado a cabo 

a través de la enseñanza de la Historia, instrucci6n cívi-

ca y de la geografía regional. 8/ 

En la enseñanza de la Historia se ubican los 

acontecimientos individuales y colectivos dentro de una 

unidad coherente que explica y legitimisa el presente, el

pasado y el futuro de las instituciones de todo tipo (poli 

ticas, econ6micas, sociales y culturales). 

Es por ello importante analizar el tipo de inte.!:_ 

pretaci6n de la Historia que se enseña en la escuela. 9/ 
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Una de las formas, en que la sociedad transmite-

a los nuevos miembros la "verdad" acerca de su propio país, 

es la enseñanza de las Ciencias Sociales. Así vemos, que

la formaci6n del "carácter nacional" en los habitantes de-

un lugar se debe a la educaci6n p6blica. En México, como

en otros países, también se han utilizado para este fin --

los libros de texto. 

Ya en el capitulo dedicado a la PolÍtica Educat_! 

va en México, se mencion6 c6mo los cambios fundamentales -

en los aspectos econ6micos y políticos dirigen el tipo de

enseñanza que se adapte a las necesidades técnicas y polÍ

ticas del sistema, para la preservaci6n del mismo. En es

te apartado, veremos que la selecci6n de los temas hist6ri 

cos responde y apoya el régimen político imperante, Ade-

más de que los libros de texto son un instrumento utiliza-

do por el Estado para moldear la conciencia colectiva de -

un país y así despertar la lealtad de sus habitantes hacia 

el sistema, 

Fue en 1835 cuando aparece la primera obra que 

pretende utilizar.la historia, para lograr que el pueblo-

tenga conocimiento sobre su origen. En su libro ''Mañanas

de la alameda de'México", Carlos Ma, ;Bustamante emplea un

tono patri6tico para justificar y defender todo lo mexica 

no, 
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Un libro que lleg6 a constituir un texto al ser

adoptado por varias escuelas fue el de José G6mez de la 

Cortina "Método para estudiar la Historia" publicado en 

1841, en el se utilizaban la historia para despertar la 

lealtad patri6tica. ~/ 

A fines del siglo pasado, se consideraba que se

debía introducir al niño en la historia, a través de la -

vida de grandes personajes; después, mediante relatos y -

anécdotas de estos héroes, dar una visi6n general sobre la 

historia antigüa y colonial, así como de la guerra de Inde

pendencia y la historia de México independiente hasta la -

intervenci6n francesa, al final se le daba algo de histo--

ria general para despertar "el amor a la familia humana".-

TDmando en cuenta estos aspectos Enrique C. Rebsamen publ~ 

c6 en 1891 su "Guía Metodol6gica para la enseñanza de la -

Historia" en ésta daba -elementos para conseguir la "unidad 

nacional por el conocimiento de que todos los mexicanos --

formamos una gran familia . ~/ 

Los personajes históricos más importantes eran -

Ilhuicamina, Netzahualcoyolt, Cuitláhuac, Cuauhtécmoc, Co~ 

tés, el virrey Mendoza, las Casas, Bucareli, la Corregido" 

ra de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Calleja, Allende, Bravo, 

Mina, Guerrero o Iturbide, además de G6mez Farias, Santa -

Ana, Comonfort, Ocampo, Lerdo de Tejada, Juárez y González 
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Ortega. 

La influencia de la corriente positivista, que -

se propag6 en el México prerevolucionario y la tranquili-

lidad de dos ·décadas de paz produjeron cierta confianza en 

que el país estaba ya en una ruta de prosperidad. 

Como resultado, en 1901 apareci6 un libro titula 

do "México, su Evoluci6n Social" según sus autores, el 

país estaba evolucionando, al pasar de un estado inferior

a otro superior; socialmente porque cubría las principa--

les manifestaciones de la actividad mexicana. En este li-

bro Cortés, Cuauhtémoc e Hidalgo son grandes y para recon-

ciliar a los españoles e indígenas se dice que " los me 

xicanos somos hijos de dos pueblos y de dos razas ... " 

Hasta 1925, se detecta una visi6n conciliadora 

oficial de la historia de México y la publicaci6n masiva ~ 

del texto como lo prueba el que varias escuelas hayan adOQ 

tado el texto de Justo Sierra "Ensayos y Textos elementan-

les de la historia" 

A partir de 1926 1 los problemas con la Iglesia 1 -

la gravedad de algunos aspectos sociales y la fundaci6n -

del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 1 torna problemá

tica la posici~n ofici~l de los libros de texto y la vuel

ve más indigenísta y antihispanista 1 se intentaba salvar -
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al indio para integrarlo a la vida nacional. Pani, Ramí-

rez, Vasconcelos, Antonio Caso y Moisés Sáenz pensaban, -

que el indio tenía que salir de su marginaci6n para inte-

grarlo al grupo dominante. Las misiones culturales debían, 

mediante relatos biográficos de pers.onajes indígenas, des

pertar su orgullo y sentimientos patri6ticos, tales perso

najes eran Cuuhatémoc, Cuitláhuac y Xicoténcatl. 

Con la publicaci6n de "El libro y el Pueblo" la

S.E.P. resaltaba que no debía enseñarsele al indio la es-

clavitud en que vivi6 durante la conquista para no desper

tar su odio. Vasconcelos intent6 seguir esta línea, sin -

embargo su renuncia al puesto de Secretario de Educaci6n -

hizo que se cayera en otro tipo de indigenismo que s6lo -

perseguh fines políticos. '!.../ 

Los libros de texto escritos entre 1917 y 1940, 

puede reunirse en dos grupos: el primero está formado por 

los publicados entre 1917 y 19~5 y el segundo entre 1926 y 

1940, Con respecto al primer grupo se encuentran 3 tipos

diferentes como los de Torres Quintero, Aguirre Cinta, Ju~ 

to Sierra, José Ascenci6n Reyes, Pérez Verdía y Nicolas 

Le6n; en segundo lugar los libros de Antonio Santa Ma. Jo 

sé M, Bonilla, Longinos Cadena y Jesús Romero Flores que -

seguían la línea oficial y por Último los tradicionales e~ 

mo son Carlos Pereyra, Ignacio Laureda, Francisco Escudero 
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y Abel Gámiz. 

El libro de Torres Quintero, narra la Revoluci6n 

en base a la versi6n oficial. El texto de Reyes, habla de 

que Porfirio Díaz dej6 el poder obligado por la opini6n p~ 

blica, Madero es juzgado con poca simpatía ya que no puede 

cumplir sus promesas; Zapata es comparado con un Atila; a 

Hue·rta se le exculpa del crimen de Madero y Pino Suárez. -

No obstante, ~n todos los textos se engrandece a México y-

se exhorta a defenderlo cuando sea necesario, 

A partir de 1934 y como resultado de la Reforma

al Art. Tercero aparecen los libros de texto de la escuela 

socialista, los cuales se centran en la defensa del prole

tariado y lo popular, es uno de los aspectos m~s importan

tes del régimen cardenista. En los textos se procura rei

vindicar al campesino que vive más sanamente alejado de la 

civilizaci6n y al obrero explotado en las fábricas, Los -

héroes más nombrados son los que lucharon por.defender los 

derechos de ambos grupos -Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, -

Juárez, Zapata, los Niftos Héroes de Chapultepec, Praxedis

Guerrero, Jes.Ús García (el héroe de Nacozari) y las vícti

mas de Tornochic, Cananea y Río Blanco-. También se hace -

referencia a héroes universales corno son: los mártires de 

Chicago, Sacco y Vanzatti, Francisco Ferrer Guardia 1 Rosa

Luxemburgo, Liebknecht, Julio Antonio Mella, Primo Tapia,-

etc. P._/ 
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El libro de Teja Zabre, a pesar de sus esfuerzos 

por dar una explicaci6n sencilla de la Historia y la Naci6n 

estaba sumamente complejo para los niños. La historia de

México la divide en varias etapas: 

l. Historia Primitiva, hasta 1521, etapa de la

cultura mexicana (indígena-americana). 

2. Nueva España, trasplante de la cultura espa

ñola, hasta 1810, 

3. México Independiente 

4. Revoluci6n Mexicana, "movimiento de renova-

ci6n social y nacional. lO/ 

En cada una de estas etapas el autor intenta ex

plicar que las culturas indígenas no hubieran podido alea~ 

zar un mayor grado de desarrollo por .la inseguridad de la-

comida, por la insuficiencia de cereales, de animales de -

carga y la rueda. A Cortés lo describe como un personaje-

de gran ingenio y astucia, quien a pesar de ello no fue ca

paz de evitar la crueldad con los indígenas por la ambici6n 

de oro, A Hidalgo o lo ve con deficiencias de hombre y 

caudillo, pero grande, porque se decidi6 a emprender la li 

bertad; Morelos la gran figura porque fue capaz de crear

las bases para formar un nuevo régimen social; el héroe -
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de la jornada es Juárez, apoyado por la gran masa del pro

letariado. La Invasi6n Norteamericana y la Guerra de Re-

forma son dos hechos terribles en la Historia de México, -

Madero, Zapata y Carranza son los personajes más importan

tes de la Revoluci6n de 1910. 

Los libros socialistas, no pretendfan mostrar al 

nifio el lado bello de la vida, sino que por el contrario,

intentaban hablarles de temas como son los sindicatos, las 

huelgas, los campesinos, los explotadores, la guerra impe

rialista, junto al herolsmo de Cuauhtémoc, Hidalgo, More-

los, Juárez Madero y Zapata, 

Las campafias cfvicas que prevalecieron en la ép~ 

ca de Calles, tales como el ahorro son sustitu{das en esta 

época por la lucha antialc6holica, la siembra del árbol, -

la limpieza, el mejoramiento del hogar campesino, etc., -

también se hace menci6n de los grandes problemas rurales.-

.!_!_/ 

El libro de Chávez Orozco "Historia Patria", pu

blicado en 1934 logra un relato sencillo y didácticamente

bien realizado ya que emplea cuadros sin6pticos, resúme-

nes, problemas para resolver, vocabularios y otros, Hace

una comparaci6n entre la organizaci6n tolteca y la organi

zaci6n actual al mencionar quelos instrumentos de produc-

ci6n de los toitecas eran sencillos,,. "Hoy tales instru-
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mentas están en manos de los capitalistas", todos los tol

tecas eran dueños de sus instrumentos de producci6n, hoy -

existe desigualdad entre los hombres, el poder de la reli 

gi6n o los sacerdotes, 121 

El libro de Chávez es continuado por Castro Can

cío, trata la lucha de clases aún en la misma independen--

cia, al mencionar que Hidalgo era un criollo que represen-

taba los intereses de su clase, Morelos en cambio lucha --

contra la injusticia social, debido a que no era criollo -

"sino mestizo con algo quizá de sangre negra ... " quién r~ 

presentaba a los oprimidos y explotados, A Madero lo ve -

como un hombre inteligente, ilustrado, de gran valor; Ca

rranza es el iniciador de la revoluci6n social, A Zapata-

se le rinden honores por haber luchado en labor de los cam 

pesinos. 13/ 

Al terminar el períndo de Lázaro Cárdenas, se ha 

ce un replanteamiento de que lo único importante era la 

"Unidad Nacional". Al publicarse el libro de Samuel Ramos 

"El perfil del Hombre y la Cultura en México" en el que h~ 

ce un análisis hist6rico psicol6gico del Mexicano, conclu-

yendo que el mexicano padecía un complejo de inferioridad

como producto de la propia estimaci6n en base a una escala 

de valores ajena, Para superar este complejo, era necesa-

rio formular estrategias educativas. 
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Los años cuarentas dieron oportunidad de elimi-

nar algunos mitos antihispanistas y anti-indigenístas al -

iniciarse estudios que aportarían conocimientos adecuados-

del pasado. 

Con la renovaci6n de los textos oficiales "Mi Pa 

tria'' de Delfina Huerta, parecía darse un estado de transi 

ci6n. Se hablaba de lucha de clases, pero en una forma su 

perficial y el planteamiento de los problemas sociales era 

mínimo. La mayoría delos libros se dedicaban a describir so 

lo a la patria y a sus hombres. !i/ 

La enseñanza de la Historia tuvo gran discusi6n~ 

en el VI Congreso de Historia celebrada en 1943, en este -

se decidi6 ofrecer varias conferencias de mesa redonda pa

ra estudiar este problema. Se lleg6 al acuerdo de que la

enseñanza de la Historia debía tener dos finalidades; la

verdad en materia hist6rica y la de desarrollar sentimien

tos de solidaridad a la naci6n. En la enseñanza primaria

debía crearse sentimientos de unidad nacional y ayudar al

estudiante a buscar las causas que han impulsado el progr~ 

so econ6mico-social y cultural. En la secundaria, debía -

conservar el culto a los h6roes y el respeto a las institu 

cienes y estudiar los problemas, econ6micos, políticos y -

sociales. 
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A principios de· la décúda de los cincuentas sa-

lieron varios libros de texto que ya tomaban en cuenta va

rios aspectos de las conferencias de 1944, en ellos, se i~ 

terpretaba la historia como el "proceso de integraci6n na

cional". 

En el período de Adolfo L6pez Mateas se da un -

gran paso para lograr ese proceso de integraci6n nacional, 

pues se crea en 1959 la Comisi6n Nacional de Libros de Tex 

to Gratuito. Al principio la intenci6n fue solamente el -

de hacerlos gratuitos, pero con el decreto que los hace 

obligatorios, se uniforma la enseñanza básica del país. En 

1960 se procede a reformar los programas, con el fin de ha 

cer la enseñanza más objetiva de manera que esta responda

a las necesidades del país y que dé al alumno "mayor con

fianza en su propio esfuerzo, mayor gusto por el trabajo y 

mayor sentido de responsabilidad nacional e internacional, 

El civismo se enseñaría conjuntamente con la hi~ 

toria, con el objeto de dar a conocer las instituciones de 

la naci6n, los derechos y deberes de los ciudadanos, el es 

tímulo de la veneraci6n de los emblemas de la patria y la

valoraci6n positiva de que la historia es la lucha de los

mexicanos por lograr su libertad, 

Los libros premiados como textos gratuitos fue-

ron en 196ü; Jesús Carabes Pedroza 1 Mi libro de Tercer --
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Afio, Historia y Civismo; Concepci6n Barr6n de Mor&n, Mi -. 
libro de Cuarto Afio, Historia y Civismo y Eduardo Blaquel

y Jorge Alberto Manrique Mi libro de Sexto Afio, Historia y 

Civismo. 

Estos libros son profundamente nacionalistas, ya 

que procuran fomentar ideas·y sentimientos de amor a la pa

tria, a la Naci6n y al gobierno. Constituyen el instrume~ 

to legal, para uniformar la formaci6n de los nifios mexica-

nos con el fin de lograr la muy renombrada "unidad nacio--

nal". 

Todos los textos manejan la tendencia nacionalis 

ta, empero, la calidad de los libros varia mucho, pues ca-

da autor sigue sus propios lineamientos. El mejor contenl 

do hist6rico, es el de sexto afio pues logra un buen resu--

men de los hechos. El libro de tercer grado logra una fo~ 

ma did&ctica aceptable, pues hace uso de términos senci---

llos y claros. 

El tercer grado menciona temas profundamente na-

cionalistas: qué es México, quiénes son los mexicanos, --

cuáles son sus símbolos; todo esto ensefia al niño que de

be conocer mejor a México, para amarle y servirle, Se en

tremezclan con los temas hist6ricos los aspectos cívicos,

para crear en el educanJo buenos hábitos y aceptaci6n de -

las instituciones sociales, Habla también de las culturas 
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prehispánicas, centrandose en la azteca. Al tratar la con 

quista señala las crueldades que los españoles tenían con-

los indígenas, pero suaviza estas acciones al decir que --

los reyes dieron leyes que protegían a los indios cuando -

supieron de sus desgracias. Cortés es tratado como un sol 

dado inteligente y de gran valor. Cuauhtémoc es mostrado

como un guerrero her6ico al soportar su tormento. 

Se habla también de los héroes de la revoluci6n-

como son: Madero, Carranza y Zapata. Se intenta fomentar 

en los niños el ahorro escolar, el respeto a las leyes, la 

honradez, el trabajo, la limpieza y la cooperaci6n._El ve 

nerar y honrar a la patria son aspectos importantes, así -

como, amarla y defenderla cuando sea necesario. lS/ 

Menciona que el amor a la patria, no es s6lo el

grito estentdreo en la celebraci6n de las fiestas cívicas, 

sino que es algo más profundo que debe evidenciarse en el-

trabajo y en el esfuerzo por lograr la unidad nacional, En 

los textos también se sugieren actividades en las cuales -

el maestro debería hacer una comparaci6n, entre el México-

de la colonia y el México actual, con el fin de sacar con

clusiones acerca de la lucha del puebio mexicano en favor-

de la justicia social. 

El libro de cuarto año, centra el tema en la lu-



223 

cha por la independencia, Hidalgo es "patriarca de la li-

bertad" di6 todo, hasta su vida por lograr la libertad de

los indígenas y Morelos es el más grande de los caudillos -

militares". 

Por Último, el libro de sexto año dedica gran -

parte de su contenido a la descripci6n del régimen de Díaz, 

para justificar la revoluci6n armada, Todo esto lleva a -

la Constituci6n de 1917, la cual "trata de lograr para Mé

xico un régimen de verdadera democracia y justicia social". 

16/ 
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l. OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Hasta la fecha las diversas teorías filos6ficas-

de la Educaci6n se han ocupado desde diferentes puntos de-

vista de la siguiente disyuntiva: ¿Tiene corno objetivo la 

Educaci6n la transrnisi6n o innovaci6n de valores?. Así p~ 

ra algunos, es la educaci6n un 6rgano de conservaci6n cul

tural (Kulturgüter), para otros, un instrumento dirigido -

a modelar a ias nuevas generaciones de acuerdo a un ideal-

humano preconcebido, 

Este problema es importante, ya que de la conceE 

ci6n que se tenga de educaci6n, dependerá la orientaci6n -

que el Estado de al Sistema Educativo Nacional. Sin ernbar 

go, en las Últimas décadas este dilema no ha sido abordado 

científicamente. ~/ 

Es por esto, que ésta segunda parte del presente 

trabajo, está dirigido a comprobar que a través de los co~ 

tenidos presentados en los libros de texto, el gobierno -

tiene corno objetivo utilizar la Educaci6n no corno un ins-

trumento de cambio, sino de dorninaci6n social, para "just! 

ficar las diferencias sociales, sin poner en duda la legi

timidad y justicia del sistema social", ~/ 

Así, las relaciones entre Educaci6n y Sociedad -

se han presentado corno una forma de sistematizar el conteni 
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do de la política educativa, si se entiende a ésta como -

una operaci6n sobre la sociedad. De esta relaci6n educa-

ci6n-sociedad, se derivan las funciones que cumple el sis-

tema educativo, las cuales son: 

Académica 

Socializadora 

Distributiva selectiva 

De control social 

Econ6mica 

Ocupacional 

Cultural 

Investigaci6n 

No debe considerarse, que estas funciones se cum 

plen en forma lineal y progresiva, ya que en la realidad,-

entran en conflicto u originan contradicciones que obvia-

mente limitan los pretendidos alcances de la política edu-

cativa manifestada por el Estado, lo cual es importante, -

si recordamos los objetivos del Plan Nacional de Educaci6n 

para Todos, (mencionados en la la. parte del presente tra-

bajo). ~/ 

Con respecto a la funci6n de control social ejeE 

cida por el Sistema Educativo, ésta es importante para co~ 

probar que la Educaci6~ act6a como mecanismo de dominaci6n 

social, lo cual se da debido a que dicho sistema ejerce --
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control ideol6gico y político de las diversas tendencias -

de dispersi6n de la sociedad, para mantenerla dentro de --

los límites fijados por el Estado. 5/ Es por esto, que -

el dominio del poder por medio del Sistema Educativo es bá 

sico dentro de la política educativa, lo anterior ha sido-

comprobado en recientes investigaciones que han demostrado 

que la funci6n académica es menos importante que la acult~ 

radora del Sistema Educativo. En un estudio realizado en-

Estados Unidos, se concluy6 que la asimilaci6n de valores

transmitidos por la escuela, en ese país supera el aprove

chamiento académico. 

Si lo anterior sucede en nuestro país, podría --

asegurarse que existen contradicciones, entre la justicia-

e igualdad perseguidos por nuestro desarrollo educativo --

y los valores de clase en que se basa su funcionamiento. -

~/ 

Entonces: ¿Puede cuestionarse dentro del sistema 

educativo el gasto de casi 30 millones en ese juego eficaz, 

sus programas de estudio, los métodos de enseñanza y for-

mas de organizaci6n escolar? puntos ya analizados en la la. 

parte del presente trabajo, ?/ o se afirma que detrás de-

lo mencionado se encuentran objetivos dirigidos a mantener 

las relaciones sociales, éstos determinados por la clase -

en el poder de acuerdo a sus intereses si es así, es impo

sible aspirar a una educaci6n crítica, para una sociedad -
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libre y democrática orientada a formar una nacionalidad y-

una cultura propia. ~/ 

De acuerdo al planteamiento anterior, la escuela 

actúa como un mecanismo que permite a la clase en el poder 

moldear a la poblaci6n a su antojo: pero para que la es--

cuela cumpla con esta funci6n se requiere que actúe como -

un aparato ideol6gico. ~/ 

2. LA EDUCACION COMO APARATO IDEOLOGICO 

En toda formaci6n socioecon6mica, las clases so

ciales son producto de la interacci6n de los niveles econ6 

mico, polftico, jurfdico e ideo16gico, que conforman un de 

terminado modo de producci6n, En este contexto la instan

cia econ6mica es la determinante, pero también es necesario 

que actúen los niveles polftico, jurídico e ideol6gico, D~ 

bido a lo anterior, las relaciones sociales de producci6n-

se derivan del condicionamiento originado por el modo de -

producci6n dominante y la formacl6n ~ocial específica, Es 

aquí donde se localizan las clases sociales y el estado,-

~/ 

El Estado cumple dos funciones: 

Actúa como instrumento destinado a ejercer su poder de-

dominaciqn sobre las demás clases sociales, 
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Funge como aparato institucional con estructura propia. 

Como ya se mencion6, para que el estado cumpla -

con estas funciones cuenta con dos instancias: 

a nivel 

Aparatos represivos. 

Aparatos ideol6gicos. 

Aquí es donde la educaci6n adquiere importancia

super-estructural y es necesario señalar que: 

Todos los aparatos ideol6gicos del estado están dirigi

dos a reproducir las relaciones capitalistas de explot~ 

ci6n. 

Cada uno colabora de diferente manera, de acuerdo a sus 

características. 

Todos comparten igual partitura, la ideología dominante. 

La escuela cumple un papel muy importante y extremada-

mente silencioso. !!/ 

Lo anterior se afirma 1 porque a la escuela asis-

ten niños de todas las clases sociales y se les inculcan -

deberes tomados de la ideología dominante, esto sucede pr~ 

cisamente durante mucho tiempo, pero sobre todo en los 

años en que los niños son más vulnerables, además reciben-

la influencia de la fan!ilia y no importa que los sujetos -

se queden en cualquier nivel educativo ya que cada sector-
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queda provisto de la ideología que le conviene al sistema, 

de acuerdo al papel que desempeñará en la sociedad: 

Explotado 

Agente de explotaci6n 

Agente de represi6n 

Agente profesional de la ideología. ~/ 

Es evidente, que todas las "virtudes" que los su 

jetos deben poseer para cumplir con cualquiera de estos p~ 

peles, no solamente son inculcadas en la escuela, sin em-

bargo, es en este aparato ideol6gico donde se da una audien 

cia obligatoria (en ocasiones gratuita) de S a 6 días a la 

semana, a raz6n de horas por día, }:]_/ 

Ahora bien, los mecanismos de dominaci6n ejerci

dos por la escuela, están perfectamente encubiertos,y son

pocos los maestros que conocen esto, y contribuyen única-

mente a mantener y desarrollar la falsa representaci6n que 

se tiene de la escuela, ]:!/ 

Aquí es importante señalar, que esto se debe a -

la posici6n que el Estado tiene con respecto al papel que

aparentemente se le ha asignado a la escuela, el cual se -

relaciona con el concepto de educacionismo, que sostiene,-

que los males de la so~iedad se deben a la falta de educa

ci6n y que todos los problemas pueden resolverse una vez -
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que se les proporcione educaci6n a los hombres; 
, 

as1 sur--

gen lasdiferencias de empeño o capacidad en los individuos 

pero no debemos olvidar que este concepto es importante p~ 

ra el desarrollo del capitalismo, parapoder justificar la-

explotaci6n del trabajo, la sociedad de consumo, así como-

los privilegios y las diferencias sociales. ~/ 

Con lo anterior, se asegura, que la escuela debe 

actuar no como mecanismo de igualdad social, sino como un

factor determinante de la jerarquía social. 161 

Así se confirma; la importancia del objetivo 

que se pretende alcanzar con éste análisis sociol6gico, el 

cual es: conocer los valores transmitidos a través de 

los textos de Cienciad Sociales en la Educaci6n Primaria,-

sobre los cuales la clase en el poder desarrolla su ideolo 

gía, la cual contiene representaciones que cumplen con un-

fin predeterminado; por ejemplo: se sobrevalora a la fa

milia para que el hombre se identifique con ella y encuen-

tre alivio a sus tensiones; se afirma que el que estudia

triunfa, aunque esto no se de siempre, Así, se da una vi

si6n del mundo ya determinado por los intereses de la cla

se en el poder, de la cual todos participamos, pero son -

los maestros quienes principalmente la difunden y consoli 

dan. }:}_/ 
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Es claro que la ideología no se encuentra Única

mente en los textos escolares, sin embargo, en estos los -

contenidos están estandarizados, sistematizados y condens~ 

dos; lo cual es válido para los de Educaci6n de adultos.-

~/ 

Así, la escuela cumple con los objetivos del Si~ 

terna Educativo Nacional: actuar corno "un dispositivo de -

intoxicaci6n valoral que mantiene viciado el metabolismo

del país para que funcionen arrn6nicamente las relaciones -

de producci6n y se mantenga el sistema". Es por esto que

en la escuela, las relaciones que se dan reflejan las da-

das en la estructura de producci6n; 

Entre los alumnos las relaciones Son de competencia. 

Autoritarias más que democráticas, entre alurnnc·s y rnaes 

tras. 

Alienantes entre el trabajo escolar y los alumnos, 191 

En suma, estas relaciones y valores corresponden 

a la ideología neocapitalista de nuestra estructura econ6-

rnica, los cuales han sido diseñados estratégicamente para

crear una fuerza de trabajo que funcione con perfecci6n en 

dicha e~tructura. ~/ 

Así la escuela contribuye a garantizar la estruc 

tura social, más que a modificarla. Finalmente, sí el go-



235 

bierno buscara un cambio estructural, éste debería darse -

en las instancias econ6mica, política y educativa, Siendo 

necesario que en el sistema Educativo, las estrategias y -

valores fuesen coherentes con un esquema de relaciones de-

producci6n, en el que les valores de justicia, igualdad,

participaci6n y solidaridad se garantizaran. ~/ 

3. IDEOLOGIA Y CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Como se mencion6 en el apartado anterior, a tra

vés de la Educaci6n se transmiten contenidos ideol6gicos -

que sirven para mantener los intereses del sistema, y la -

transmisi6n de los contenidos de los libros de texto es, -

un factor que contribuye a lograr éste objetivo, por la im 

portancia que tienen éstos como instrumentos que influyen-

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, es indudable la influencia de la-

personalidad del maestro y la cultura de la familia, como-

factores que determinan dicho proceso; sin embargo los --

textos presentan las siguientes ventajas: 

El texto obliga por, su naturaleza (Obra de consulta e-

instrumento de trabajo diario), a que se vuelva sobre -

el una y otra vez. 

Goza de exclúsividad, por lo que influye en los maestros 
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e inclusive en los padres de familia. 

El contenido inmerso en los textos se deriva de los Pro 

gramas oficiales, imponiéndose, al ser aprobados por la 

S.E.P. 

Los autores de los libros, ofrecen una visi6n del horn--

bre (en donde se toma partido por un determinado tipo -

de sociedad) y se plantea a la ciencia de una manera 

predeterminada, debido a que es el grupo en el poder 

quien: diseña, imprime y distribuye textos escolares.-

Estas "ventajas" originan la inquietud ya mencionada: -

¿Constituyen los textos un instrumento de rnentalizaci6n 

al servicio de los intereses de la clase en el poder?.

Si esto se afirma, después de realizado el análisis, -

tendríamos que considerar a los textos corno instrurnen--

tos que utiliza esta clase para imponer sus puntos de -

vista. 23 / 

Lo anterior no podría detectarse en una primera

lectura de los textos, ya que aparentemente, s6lo algunas

frases son ideol6gicas, sin embargo, lo ideol6gico se 

"oculta" detrás de todo el contenido. Por ejemplo: puede 

ser que 3 + 5 8 no tenga ninguna funci6n ideol6gica, p~ 

ro habría que analizar: el contexto donde se presentan 

los problemas, los ejewplos que se utilicen, su ubicaci6n

en el cuadro del contenido y su relaci6n con otros elernen-
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tos; f . . . f . 6 . d 16 . 241 para con 1rmar s1 t1enen una unc1 n 1 eo g1ca. --

Si la transmisi6n ideol6gica actúa para reforzar 

las estructuras sociales. ¿C6mo se da esto?. Siguiendo -

el pensamiento de Elíseo Veron (1969) puede decirse que en 

todo texto hay una funci6n aparente y una latente, que pu~ 

de ser normativa o informativa; la primera está dirigida

a controlar el modo de actuar y la segunda se refiere a la 

instrucci6n propiamente dicha, Por lo tanto hay tres nive 

les de lectura: 

De instrucci6n: tiende a la funci6n informativa. 

De educaci6n: atiende a lo normativo "conciente". 

Ideol6gico: tiende a lo normativo "inconciente". '!:_i/ 

Debe mencionarse, que estos tres niveles no se -

dan por separado, ya que en las mismas frases, radica lo -

conciente e inconciente. Pero esta ideología, reiteramos, 

no se da solamente en la organizaci6n del contenido, sino

desde la selecci6n de los mensajes, Y es Gsta realidad so 

cialmente determinada la que interesa analizar, debido a -

que las manifestaciones ideol6gicas que se encuentran en -

los textos constituyen un nivel de significado del mensaje, 

el cual está íntimamente ligado con el objetivo ya mencio-

nado del Sistema Educativo, reforzar las estructuras socia 

les del sistema, 
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Para confirmar este objetivo se realiz6 el análi 

sis de contenido, a travé~ del cual se detectan e interpr~ 

tan los mensajes contenidos en los textos. ~/ 

El an~lisis de Contenido, como técnica de inves

tigaci6n data de principios de siglo, aunque Dovring ha --

mencionado que estos estudios se remontan a 1740, a partir 

de. este año el método ha pasado por numerosas fases y ten

dencias. Actualmente, el Análisis de Contenido se ha desa 

rrollado como una técnica, todavía en perfeccionamiento, -

cuyo objetivo es describir las diversas facetas de la comu 

nicaci6n en forma concisa. 

El método de análisis de contenido ha sido apli

cado a diversos materiales y a prop6sitos muy diversos; p~ 

ro, se ha limitado por lo general al estudio del contenido 

manifiesto de la comunicaci6n y no se aplica al análisis -

de las intenciones latentes; sin embargo, los resultados-

han servido para interpretar este contenido no manifiesto, 

~/ Y debido a los objetivos de la presente investigaci6n 

y los textos analizados se abordaron tanto el nivel mani-

fiesto como el latente. 

Para detectar los contenidos ideo16gico·s que se

transmiten a través de los Textos de Educaci6n de adultos, 

en el área de Ciencias Sociales, el análisis de contenido 
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sociol6gico e historiográfico, se realiz6 partiendo de la

metodología usada por el grupo peruano DESCO (Centro de Es 

tudios y Prornoci6n del Desarrollo) en el libro ¿Cuesta 

arriba o cuesta abajo? (Carnpod6nico Editores, Lima 1973) ,

y del análisis realizado en los textos de primaria utiliza 

dos en Venezuela, en los grados de lo. a 6o, del área de -

Ciencias Sociales (Forrnaci6n Social y Cívica, y sobre His

toria). Estos Últimos emplearon la misma Metodología que-

la utilizada por los peruanos. 

El grupo venezolano analiz6 los textos de acuer-

do a varios ternas: 

Familia 

Escuela 

Patria 

Religi6n 

Trabajo 

Propiedad 

Estos investigadores siguieron parcialmente a V~ 

r6n y a Ackerrnann ~/,para quienes el análisis ideol6gico 

se representa de la forma siguiente: 

Reconstrucci6n de 

la ideología 

Ideología 

Representaciones 

Enunciados 

Expresi6n de 

la Ideología 
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Para realizar éste análisis siguieron dos fases: 

El ordenamiento del material. 

La interpretaci6n, J!i/ 
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l. METODOLOGIA 

A. Material Analizado 

Para realizar el análisis, se eligieron los tex 

tos de Ciencias Sociales de primaria intensiva (primera, -

segunda y tercera parte) así como el libro de lo. grado de 

Ciencias Sociales de Secundaria y los objetivos específi-

cos contenidos en libros y programas. 

B. Definici6n de Categorías. 

En esta parte, se procedi6 a la lectura de las -

diferentes lecciones y de la Ley Federal de Educaci6n, la

cual menciona que la Educaci6n en México, está dirigida a

fomentar los siguientes valores y conductas. 

Nacionalismo 

Solidaridad 

Democracia 

Interés por la investigaci6n 

Actitud inquisitiva 

Sin embargo, a través de la lectura del conteni

do de los textos, se detectaron otro tipo de conductas en

caminadas a mantener el orden social vigente: 

Heteronomía 
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Aceptaci6n de su realidad &ocial 

Aceptación de su realidad política 

Aceptacón de su realidad económica 

Indentificación con la actividad productiva. 

C. Categorización. 

El siguiente paso consistió en definir cada una

de las conductas y realizar una categorización, para ello

se volvieron a revisar los objetivos específicos, proce--

diendose ~ su clasificación de acuerdo a las categorías de 

fi.nidas. 

Se detectaron varios objetivos que no correspon

dÍan a ninguna de las categorías, debido a que hacian ref~ 

rencia a hechos históricos, Dado que también contenían a~ 

pectos ideolÓgicos, se procedió a revisarlos a través de -

un Análisis Historiográfico, el cual será presentado post~ 

riormente, 

D. Análisis Cuantitativo. 

Para realizar éste, se hizo un conteo de objeti

vos clasificados dentro de cada categoría, calculándose el 

porcentaje que correspondiera a cada una. Posteriormente

se elaboró un cuadro donde se concentraron los datos obte-

nidos. (Ver cuadro 1 y 2}. 
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E. Interpretaci6n. 

En esta fase, se seleccionaron los objetivos, --
, 

que de manera mas evidente, tuvieran un alto contenido - -

ideol6gico. Una vez seleccionados, revisaron los conteni-

dos correspondientes a tales objetivos, con el objeto de -

determinar que tipo de conceptos se empleaban y como se -

combinaban, es decir ¿c6mo se fomenta la dependencia? ¿de-

que forma se presentan los aspectos econ6micos, políticos-

y sociales? ¿qué se dice del trabajo, la escuela, la fami

lia, la ciencia? ¿qué actividades se aconsejan en los tex

tos para promover todas estas conductas? ¿c6mo se concep--

tualizan los términos de démocracia, heteronomía, solidari 

dad, actitud inquisitiva y nacionalismo? 

Los planteamientos anteriores, permitieron lle-

gar al nivel ideol6gico, es decir a las ideas o conceptos

centrales del tema, c6mo éstas niega~ o aceptan a las de-

más. Todo ello con el fin de introducir eri el alumno una-

cierta manera de percibir la sociedad actual. 
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2. INTERPRETACION 

A. Nacionalismo 

Las acciones dirigidas a formar en el individuo-

un sistema de creencias, sentimientos o enrociones centrado 

en la defensa o enaltecimiento de la idea nacional es lla-

mado Nacionalismo. 

Ya desde el año de 1821 se ve surgir un Naciona-

lismo, con asientos sociales variables como son: defensa

de la soberanía del Estado, pasado común, defensa del te--

rritorio, etc. 

El Nacionalismo es transmitido a través del estu 

dio de la Historia, de la instrucci6n cívica y de la geo-

grafía regional. Es fomentado en la escuela y en la sacie 

dad como un ritual nacional: honores a la bandera, himno-

nacional, celebraci6n de días conmemora ti vos y veneraci6n,-

a los héroes. Mediante éstos se conduce al sujeto hacia -

una aceptaci6n del Estado, un conformismo ante el orden so 

cial y un respeto a todos los símbolos patrios. !/ 

Es tal la importancia del Nacionalismo dentro -

del Estado, que en la Ley Federal de Educaci6n se menciona 

que la Educaci6n en México está dirigida a formar en los -

individuos: 

" Una mayor conciencia de sus orígenes mesti

zos y la seguridad cimentada en la continuidad -
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del Estado que busca la transformaci6n, se apo

ya en ambas corrientes: la americana y la euro 

pea, dentro del marco de la convivencia interna 
cional". !:__/ 

El Nacionalismo es también uno de los principios 

rectores de la Educaci6n en México, ya que, el Artículo 32 

constitucional establece, como características escenciales 

de ésta, el que sea Democr§tica y Nacionalista. Empero, -

la Educaci6n Nacionalista: 

11 no entraña exclusivismos de ninguna espe--

cíe, ni sobrevaloraci6n de lo que somos y aspi

ramos llegar a ser, sino una profunda identifi

caci6n con las raíces hist6ricas que le confie

ren a nuestro f}aÍs su perfil distintivo". 3/ 

Dentro de la Educaci6n de Adultos, se detect6 un 

30.4% del total de los objetivos analizados correspondien-

te a esta categoría, lo cual indica, .que efectivamente si-

se le asigna un gran peso al Nacionalismo y que la enseñaE: 

za de las Ciencias Sociales~ es un instrumento para incul

car en los alumnos sentimientos de aceptaci6n y lealtad ha 

cía la organizaci6n política. {Ver cuadro No. 1) 

Uno de los elementos propios del Nacionalismo es 

el T.erri torio, se le menciona como el lugar dond-e se vi ve, 

el terruño que nos viera nacer~ Expresa las ideas de ex--
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clusivismo nacional y de superioridad con respecto a otros 

países, resalta las riquezas naturales que poseemos, (pero 

de las cuales la mayoría están en manos de empresas extran 

jeras). 

Lecci6n 1: Ubicaci6n geográfica de México. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá a usted, para recono-
cer en diversos mapas la ubicación de México,
su relieve, sus ríos y su clima. 

Texto: 

Nuestro país, se encuentra en el continente ameri
cano ... la superficie del territorio mexicano es -
de casi dos millones de kil6metros cuadrados. 

Es una gran extensión. Si la comparamos con ~a su 
perficie de los países centroamericanos: Guatema
la , Honduras, Nicaragua, pero si la comparamos -
con el enorme territorio de Estados Unidos, México 
ocuparía la quinta parte. 

México posee costas muy extensas ... hay numerosos
ríos ... el relieve está formado por partes salien 
tes o hundidas de la tierra, con una red extensa ~ 
de carreteras y una red ferroviaria para su comuni 
cación interna. !/ 

El Nacionalismo se fomenta a través de los símbo 

los patrios. Ellos merecen nuestro mayor respeto y reve-

rencia. La exhaltación de los héroes es un símbolo de la-

identificación con la nacionalidad. Sus virtudes son usa-

das para representar al pueblo en la lucha con la· adversi-

dad, pues si ellos lucharon para que nosotros tuvieramos -

un mejor lugar -donde vivir, eso quiere decir que todo es-
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tá bien, que no es necesario modificar las estructuras so-

ciales. 

Benito Juárez parece ser el símbolo más fuerte,-

ya que se le atribuyen cualidades como: liberal, naciona

lista, defensor de la Reforma de origen indígena y de ac-

ciones modernistas. ~ 

"El movimiento de Reforma fue impulsado y sosteni
do por un grupo de hombres de ideas liberales, que 
lucharon por la igualdad, la democracia, el respe
to, el orden ... Pero sin duda alguna la figura-
central impulsora de la Reforma, fue don Benito -
Juárez. Bajo su gobierno se dictaron la mayoría -
de las Leyes de Reforma y se procur6 siempre sos
tener el gobierno legalmente constituído, pese a -
la oposici6n de los conservadores. ~/ 

Los hechos hist6ricos, más importantes en la vi

da del país, son tambien utilizados para promover el Nacio 

nalismo, se hace uso de ellos mitificandolos, son una par-

te sustancial de la historia, la Independencia, la Reforma 

y la Revoluci6n Mexicana. Se mencionan como grandes acon

tecimientos para los Mexicanos y son tambiGn empleados por 

los políticos para enaltecer sus acciones, ejemplo de ello 

es la Revoluci6n mexicana~ pues gracias a ella se logr6 la 

Constituci6n, el rescate de los recursos naturales, la re-

forma agraria, la alfabetizaci6n de gran número de perso

nas, la organizaci6n obrera y la industrializaci6n del 

país. 
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Lecci6n: La Revoluci6n Mexicana de lSlO. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá a usted para conocer 
las principales causas y consecuencias de la Re 
voluci6n Mexicana. 

Texto: 

"La lucha armada de un pueblo para cambiar las for 
mas de vida impuestas por un grupo en el gobierno~ 
y establecer una sociedad más justa, es considera
da como una revoluci6n social, pues supone un cam
bio importante en la situaci6n polÍtica, social y
econ6mica de una naci6n. 

La lucha que comenzo en México en 1910 es un ejem
plo de revoluci6n social. 

Surge como una protesta del pueblo a la dictadura
de Porfirio Díaz ... Las principales causas son: 

-El despojo de tierras a las comunidades y a los
pueblos indígenas para formar los grandes la·ti-
fundios. 

- La inhumana explotaci6n de los peones en hacien
das, minas y construcciones, así como de los 
obreros y artesanos en las fábricas. 

-- El enriquecimiento de un reducido grupo de fami
lias a costa del trabajo de los campesinos y 
obreros que formaban la mayoría de la poblaci6n. 

- La permanencia de Porfirio Díaz en el poder por
más de 30 años. 

Entre los logros más importantes de la Revolu--
ci6n hasta nuestros dÍas destacan: 

-La elaboraci6n de la Constituci6n de 1917, que
es la vigente y otorga respuestas a demandas 
planteadas por los obreros y campesinos .... 

-El establecimiento de la posibilidad de elegir -
democraticamente a los gobernantes por medio del 
voto popular. 
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--Una mayor participaci6n política a los ciudada-
nos con la creaci6n, primero de un partido que -
uni6 a los diversos grupos revolucionarios y des 
pués de otros partidos políticos en los que se ~ 
ve representadas diversas corrientes de opini6n. 

-La recuperaci6n de la naci6n del dominio de los
recursos naturales como tierras, aguas, minas, -
petr6leo y otros". ]_/ 

Mediante estas afirmaciones, se hace notar que -

la Revoluci6n Mexicana provoc6 un verdadero cambio social, 

econ6mico y político que rige hasta nuestros días. Todos-

estos argumentos, conducen al alumno a caer dentro de un -

sistema de creeencias hist6rico~po1Ítico, despertando sen-

timientos de solidaridad y lealtad al sistema de gobierno. 

Sin embargo, no se menciona que las clases socia 

les son las mismas en la actualidad que en el régimen por

firista, con dos excepciones: la destrucci6n de la vieja

clase terrateniente y la aparici6n en el campo de una gran 

masa de pequeños productores (propietarios y poseedores). 

2_1 

Tampoco se dice, que después de la Revoluci6n, -

la dependencia con el exterior se acentu6 y que la Consti

tuci6n de 1917, es un documento que no se ha aplicado, pe-

ro en cambio ha sido un instrumento de poder, al garanti-

zar ante todo la propiedad privada: el Artículo 27 señala

que la propiedad original del territorio del país es la --
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"naci6n y, por ello es la "naci6n" la que decide la funda

ci6n de la propiedad privada y las modalidades que ésta d~ 

be tener. Empero, nunca se supo qué o quiénes constituían 

la "naciona", pero era ésta, quien debía rescatar de las -

manos de propietarios privados, nacionales o extranjeros,

los recursos del país. ¿Se recuperaron realmente? ¿En ma

nos de quiénes están las industrias y consorcios turísti--

cos? 1.-_Q_/ 

Con respecto a la Reforma Agraria ésta, se hizo-

para evitar que los trabajadores del campo la hicieran a -

su manera. Arnaldo Cordova menciona, que con excepci6n de 

los terratenientes, la antigua clase dominante casi no fue 

tocada y que grupos enteros de la misma, por ejemplo los-

inversionistas extranjeros y los banqueros mexicanos, pas~ 

ron a formar parte integra de la nueva clase dominante 

postrevolucionaria. .!1:_/ 

De esta manera vemos,que la Revoluci6n correspo~ 

di6 a la realizaci6n de un modelo de desarrollo capitalis

ta del cual se hizo depender al país, bajo la vigilancia y 

apoyo del nuevo Estado. 

B. Solidaridad. 

La Solidaridad es otra de las categorías que la

Educaci6n debe fomentar: 
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" promover las actitudes solidarias para el lo
gro de una vida social justa en lo interno. Y en
lo externo, enaltecer los derechos humanos y las -
libertades fundamentales, procurando que éstas se
apoyen en el reconocimiento de los derechos econ6-
micos y políticos de las naciones". Q/ 

"Formar hombres abiertos a todas las corrientes 
del pensamiento y con una ar~aigada conciencia de
su responsabilidad colectiva, es la más difícil mi 
si6n que han de cumplir nuestros centros de cultu 
ra. ll/ -

A pesar de que se detect6 un 23.9% de objetivos-

correspondiente a esta categoría. Se observ6 que la mane-

ra en que se maneja es s6lo para que los individuos no hagan 

uso de sus derechos y busquen la manera de resolver sus -

problemas, sin salirse de el camino trazado por la sacie-~ 

dad. (Ver Cuadro 1) 

Lecci6n 4: La comunidad 

Objetivo: Esta lecci6n le serv1ra para que usted reconoz 
ca qué es una comunidad y c6mo funciona. -

Texto: 

La mayoría de los habitantes de una comunidad vi-
ven de una manera parecida, comparten las mismas -
costumbres y tienen problemas y ventajas comunes. 

Se puede promover la organizaci6n de una comunidad, 
entre personas que viven en la misma zona. Los ha 
bitantes de una manzana o los vecinos de una calle, 
se pueden reunir para resolver un problema común y 
así pueden comenzar a relacionarse y ayudarse. 

¿C6mo se pueden resolver los problemas de una comu 
nidad~ 

Cada vez que caía un aguacero fuerte, las casas --
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del pueblo de San Juan de las Higueras se inunda-
ban. Esto ocasionaba grandes molestias a sus habi 
tantes, sobre todo por la destrucci6n del pueblo~ 
y la humedad que inunda dentro de las viviendas . 

. . . Los vecinos sabían cuál era la soluci6n: cons 
truir canales abiertos en los bordes de las calles 
para que el agua corriera hacia abajo, hasta una -
barranca cercana. 

Pero el ayuntamiento del municipio no contaba
con el suficiente dinero para construir los cana-
les de desagüe. 

Se reunieron para encontrar una soluci6n al -
problema . 

.. . Luego vieron los recursos con los que podían
contar: 

El ayuntamiento no podía pagar la mano de obra, 
pero si proporcionar herramientas y planchas de 
cemento. 

Se pediría a la Universidad del Estado que.un
Estudiante avanzado de ingeniería hiciera los
trazos y asesora la obra. 

Los vecinos podían hacer turnos de trabajo los
fines de semana y aportar así la mano de obra". 
14/ 

Esta lecci6n, está dirigida a formar en el indivi-

duo, la idea de que los problemas, que el Ayuntamiento no-

puede resolver a pesar de que "nuestros impuestos están --

trabajando'' se solucionen con la solidaridad de los veci

nos. lEsto puede ser posible en las zonas marginadas? ¿Po~ 

qué existen poblaciones donde el agua no llega? ¿A caso la 

solidaridad va a resolver estos problemas? 
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Lecci6n 10: Mejoramiento de la vivienda 

Objetivo: Esta lecci6n le servlra para conocer algunas
formas de mejorar las condiciones de la casa
en que vive. 

Texto: 

Todos los miembros de la familia deben colaborar -
en la limpieza y el orden de la casa . 

. ... Y con respecto a acciones más complicadas co
mo limpieza de calles, ampliaci6n o construcci6n -
de la vivienda es muy importante la colaboraci6n -
de los vecinos. Si se reúnen varias familias y ca 
da una aporta algÚn trabajo, todos pueden mejorar~ 
~/ 

Este objetivo, aparentemente está dirigido a fo

mentar la solidaridad, al mencionar que los problemas de la 

vivienda en México, se van a resolver con la ayuda mutua -

del gurpo, aún cuando se carezcan de los medios econ6micos 

para pagar los gastos, o no se encuentre un lugar adecuado 

al sueldo que se gana. 

Esta sería una buena oportunidad, para hablarles 

a los alumnos de las .causas por las que hay escaces de vi

vienda, por lo que muchas personas se ven obligadas a cons 

truir ciudades perdidas, del alza constante de las rentas,-

etc. 

Lecci6n 15: Las cooperativas 

Objetivo: En esta lecci6n usted aprenderá una de las --
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formas en que pueden organizarse diversos gru 
pos de personas tanto en la ciudad corno en eT 
campo, para mejorar sus condiciones de vida. 

"Si varias personas que viven cerca unas de otras
tienen los mismos problemas, pueden tratar de re-
solverlos de dos maneras: 

a) Individualmente, es decir, cada quien por su -
lado, o 

b) en grupo, es decir, todas juntas. 

Tarnbi6n se pueden organizar grupos de pers?nas 
con las mismas características que se han rnenc1ona 
do antes, pero de manera más formal, con fundarnen~ 
tos legales. Son las Sociedades Cooperativas. Son 
asociaciones basadas en la ayuda mutua para lograr 
el mejoramiento social y econ6rnico de sus miembros 
y que no buscan obtener ganancias exageradas'~ W 

La solidaridad se presenta aquí, corno una alter

nativa a trav6s de la cual, se pueden resolver los proble--

mas que el propio sistema no ha podido solucionar; sin ern 

bargo, en una estructura social donde prevalecen las rela-

ciones de autoridad, surnisi6n, subordinaci6n y sujeci6n, -

son pocas las posibilidades de llevar a cabo 6sto. Ahora

bien, ¿qu6 sucedería si la gente trabajara realmente en --

cooperativas? ¿Lo permitiría la CONCANACO y la CANACINTRA? 

¿Qué harían las empresas trasnacionales? 

Lecci6n 20: Solidaridad del tercer mundo. 

Objetivo: Explicar c6rno los países subdesarrollados han 
ido solidarizandose a nivel internacional. 

Mencionar las principales contribuciones de -
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México en favor del tercer Mundo. 

" los países no industrializados coinciden en
atribuir buena parte de responsabilidad a los desa 
rrollados que los han explotado durante el régimen 
colonial en forma directa, Y. luego han mantenido -
relaciones comerciales muy ventajosas para ellos . 

... El organismo principal en que se unifican y ex 
presan sus esfuerzos y prop6sitos solidarios se -~ 
llama UNCTAD ... las metas de los países tercer mun 
distas se van abriendo así camino poco a ~oco ... -

México no solamente pertenece al grupo del ·Tercer
Mundo, sino que participa activamente en la bÚsque 
da de un nuevo orden social y econ6mico ... La -
aportaci6n más importante y prestigiada de nuestro 
país ha sido la "Carta de Derechos y Deberes Econ6 
micos de los Estados" .... 

En esa carta además de sefialarse la urgencia de re 
gular más equitativamente las relaciones econ6mi-~ 
cas a nivel internacional, se formulan propuestas
específicas como las siguientes: 

Reconocer a cada país el derecho a determinar -
libremente su propio sistema econ6mico y social. 

Garantizar el poder de cada país para ejercer -
plena soberanía sobre sus recursos naturales ... 
];!_/ 

En este caso, la solidaridad se enfoca a un ni--

vel tercer mundista. Se señalan los esfuerzos que ha he-

cho nuestro país en favor de estos países, planteando que-

a través de una esfuerzo común se puede resolver los pro--

blemas originados por la dependencia econ6mica de los paí-

ses desarrollados, los cuales han establecido relaciones -

de explotaci6n. 
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Al presentar la Carta de Derechos y Deberes, se-

deja ver que la soluci6n a los problemas econ6micos y polf 

ticos a que se enfrentan los países subdesarrollados, pue

den solucionarse a través de procedimientos legales, cuan-

do realmente todas estas crisis son ~onsecuencias de la de 

pendencia econ6mica de países de tipo capitalista, los cu~ 

les no van a ceder tan facilmente sus privilegios y ganan-

cias. 

Todos estos argumentos se dan, para justificar -

las relaciones de explotaci6n de que somos objeto, al pla~ 

tear que México busca un sistema econ6mico y social mfs --

justo. 

En el programa de secundaria se encontraron dos-

objetivos~ en los cuales se intenta promover la solidari--

dad, sin embargo, al revisar los textos correspondientes,

no se detect6 ningún contenido referente a esta categoría. 

Tales obj~tivos son: 

Unidad 1: El medio social en que vivimos. 

Objetivos: Cooperarf en el mejoramiento del ambiente de -
su comunidad. ~/ 

Advertirf la funci6n social de la escuela en -
beneficio de la comunidad. ~/ 
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C. Democracia. 

En el Artículo 3e Constitucional, se ~stablece -

que la educaci6n debe ser Nacionalista y Democrática, en-

tendiendo esta Última como una: 

" forma superior de gobierno y de convivencia,
tal modo que los ciudadanos puedan participar en -
el señalamiento de objetivos, desde el momento de
la planeaci6n hasta el de las realizaciones ... con 
el fín ... de encausar los prop6sitos destinados a
la transformaci6n de la conciencia nacional". J!2./ 

De qué manera, la educaci6n va a contribuir a --

que el individuo participe activamente en el gobierno de -

su país, si s6lo en los textos se detect6 un 6.5% del. to--

tal de objetivos analizados, relacionados con esta catego-

ría. (Ver cuadro 1) 

Lecci6n 18: El Estado Mexicano y su gobierno. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para conocer qué es -
el gobierno, y que forma de gobierno hay en -
nuestro país. 

Texto: 

" el gobierno es uno de los elementos del Esta-
do, junto con el territorio y el pueblo. 

La soberanía popular es la facultad que tiene el -
pueblo para darse su propio gobierno. En·el caso
de México al lograr su independencia y más tarde,
con la lucha revolucionaria, alcanza también su so 
beranía, es decir, adquiere su derecho a gobernar~ 
se por si mismo. Pero no basta ser independiente; 
también se necesita organizar un gobierno propio,
y como no todos pueden gobernar el pueblo elige re 
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presentantes que deben velar por los intereses del 
país . 

... México es una república; es decir el ejerci-
cio de la soberanía corresponde al pueblo, quien -
nombra sus representantes, entre ellos al jefe del 
Estado, que en México es el Presidente de la Repú
blica. 

Es representativa porque el pueblo elige a sus re
presentantes para que lo gobierne ... 

Es democrática porque todos los ciudadanos tienen
la posibilidad de representar al pueblo en-el go-
bierno y elegir a sus gobernantes. 

Es federal porque lo constituye un conjunto de es
tados con gobierno local, los cuales forman una Fe 
deraci6n que tiene un gobierno general. i!/ 

Después del estudio de esta lecci6n qué pensará

el alumno? ¿Qué tipo de preguntas formulará con respecto a 

la verdad de todo esto? ¿Creerá realmente que somos un país 

democrático? O simplemente ignorará esta informaci6n? Sa-

brá acaso y estará conciente de qué él no elige a sus go--

bernantes? Sino que estos son puestos en el poder por un

partido, el PRI, el cual se ha conservado durante más de -

SO años y cuyos miembros pertenecen a los sectores: popu

lar (organizaciones de clase media de la pequeña burguesía 

y militares), campesino (liga y comunidades agrarias de-

los diferentes estados y regiones del país y la Confedera-

ci6n Nacional Campesina) y las organizaciones sindicales -

de maestros, bur6cratas, trabajadores independientes, arte 

sanos y profesionales). 221 
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Unidad 4: La organizaci6n politica de México. 

Objetivo: Distinguirá la Democracia como sistema politico 
de México. 

Texto: 

''Para que los ciudadanos tengan diversas posibili
dades de escoger a sus representantes, asi como el 
programa más adecuado a sus aspiraciones, existen
varios partidos politices. 

La interpretaci6na que se hace de la realidad y el 
programa que de ello se deriva constituyen la ideo 
logía del partido. En el período previo a las -~ 
elecciones establecido por la Ley, los partidos -
nombran a sus candidatos y les dan el apoyo necesa 
rio para que realicen su campaña electoral. ~/ 

El contenido de esta lecci6n, lleva al alumno a-

pensar que debe de aprender ciertas cosas que no correspo~ 

den a la realidad, pues es bien sabido por la mayoría de -

las personas, que tal democracia no existe en México. Que 

hay un monopartidismo, el cual funciona como un mecanismo-

electoral para asegurar una continuidad gubernamental. Y -

qué además es causa y efecto de una forma de organizaci6n

sociopolítica de nuestro país. Ya que todos los partidos

políticos, son asociaciones de algunos ciudadanos habilita 

dos para cumplir un papel, pero un papel asignado por el -

grupo. Formalmente México no es un país con un sistema de 

partido Único; pero el monopolio que el PRI detenta de 

las organizaciones de masas hace que sea un sistema de pa~ 

tido único. ~/ 
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Otra pregunta que seguramente se hará el alumno

con respecto a la Democracia en México es: ¿qué sucede ca 

da sexenio con respecto al fen6meno del "tapadismo"? 

Este es un hecho que niega al individuo la posi

bilidad de participar en el máximo acontecimiento de la vi 

da política del país. Otros, desconocidos, an6nimos, deci 

diran por él, lo cual seguramente reafirmara su apatía cí

vica, su frustraci6n, su impotencia. Aceptará la farsa de 

una campaña y unas elecciones en las cuales no puede ínter 

venir. 

D. Actitud Inquisitiva. 

Dentro del grupo de conductas y valores, que el-

sistema educativo debe promover es la Actitud Inquisitiva. 

En la Ley Federal de Educaci6n se postula la ne

cesidad de formar en los individuos: 

"Una conciencia crítica, entendida ésta como el -
ejercicio de la raz6n para explicar el mundo y una 
actitud reflexiva y responsable ante los problemas 
de la sociedad. '!!i_/ 

"SDlo el conocimiento de la re.alidad y una actitud 
reflexiva responsable, permitirán definir cada vez 
con mayor precisi6n las metas nacionales, fomentar 
la participaci6n colectiva para lograrlas y libe-
rar de servidumbres a la persona humana, a la so-
ciedad y a la naci6n. ~/ 
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Con base en la capacidad de reflexi6n crítica, -

la educaci6n debe de contribuir a efectuar los cambios que 

demanda la organizaci6n social, sin que intervenga la vio-

lencia, lo cual si sucediera, retardaría la obtenci6n de -

las metas sociales. · 

Dentro de la Educaci6n de Adultos, esta catego--

ría obtuvo el mayor porcentaje al obtener un 34.7%. Este

dato puede traducirse en un marcado interés por promover -

la actitud crítica. Sin embargo, es posible advertir que-

con lecciones y actividades como las siguientes, dificil--

mente podrán lograrse los objetivos. 

Lecci6n 14: Empleo y desempleo. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para conocer diferen
tes tipos de empleo y el problema del desem-
pleo. 

Texto: 

"Un país debe crear constantemente fuentes de tra
bajo de acuerdo con el crecimiento de la poblaci6n 
y las necesidades de sus habitantes, descubriendo, 
explotando o transformando los recursos existentes 

Cuando en una sociedad no hay suficientes trabajos 
o empleo para todos, es que algo anda mal. Si son 
muchas las personas que no consiguen trabajo, o -
pierden el que tienen, se dice que hay desempleo.
Quiza en nuestro país el trabajo del campo no fun
ciona muy bien, debido a que hay muchas c.arencias: 
de máquinas, de crédito, de riego, de abono de se
millas . 

.. . muchas personas carecen de capacitaci6n. Hay
otras formas de desocupaci6n, que son los subem--
pleos y que lo forman, vendedores de chicles, cui-
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dadores de coches, ropavejeros ambulantes, boleros, 
etc. 

Veamos que se puede hacer. 

Crear más fuentes de trabajo. Esto le corres-
ponde tanto al gobierno como a los empresarios. 

Capacitarnos y prepararnos para desempeñar algÚn 
trabajo ... 

Buscar la manera de t~abajar colectivamente, ya 
sea mediante cooperativas o a través de otro 
grupo organizado. 

Si tenemos trabajo debemos cuidarlo, trabajar -
lo mejor, posible y tener responsabilidad en lo 
que hacemos. ~/ 

En esta lecci6n se dice, que las causas del de~

sempleo son el crecimiento de la poblaci6n, problemas en -

el campo, falta de capacitaci6n, etc. Ante esto, se plan-

tean soluciones imposibles de lograr, ya que esas personas 

desempleadas forman el lumpenproletariado, el cual es uti 

lizado por la burguesía, como esquiroles o simplemente pa-

ra que ocupen el lugar de un trabaj ad.or despedido. 

De qué manera, la educación va a lograr en el edu-

cando una actitud crítica, si se parcializa la informaci6n 

si no se le ofrecen al individuo los elementos para encon

trar las causas de los fen6menos que observa. ¿Por qué no 

se menciona en el texto las causas de la falta de fuentes-

de trabajo en las ciudades y en el campo? Si el gobierno

y los empresarios cuentan con medios econ6micos para crear 
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éstos por qué no lo hacen? ¿Por qué la falta de capacita--

ci6n y maquinaria en el campo? 

Estas son algunas de las preguntas que se omiten -

y cuya respuesta queda velada. 

Lecci6n 20: Los medios de informaci6n colectiva. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para reconocer el 
buen y el mal uso que puede hacerse de los me 
dios de informaci6n. 

Texto: 

" por medio de la radio, el peri6dico y televi
Slon .... es posible informar rápidamente y al mis 
mo tiempo y en diferentes lugares a la sociedad. -

Los medios de informaci6n social nos sirven para: 

Informar sobre lo que pasa en nuestro país y en 
el mundo. 

Enseñar cosas Útiles y necesarias ... . 

Divertir de manera sana y agradable .. . 

Mal uso de los medios de informaci6n social . 

.. . no siempre estos medios cumplen los fines que
antes señalamos. Muchas veces se usan para entre
tener a la gente sin dejarle un mensaje positivo,
como es el caso de casi todas las radionovelas y -
telenovelas .... 

La propaganda comercial acompañada casi siempre 
los programas de radio y televisi6n. 

En muchos programas, sobre todo en los tiempos des 
tinados a la propaganda, se p~esentan escenas que7 
no corresponden a nuestra manera de vivir y preten
den llevarnos a crear hábitos que no están de acuer 
do ni con la realidad ni con los recursos que dis-
ponemos . 

. . . no hay garantía de que todos los mensajes que-
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se ofrecen nos sean de provecho, es necesario dis
tinguir entre lo que nos puede beneficiar o perju
dicar. ~/ 

Esta lecci6n difícilmente va a conducir al indi-

viduo a analizar la pr6gramaci6n del radio o de la televi-

si6n, pues se parcializa la informaci6n que se le presente. 

Se dice que los noticieros emiten mensajes positivos, que

hay programas que s6lo divierten sanamente y que hay otros 

que se usanpara hacer que la gente compre. Sin embargo, -

no se mencionan las causas de esta diferencia de contenido, 

no se especifica que en nuestro país, los medios de infor-

maci6n masiva, pertenecen a la iniciativa privada y que 

ellos tienen el poder de decidir sobre que tema versa~a el 

mensaje, y ésto s6lo en funci6n de sus propios intereses y 

no en los de las mayorías. 

Tampoco se dice, que todos los programas llevan

una intencionalidad, es decir, cumplen la funci6n de per--

suadir a las personas ya sea a comprar o a adherirse a una 

idea. Todo esto, con el objeto de integrar al individuo -

al orden social vigente, al mercado y a las formas de per-

cibir y evaluar la realidad, ~/ 

De qué manera el alumno va a desarrollar su sen

tido crítico, si aún en los libros de texto, la informaci6n 

es parcializada. El mensaje es estructurado de una manera 
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autoritaria, lo cual lleva al perceptor a una sola inter

pretaci6n, aquella que le interesa al emisor. La intensi6n 

de quien elabora estos tipos de mensajes es lograr un pen

samiento tal, a fín de asegurar que el individuo no partí-

cipe críticamente. 

En las siguientes lecciones se pretende fomentar -

en el alumno una actitud crítica hacia el problema de los

países subdesarrollados en todo el mundo. 

Lecci6n 17: Los países subdesarrollados. 

Objetivo: Identificar la diferencia principal entre el
subdesarrollo y el desarrollo. 

Texto: 

Nombrar algunos pa{ses subdesarrollados y
desarrollados. 

" ... el mundo se divide en dos grandes categorías: 
países desarrollados y países subdesarrollados ... , 
se habla igualmente de países ricos y pobres ... am 
bos términos señalan un hecho básico: la gran de~ 
sigualdad que existe en el progreso econ6mico y so 
cial alcanzado por los diferentes países. Desi--~ 
gualdad que se manifiesta pr~cticamente en casi to 
dos los aspectos de la vida: alimentaci6n, salud~ 
educaci6n, trabajo, bienestar social. 30/ 

Lecci6n 18: Historia del subdesarrollo. 

Objetivo: Describir el origen del subdesarrollo. 

Texto: 

"Para t.ener una visi6n completa de como se ha lle
gado a situaciones econÓmicas como las actuales, -
... se tendría que estudiar todo el proceso hist6-
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rico de la economía mundial ... a partir de la in-
dustrialización. Aquí nos limitaremos a señalar -
brevemente como evolucionó la situación general, -
una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. 

En principio las dos superpotencias, Estados Uni-
dos de América y la Unión Soviética, eran parti--
diarios de acabar con el régimen colonial que se-
guían ejerciendo algunas metrópolis europeas .... 

Ahora bien, la liberación meramente política no -
significa el fin de la independencia de las colo-
nias ... Pero resulta que la inmesna mayoría de -
esos países ... , siguen dependiendo de las grandes 
potencias. · 

La causa principal de esta dependencia, es que los 
países recien liberados, no estaban en condiciones 
de emprender su propio desarrollo económico. Al -
carecer de la tecnología adecuada ... Tampoco con-
taban con los bienes del capital ... Esto los obli 
go a solicitar ayuda y protección a potencias in-
dustrializadas. 

Como resultado de estas y otras circunstancias, el 
mundo subdesarrollado ya no sufre la tradicional -
dominación colonial, pero sigue en condiciones de
gran dependencia, económica. Y claro es que los -
países "protectores", además mantener relaciones -
comerciales muy favorables para ellos a menudo im
ponen sus condiciones sociales, culturales, finan
cieras y políticas. Es decir de hecho pueden se-
guir "interviniendo" en los asuntos internos del -
país protegido. 31/ 

Como vemos, ésta es una aproximación bastante --

clara y relativamente apegada a la. realidad, sin embargo -

queda siempre una objeción, la solución al problema se de-

ja al alumno en las actividades. 

Actividades: 

l. Comente con sus compañeros por qué lospaíses 
subdesarrollados dependen de la tecnología -
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y la inversi6n extranjera para poder explo-
tar sus recursos naturales. 

2. Cree usted que haya alguna forma de superar
esta situaci6n? Trate de explicar c6mo. 32/ 

Por otra parte, en las lecciones siguientes se de 

ja entrever que la respuesta al grave problema de la depe~ 

dencia econ6mica es la solidaridad del tercer mundo, pero-

todo a través de medios pacíficos y legales, como es la --

Carta de Derechos y Deberes. 

Además, no se menciona el hecho de que estos paí-

ses atrasados, incapaces de liquidar las remaras y limita

ciones heredadas del pasado, están en su mayoría sometidas 

a regimenes brutales, en los cuales la violencia generali-

zada constituye un verdadero 6rgano de control social y p~ 

der político. 33/ 

Una alternativa real, es que estos países organiz~ 

rán su sociedad bajo_un control democrático, 

E, Interés por la Investisaci6n, 

El Interés por la Investigaci6n, es otra de las

actitudes que el Sistema Educativo debe promover en los es 

tudiantes. Esta es definida como: 

" .. , una inclinaci6n científica y un marcado inte
rés por los problemas sociales,,, la cual debe lle 
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vara ... la participación activa del educando en
el aprendizaje... l!l 

Esta categoría se encuentra muy ligada a la Acti 

tud Crítica, pues: 

"Esa capacidad de reflexión, a través de la educa
ción impulsará la investigación científica y la di 
fundirá adecuadamente para coadyuvar en la forma-~ 
ción ciudadana y aplicar lo mejor de los inventos
y descubrimientos en beneficio de la comunidad na
cional". ~/ 

Así vernos que el individuo a través de esta act~ 

tud, va a contar con las herramientas básicas, para reali~ 

zar investigaciones que lo conduzcan a su realidad y al --

cuestionarniento de la misma, para actuar sobre ella y po--

der transformarla, 

Sin embargo, dentro de la Educación de Adultos,

este tipo de acciones son difíciles de realizar, pues la -

mayoría de las veces el alumno carece de tiempo, tiene po

ca accesibilidad a los medios de información no cuenta con 

recursos económicos, etc, 

El análisis realizado sólo detectó un 4,3% de --

objetivos encaminados a promover esta categoría. Lo cual

indica que la preocupación por alcanzar ese Interés por la 

Investigaci6n es mínima. (ver cuadro 1) 
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Lecciones y objetivos orientados a fomentar esta 

categoría: 

Lecci6n 25: La ciencia primitiva. 

Objetivo: Señalar algunos ejemplos de la influencia de
la ciencia en la evoluci6n social. 

Texto: 

Explicar la importancia de la ciencia en -
la forrnaci6n de los primeros grupos socia 
les. 

"El desarrollo de la ciencia siempre ha estado ín
timamente ligado con la evoluci6n social. 

Los grandes acontecimientos sociales han sido con
secuencia de grandes y trascendentes descubrimien
tos científicos y, a su vez, estos descubrimientos 
han impulsado avances sociales muy significativos. 

La planificaci6n y construcci6n de obras de riego, 
casas y templos, origin6 la arquitectura que nos -
enseña corno hacer las construcciones. 

La ciencia ha sido el arma con la que el hombre ha 
transformado la naturaleza a su conveniencia, per
rnitiendole organizarse y beneficiarse de ella ra-
cionalmente". ~/ 

Lecci6n 26: La ciencia moderna, 

Objetivos: Señalar algunos adelantos científicos que al-
canzaron los pueblos indígenas americanos, 

Texto: 

Explicar los avances de la ciencia en la -
Edad Media, en el Renacimiento y en la 
Edad Moderna. 

"Muchos de los documentos que informaban de los -
adelantos de la ciencia primitiva de los pueblos -
americanos fueron destruidos por los conquistado--
res., .. 
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Poseían grandes conocimientos de medicina veg~ 
tal y de cirugía. 

Sus amplios conocimientos matemáticos les permitie 
ron fabricar aparatos de cálculo que trabajan con~ 
gran rapidez y exactitud. 

Los griegos contribuyeron a las ciencias sociales
con sus instituciones social~s y políticas, parti
cularmente la democracia, y las ciencias naturales 
con sus grandes descubrimientos en astronomía y ma 
temáticas". ~/ 

Es claro que ninguno de estos objetivos, va a de 

sarrollar en el alumno esa inclinaci6n científica, tan pr~ 

clamada por la Ley Federal de Educaci6n. Pero si va a for 

mar en el sentimientos de aceptaci6n hacia todo lo que ap~ 

rezca como científico. 

El texto no menciona, que la misi6n de la ciencia-

es descubrir que la estructura de la realidad, no es lo --

que "aparece", y mucho menos en el caso de la realidad so-

cial. Tampoco se dice que existe una diferencia entre es

tructura y apariencia (ideología), o sea, entre aspecto--

real y aspecto ilusorio (ideol6gico). 

Al ignorarse los aspectos escenciales de la cien-

cia, es decir, la investigaci6n y el descubrimiento de la

estructura de los fen6menos, lleva a la persona a s6lo pe~ 

cibir las apariencias, debido al encubrimiento y oculta---

ci6n de la realidad. 
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Ahora bien ¿por qué no se proporcionan al indivi 

duo este tipo de elementos? ¿Por qué aceptamos como natu-

ral cierto orden de cosas? Es posible que a través de es

te tipo de informaci6n que se le proporciona al alumno és

te llegue a desarrollar actitudes de experimentaci6n, re-

flexi6n y crftica, 

A través del análisis realizado, se detectaron S 

categorfas Ímplfcitas o latentes en los objetivos y cante-

nidos de los libros de textos, cuyas finalidades reales -

son el fomentar en el individuo una aceptaci6n de su real~ 

dad socio-econ6mica y político, desarrollando actitudes de 

conformismo, apatía, individualismo, dependencia y respeto 

a la autoridad, al Estado y a todo lo que lo conforma. 

(ver cuadro y gráfica 1). 

F. Heteronomía. 

A través de la Heteronomía, se pretende reafir-

mar en el adulto, una dependencia hacia la estructura so-

cial,con el objeto de garantizar la sumisi6n y aceptaci6n

del orden social vigente. 

Se detect6 un 1.15% de objetivos, (ver cuadro ~ 

Sin embargo, no se encontr6 una lecci6n que esp~ 

cÍficamente abordara esta categoría, sino que dicha depen

dencia se maneja en todos los contenidos apoyando a las de 

más. 
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Por ejemplo en la categoría de Solidaridad, es -

clara la direcci6n que sigue, ya que se confunde ésta con

la heteronomía. 

Lo que verdaderamente se promueve no es una acti 

tud solidaria hacia los problemas sociales, sino una de-

pendencia hacia el sistema social. En los adultos existe

un convencimiento de que es mejor establecer alianzas con

los ricos y poderosos y evadir a las personas que nos soli 

citen ayuda, sobre todo si ésta es econ6mica. 

G. Aceptaci6n de su realidad social. 

Una de las conductas que el Sistema Educativo f~ 

menta implícitamente, es la Aceptaci6n de su Realidad So-

cial. A través de ella, el individuo percibe como natura

les algunos fen6menos sociales tales como: la autoridad -

del padre en la familia, la jerarquizaci6n en la escuela y 

el trabajo, el poder de las personas por su posici6n social, 

etc. (29.88%; Ver Cuadro 2) 

El adulto ya está condicionado a ese poder y con-

trol, pero por si equivocará el camino, los textos cumpli

rán la funci6n de reorientarlo. 

La familia es una estructura de poder, desde pe

queños vemos en el padre o en la madre, un poder que se --
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muestra represivo y autoritario. Aprendemos unos conjun--

tos de valores y reglas, que queramos o no tenemos que 

aceptar y respetar, aun cuando estas sean injustas y arbi-

trarias. 

En el siguiente objetivo se observa de qué mane-

ra el tema de la familia es abordado por los textos. 

Lecci6n 6: La Familia. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá a usted para apreciar
la importancia que tiene la familia, tanto pa
ra el individuo como para la sociedad. 

Texto: 

"La familia es la base, el fundamento, el cimiento 
sobre el que descansa la sociedad ... 

.. . la sociedad permanece no s6lo porque hay nue-
vos integrantes, sino también porque puede conti-
nuar sus costumbres, sus conocimientos, su manera
de vivir,·es decir, por que puede transmitir su--

cultura ... 

Una de las funciones más importantes de la familia
es la de preservar la vida de sus miembros más j6-
venes, .. 

las funciones más i~portantes de la familia -• 
con respecto a la sociedad son: 

Proteger a los niños y 
enseñarle formas de comportamiento. 

La familia también tiene funciones econ~micas. Sus 
miembros trabajan para satisfacer sus pró.pias nece 
sidades y para obtener dinero con qué comprar lo ~ 
que no pueden producir ... 

Entre los padres y los hijos debe haber car1no y -
respet~normalmente los padres quieren a los hijos 
y éstos, a su vez aman a sus padres y les guardan-
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respeto ... 

En la familia aprende el n1no a tratar y a conside 
rar a otras personas, a respetar la autoridad, a~ 
ayudar a sus semejantes, es decir, a convivir con
los demás. . . lª.l 

Unidad 1: El medio social en que vivimos. 

Objetivo: Valorizará a la familia corno base de la socie-
dad. 

Texto: 

"Ahora bien, toda familia grande o pequeña, urbana 
o rural tiene sus propias normas de vida. A cada
uno de sus miembros compete una serie de activida
des que debe desarrollar adecuadamente ... toda so
ciedad humana necesita que sus miembros desarro--
llen la funci6n que les corresponde y respeten las 
normas establecidas en común'! ~/ 

Efectivamente, la familia tiene como priacipal -

objetivo la interiorizaci6n del poder en el individuo, pa-

ra que ya adulto, pueda reproducir esas relaciones dentro·-

su propia familia. 

En estos objetivos se trata simplemente que la -

persona reafirme su posici6n dentro del ambiente familiar-

corno un agente de control, si es padre o madre, o corno su-

jeto oprimido, si es hijo. 

En los siguientes objetivos, se observa el papel 

que supuestamente desempeña la escuela en nuestra sociedad, 
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Lecci6n 17: La educaci6n. 

Objetivo: El estudio de esta lecci6n le servirá para re 
conocer el papel que desempeña la educaci6n ~ 
en la sociedad. 

Texto: 

" los conocimientos, habilidades, hábitos, acti 
tudes, valores, son parte de la cultura que se -
transmite a través de la educaci6n ... para que una 
persona pueda considerarse miembro de una sociedad 
debe conocer y practicar su cultura ... como la 
transmisi6n cultural es importante para todos los
habitantes de un pafs, el gobierno tiene el dere-
cho y el deber de or~anizar la educaci6n ... ¿Para
qué sirve la educacion?: para trabajar, para en-
frentar problemas diarios, para vivir mejor, para
aprovechar bien nuestro salario, para conocer bien 
nuestra realidad y poderla mejorar". 40/ 

Unidad 1: El medio social en que vivimos. 

Objetivo: Advertirá la funci6n social de la escuela en be 
neficio de la comunidad. 

Texto: 

"En las escuelas se intenta educar siguiendo dos -
procesos fundamentales: la individualizaci6n y la 
socializaci6n . 

.. . Las escuelas han sido establecidas con el pro
p6sito de formar a las jovenes generaciones dentro 
de su herencia social. 

Nuestras escuelas, en tanto reuni6n de seres huma
nos para un fin común, requieren úna organizaci6n
que se manifiesta a·través de un conjunto de nor-
mas cuya violaci6n implica una sanción,,," 41/ 

A través de estos objetivos, se pretende formar

y reafirmar en los alumnos la idea de que la escuela trans 
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rnite conocimientos 11cuidadosarnente seleccionados" para 

nuestro beneficio. Empero, no se menciona que el sistema-

de esneñanza prosigue el mismo proceso que la familia, mol 

dear al individuo a su sociedad, con el fin de habituarlo a 

que ceda su capacidad de decisi~n a otra persona o grupo -

en el poder. 

Ahora bien, se dice que la actividad principal -

de la escuela es la de enseñar, pero no se menciona que al 

niño efectivamente se le ense.ña para transformarle y mani

pularle, hacer de Gl una fuerza de trabajo, una mercancía. 

Además de inculcarle un respeto a la autoridad, una acti-

tud de sumisión y aceptación del poder, 

Los padres de familia, a pesar de asistir a la -

escuela de adultos, no tienen claro quién les manda que 

manden a sus hijos a la escuela; la mayor parte acepta 

que es por el bien de sus hijos. Y rara vez ponen en duda 

que el "bien de sus hijos" coincide con el bien socialrnen-

te admitido por el sistema. 

Para las personas la educación aparece corno un -

derecho de los individuos para acudir a las instituciones, 

en donde todos, teóricamente, pueden acceder a la totali--

dad de la cultura. 42/ 

La escuela tarnbiGn es un paso del alumno, para -
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que éste se integre al aparato productivo y acepte esas r~ 

laciones de autoridad y respeto por los jefes o dueños de

las· empresas. Esto lo prepara para aceptar el orden polí

tico vigente, en el cual no puede,.ni debe participar, 

H. Aceptaci6n de su Realidad Política, 

Dentro del grupo de conductas y valores que el " 

Sistema Educativo encubre y promueve, se encuentra la aceE 

taci6n de su realidad política, 

Esta categoría obtuvo el porcentaje más alto 

41.38%, lo cual indica, que la Educaci6n para Adultos diri 

ge la mayor parte de sus esfuerzos a que el individuo-esti 

me legítimo el uso de la autoridad, control y poder por -

parte del Estado, aunque a veces se emplean para ello los

aparatos represivos. (Ver cuadro 2) 

Se manifiesta que el Estado realiza estas accio

nes en bien de la sociedad, para que funcione adecuadamen

te, pero no para los intereses de la comunidad, sino unica 

mente para aquellos del grupo en el poder, 

, En los anteriores objetivos, este interés estaba 

dirigido a la aceptaci6n de las normas y reglas que la pe~ 

sana debe cumplir y respetar dentro de su familia, escuela 

y ambiente social. En estas lecciones, se hace evidente -

la direcci6n hacia el sistema político, 
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El poder público, que actualmente toma la forma

de Estado, hace uso de ciertos mecanismos, como es la pro-

ducci6n de leyes y reglamentos que conforman buena parte -

de su poder. 

Lecci6n 13: El trabajo, 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para reconocer la im
portancia que tiene el 'trabajo tanto para las 
personas como para la sociedad, así como los
principales derechos de los trabajadores, 

Texto: 

" como el trabajo es una de las actividades más 
importantes en la vida de las personas y de la so
ciedad, los mismos seres humanos han establecido -
leyes para conseguir el equilibrio y la justicia -
social entre los trabajadores y patrones ..•. En
MGxico, los derechos de los trabajadores están se
ñalados en el Artículo 123 de la Constituci6ri y -
claramente especÍficados én la Ley Federal del Tra 
bajo. Algunos de los más importantes derechos de~ 
los trabajadores mexicanos son: 

Jornada máxima de trabajo, No deberá de traba
jar más dé 8 horas diarias ... 

Descanso obligatorio, .. 
Protecci6n en el trabajo,., 

Salario mínimo ... que.debe cubrir las necesida
des básicás del él y de su familia. 
Derecho de huelga,., 

Aguinaldo y participaci6n de utilidades ... 

Descanso por embarazo y maternidad .. ,u 43/ 

Como podemos observar, el contenido de la lec-

ci6n está dirigido a reafirmar en el alumno, la idea de --

que el gobierno se preocupa verdaderamente por la situa---
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ci6n del trabajador. Y de hacerle creer que la mera decla 

raci6n de principios transforma la realidad. 

Sin embargo, sin atacar a fondo la transforma--

ci6n total de la organizaci6n econ6mica, tales leyes, se

convierten en instrumentos de poder y de perpetuaci6n del-

sistema capitalista. 

"En la práctica las reformas sociales fueron em-
pleadas como instrumentos de poder; primero: cons 
tituyeron un eficacísimo dique contra toda la cla~ 
se de explosiones revolucionarias que tuvieran raf 
ces sociales; segundo: hicieron del Estado un Esta 
do comprometido (aunque a su arbitrio) con los in~ 
tereses de las clases populares y dieron pábulo fá 
cil a que se pensará y se teorizará la Revóluci6n~ 
como revoluci6n "socialista" y al Estado como Esta 
do del pueblo; tercero: fueron blandidas como un 
arma muy efectiva contra las viejas y las nacien~~ 
tes clases poseedoras; cuarto: permitieron a los 
dirigentes del Estado movilizar a las masas con 
holgura y para los más diversos fines •.• " ±!/ 

En el siguiente objetivo se muestra de qué mane

ra está organizado el Estado y cuáles son sus funciones. 

Unidad IV: La organizaci6n polÍtica de México, 

Objetivo: Explicará la organizaci6n y las funciones de ~ 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Texto: 

"Punto de suma importancia, dentro de la organiza
ci6n política de México, es el referente a los pre 
ceptos dé la Constituci6n que dividen el ejercicio 
del poder público en tres campos de acci6n: el ~-
ejecutivo, lP.gislativo y judicial. · 
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Con el objeto de evitar el monopolio del poder, lo 
cual trae como consecuencia 16gica una tiranía, -
los pensadores polÍticos de la modernidad idearon
la divisi6n tripartita del poder. El objeto de ~s 
ta es el alcanzar, por una parte, la limitaci6n de 
los poderes entre sí, y por otra, la especializa-
ci6n de funciones dentro del Estado". ii/ 

A trav~s del contenido de esta lecci6n, se proc~ 

ra llevar al alumno la idea de que la estructura política-

del país, es la más adecuada a nuestras necesidades, por -

el s6lo hecho de que la Carta Magna, es decir, la Constit~ 

ci6n lo establezca no se pone en duda esta gran verdad. 

Los cuerpos jurídicos, en este caso la Constitu-

ci6n, han tenido como finalidad la justificaci~n de deter-

minados ordenes, basados en la desigualdad y la protecci6n 

legal de intereses econ6micos de la clase en el poder, 

I. Aceptaci6n de su Realidad Econ6mica. 

Esta es otra de las conductas que la Educaci6n -

en M~xico, fomenta implícitamente en los alumnos. Su fina 

lidad es que el individuo perciba como naturales las rela 

ciones de producci6n, la distribuci6n y consumo de las co

sas materiales. 

En esta categoría se obtuvo un 19,5%, lo cual i~ 

dica que la Educaci6n de adultos dedica, despu~s de Acept~ 

ci6n de su Realidad Política y Social, gran parte de su --
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contenido a fomentarla y reafirmarla. (ver cuadro 2) 

Las lecciones clasificadas dentro de este rubro, 

enfatizan la importancia que tiene la producci6n y todas -

las actividades relacionadas con ésta, desde las familia--

res hasta las acciones realizadas por el Estado, dandoles

un carácter de satisfactores de necesidades, a través de -

las cuales se van. a superar las condiciones de subsisten--

cia de los trabajadores. 

Lecci6n 12: La producci6n. 

Objetivo: El estudio de esta lecci6n le ayudará a com-
prender la importancia que tiene la producci6n 
para la sociedad en que vivimos. 

Texto: 

" por medio de la producci6n el hombre aprove-
cha las materias primas, modifica el medio y trans 
forma su sociedad, Para que haya producci6n es iñ 
dispensable el trabajo, Para que una familia pue~ 
da comer, es necesario que alguien trabaje para -
comprar alimentos y cocinarlos,,, 

... los zapatos, vestidos, estufas, tractores, se
llaman bienes y son objetos que nos permiten satis 
facer nuestras necesidades,,. casi siempre el due~ 
ño del capital es el patr6n, y el obrero aporta su 
fuerza de trabajo, a cambio de lo cual recibe un -
salario, El patr6n es el que obtiene las ganan--
cias,,, mientras más produzcamos los que trabaja-
mos, tendremos más posibilidades de vivir mejor -
nosotros y nuestras familias, y de contribuir al -
bienestar de la sociedad y del país, 46/ 

En esta lecci6n es clara la tendencia, de diri-· 

gir al alumno a pensar,que a través de su trabajo van a me 
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jorarse sus condiciones econ6micas, 

Aún cuando se menciona que el dueño del capital-

es el patr6n y que el obrero aporta su fuerza de trabajo,-

no se dice nada con respecto a cuanto ascienden las ganan-· 

cias de los empresarios. Se toca el' tema, pero en una for 

ma tan sutíl que pasa desapercibido. Esto lleva al adulto 

a concebir como naturales esas relaciones de explotaci6n -

y a aceptarlas a pesar de que el salario que reciba, sea -

s6lo para subsistir y así perpetuar el sistema capitalista. 

Lecci6n 27: La economía familiar, 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá a usted para conocer
algunas formas de organizar mejor la economía 
de la familia, 

Texto: 

"La familia necesita hacer una serie de gastos pa
ra poder vivir, Estos gastos se pagan con el dine 
ro que los miembros de la familia obtienen a cam-~ 
bio de su trabajo, 

La forma de distribuir el dinero de la familia pa
ra cubrir sus necesidades se llama presupuesto fa
miliar,,, 

. ,, el dinero ahorrado también puede servir para
comprar artículos Útiles y que proporcionen mayor
bienestar en el hogar: por ejemplo: otra cama, -
un refrigerador,., 

,, , según su experiencia, vale. la pena planear to
dos los gastos de la familia? por qué? 

Ultimamente los precios están subiendo en forma 
constante en nuestro país, 'El aumento de precios
es un fen6meno normal; ·casi todos hemos oido ha-
blar a las personas mayores de todo lo que se com-
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praba con 10 6 20 pesos hace treinta años,,, 

Para vivir lo mejor posible en época de carestía -
hay algunas soluciones a las que podemos recurtir. 

Hacer nuestro presupuesto de la mejor manera po 
sible, procurando adecuar nuestras necesidades~ 
al dínero que ganamos, 

Evitar a toda costa gastar en artículos inÚti-
les o no del todo necesarios, Los refrescos -
son un buen ejemplo, 

Reunirse con los vecinos para comprar algunos ~ 
productos por mayoreo, ya que así resultan más
baratos. 

Exigir el salario mínimo a que tiene derecho el 
trabajador, tanto en la ciudad como en el campo, 
~/ 

Esta lecci6n, objetivo y contenido están dirigi

dos a que el estudiante acepte que la inflaci6n y el aumen 

to de precios son naturales y que éstos se pueden solucio

nar a través de la organizaci6n de la economía familiar. 

El texto menciona la posibilidad de ahorrar, aún 

cuando el dinero no alcance para cubrir las necesidades ~-

más elementales, 

Ahora bien, proponen recursos para aliviar la si 

tuaci6n, sin tomar en cuenta que para un obrero, campesino 

o subempleado resulta difícil en esta época de permanente

carestía, hacer un presupuesto con un sueldo que no permi

te hacer una selecci6n entre cosas útiles e inÚtiles, 
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¿El exigir el salario mínimo es realmente: una 

soluci6n, si los precios se elevan automáticamente? ¿Es p~ 

sible con los medios de comunicaci6n difundiendo el consu-

mismo ahorrar? 

Lecci6n 28.: El consumismo. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para conocer qué es -
el consumo y como evitar el consumismo. 

Texto: 

"La compra de objetos y servicios para satisfacer
nuestras necesidades se llama consumo . . . el pre 
supuesto familiar debe buscar un equilibrio entreT 
necesidades, dinero y consumo. La compra de cosas 
no necesarias, provocada por la propaganda comer-
cial, se llama consumismo ... constantemente se -
ven o se oyen anuncios diciendo que compremos esto 
o aquello; que ya sali6 a la venta tal o cual ma
ravilla . 

... los fabricantes y vendedores utilizan muchos -
recursos para convencernos de que compremos: 

Publicidad y propaganda engañosa. Así por ejem 
plo, se afirma 3ue si una mujer usa tál o cual~ 
jab6n se volvera hermosa .... 

Modas, por ejemplo, la persona que desecha un -
vestido bueno porque· "ya no esta a la moda" y -
compra otro, 

Productos desechables, pañuelos, pañales, serví 
lletas ... 

Las ventas a crédito, "Lleveselo ahora, pague
después" ... , 

Las baratas o ventas especiales, .. 

Para protegerlo a usted,., el 5 de febrero de 1976 
entro en vigor la Ley Federal de Protecci6n al con 
sumidor,,, y su funci6n principal es defender a-~ 
los consumidores, ~/ 
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Ahora bien, la escuela debe inculcar en el alum

no, la idea de que el trabajo s6lo reporta beneficios, ta~ 

to a la persona como a la sociedad. Todo esto contribuye-

a la mitificaci6n del mundo del trabajo. 

Esta categoría obtuvo un 8,5% del total de obje-

tivos analizados. Lo cual indica que dentro de la Educa--

ci6n de Adultos, ya no es importante este aspecto, pues la 

persona de alguna manera está integrada al aparato produc-

tivo. (Ver cuadro No. 2) 

Lecci6n 13: El trabajo. 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá para reconocer la im
portancia que tienen el trabajo, tanto para las 
personas como para la sociedad, así como los
principios de los derechos de los trabajado-
res. 

Texto: 

" sin el trabajo de los adultos, los n~nos no -
tendrían alimento, Sin el trabajo de los construc 
tores; las ciudades no tendrían viviendas, ni ca~~ 
lles. Sin el trabajo de los médicos, muchas perso 
nas no podrían sanar sus enfermedades, -

El desarrollo del país, depende en gran parte del~ 
trabajo que realizan sus habitantes, El conjunto~ 
de personas que trabajan forman la poblaci6n econ6 
micamente activa de un país, Todas las personas ~ 
que pueden hacerlo deben trabajar, Nadie que pue
da trabajar debe vivir del trabajo de otr9, En ca 
si ningún grupo humano trabajan los niños, los en~ 
fermos y los ancianos,., 

En una sociedad deben realizarse muchos y variados 
trabajos. Todas las tareas que se necesitan en --
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No podemos negar que este objetivo, al igual que 

su contenido, aportan al adulto, ciertos elementos para di 

ferenciar entre el consumo y el consumismo. Sin embargo,

no menciona las causas que propician ese fen6meno, ni tam

poco que éste es propio de los paíse~ con sistema capita-

lista. Con tal de obtener mayores tasas de ganancias, la

iniciativa privada no vacila en crear necesidades super--

fluas en la poblaci6n y que para ello hace uso de ciertos

mecanismos que atacan al. subconsciente. 

Así también, recurre a la adecuaci6n de las tien 

das para que todos los elementos incidan en el ánimo de -

compra del visitante. Se manejan las sensaciones de como

didad y libertad: música, objetos al alcance de la mano,

etc. 

A pesar de que este tema es de gran importancia

para el lector, se dejan grandes lagunas, esto lo conduce

a seguir gastando el dinero que gane en cosas que él cree~ 

necesarias. 

J. Identifitati6n c6ti la actividad productiva, 

Una de las funciones de la Educaci6n, es capaci~ 

tar a la fuerza de trabajo para hacerla más productiva, lo 

cual beneficia a la clase en el poder, 
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una sociedad son igualmente importantes. 
sario es mantener limpias las calles como 
comida, atender a los enfermos o educar a 
ños. ~/ 

Tan nece 
producir 
los ni--

En esta lecci6n se enfatiza el papel del trabajo 

y su importancia para el desarrollo de la Naci6n, Sin em~ 

bargo, no se dice nada con respecto a la diferencia del -

trabajo intelectual y manual. Todas las actividades resul 

tan ser iguales. No importan las condiciones, sueldo, di-

ficultades para dominar la materia o relaciones de produc-

. ' ClOn, 

No se plantean los motivos de por qué la sacie--

dad en que vivimos permite que los ancianos, enfermos y nl 

ños trabajen, ni de por qué existen personas que no traba

jan y sin embargo, reciben ganancias, s6lo por poseer los-

medios de producci6n. 

Lecci6n 22: El campo, 

Objetivo: Esta lecci6n le servirá a usted para conocer
la utilidad del trabajó en el campo y los 
principales problemas de los campesinos, 

Texto: 

"El campo significa la base del desarrollo del 
país,,, sus principales actividades son: _agríco-
las, ganaderas, silvicultura.,, los campesinos que 
disponen de una mayor extensi6n de tierra, practi
can la agricultura de mercado;,. Hay otros campe
sinos que. trabajan como jornaleros, Se les llamar 
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así porque no tienen tierras y se emplean con pro 
pietarios que poseen grandes extensiones de campo~ 
para cultivo y les pagan un salario a veces menor
del mínimo fijado por la ley ... El recurso más irn 
portante con que cuentan los campesinos es su -~ 
propia fuerza de trabajo y la de su familia; por
eso es necesaria la uni6n entre ellos,,. existen
oficinas que orientan al campesino para que pueda
mejorar sus actividades y son: 

BORUCONSA: Bodegas Rurales Conasupo ... 

CECONCA: Centro Conasupo de Capacitaci6n, .. 

También la Secretaría de la Reforma Agraria y la -
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, .. 

Aunque se ha luchado mucho y se ha logrado bastan
te en materia agraria, todavía hay muchos lugares
en los que la tierra esta mal repartida, .. lapo-
breza, los bajos ingresos y la falta de suficien-
tes préstamos han impedido en gran medida que mu-
chos campesinos puedan adquirir maquinaria, semi-
llas ... Para resolver algunos problemas del campo 
es necesaria la uni6n de campesinos ... y que jun
tos busquen soluciones ... A pesar de muchos pro-
blemas·, el campo es una fuente de riqueza para 
nuestro país, sobre todo porque.es nuestro princi
pal proveedor de alimentos; por esto urge impul-
sar más su desarrollo. ~/ 

Es claro que el contenido de esta lecci6n reco.n.Q_ 

ce las malas condiciones en~e se encuentran los campesi-

nos, pero no se dice nada con respecto al por qué, es de-

cir los motivos, La soluci6n corno siempre, se deja a nues 

tro gobierno, que ya ha tornado cartas en el asunto al crear 

las diferentes Secretarías y dependencias para mejorar sus 

actividades, El Banco Nacional de Crédito Rural, por eje~ 

plo, otorga diversos tipos de préstamos para la compra de-

maquinaria, semillas, abonos, etc, 
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¿Es de gran ayuda para el campesino orientarlo -

para después vender sus cosechas? El banco presta dinero-
, 

a un campesino que no tenga con que respaldar el prestamo? 

¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito? 

¿Todas estas interrogantes no se plantean en el

texto por qué raz6n? 
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C O M E N T A R I O S 

Los libros de texto en México, como en muchas -

otras partes del mundo, son utilizados corno un instrumento, 

destinado a transmitir la ideología aorninante, 

El estudio realizado en los libros de Ciencias -

Sociales de Educaci6n para Adultos, confirma la idea prin

cipal de éste: la existencia de valores, creencias, acti

tudes, formas de pensamiento y comportamientos dirigidas a 

promover o reafirmar la adhesi6n y aceptaci6n del indivi-

duo a la estructura social, para que asi cumpla con el rol 

que el mismo sistema le ha asignado. 

La Ley Federal de Educaci6n ha planteado ciertos 

valores deseables en los alumnos, con el fin de fomentar -

el cambio social, tales corno: nacionalismo, solidaridad,

dernocracia, interés por la investigac~6n y actitud inquis! 

tiva, No obstante el anflisis ~evela que no exisie una -

preocupaci6n real por promoverlas, pues a~ cuando se obtu

vo un porcentaje alto en los objetivos correspondientes a~ 

la categor~a de Actitud Inquisitiva (34,7%), la manera en

que se maneja en los textos no proporciona al adulto, los

elementos necesarios para llevarlos a la pr~ctica, 

La parcializaci~n de la informaci6n ocasiona que 

el perceptor no capte la totalidad del fen6rneno, pues para 
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pensar en una totalidad, es necesario tomar en cuenta to-

dos los factores y sus relaciones entre sí, desde el aspe~ 

to abstracto hasta el concreto. 

Los mensajes en los textos, son presentados en -

forma tal, que al alumno le resulta muy difícil confrontar 

los con su realidad. 

Así tambiGn, se dan explicaciones parciales de -

fen6menos complejos, tomando en cuenta una sola variable,

la cual resulta superficial. 

Las causas de las diferentes relaci~nes sociales, 

no se presentan en los mensajes, simplemente, pues el con~ 

cer el por quG lleva siempre a la crítica de la organiza-

ci6n política, econ6mica y social. En cambio, el descono

cimiento de ellas conduce a la aceptaci6n, la sumisi6n, la 

pasividad y credibilidad de cierto orden de cosas que se -

nos presenta. 

Ahora bien, ¿qué sucedería si los textos realmen 

te fomentaran y promovieran los valores y conductas señala 

das en la Ley Federal? ¿Tales acciones son posibles de rea 

lizar en el sistema social en que vivimos? 

Se sabe que estas actitudes y valores no pueden

ser independientes del ambiente en que vive el individuo,-
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que la familia, la comunidad, el trabajo y los diferentes

medios de comunicaci6n influyen y participan en la integr~ 

ci6n del sujeto al orden social y político impuesto por la 

clase dirigente. 
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En esta parte se aportan elementos para un análi 

sis historiográfico del contenido de los libros de texto,

en el área de Ciencias Sociales de la, 2a, y 3a. parte de

Primaria Intensiva para Adultos, ésto como una respuesta a 

la necesidad de aplicacar una metodología en la que se an~ 

lice el contenido historiográfico de los libros de texto,

cuyo objetivo es reproducir la ideología de la clase domi-

nante; por ejemplo, en Historia deben situarse los aconte-

cimientos individuales y colectivos dentro de una unidad -

coherente que explique y legitimice el presente, el pasado 

y el futuro de todo tipo de instituciones políticas, econ6 

micas, sociales y religiosas, 

Debido a que "La enseñanza de la Historia por su 

valor educativo es un instrumento que despierta sentimien-

tos de solidaridad y lealtad hacia un sistema político, Es 

importante analizar qué interpretaci6n hist6rica se enseña 

en nuestras escuelas", 
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l. METODOLOGIA 

La metodología utilizada para este análisis con-

sisti6: 

Eliminaci6n de objetivos que no correspondían al análi

sis historiográfico, ya que se incluyen en el otro tipo 

·de análisis. 

Definici6n de categorías de los objetivos del análisis

historiográfico, 

Esta clasificaci6n se realiz6, en base a las te

sis propuestas para el estudio de la Historia, por los in

tegrantes de la Academia de Historia del Plantel Oriente -

del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la U.N.AJ4., en

la obra de "Espartaco al Che y de Ner6n a Nixon", 1973, 

Categorías: 

A. Leyes Hist6ricas 

B. Personalidades Aisladas de Caudillos 

C, Cambios Sociales 

D. Clases Sociales 

Selecci6n y clasificaci6n de objetivos específícos, de

acuerdo a las categorías definidas, 

El resultado de esta clasificaci6n se presenta por me--
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dio de un cuadro y una gráfica que nos indica el paree~ 

taje obtenido. 

Lectura del contenido de los libros de texto, correspo~ 

dientes a los objetivos elegidos. 

Interpretaci6n de cada una de las categorías. 

Para afirmar la interpretaci6n histórica que se

hacen en los contenidos de los libros de texto, dirigidos

a dar una visi6n deformada, estática, caudillista, unilate 

ral y parcial de la Historia. 

¿C6rno se conciben las leyes hist6ricas, los ac-

tos realizados por los grandes héroes?, ¿C6rno se conside-

ran las clases sociales?, ¿Cuáles son las causas que orig! 

nan los cambios sociales, políticos y econ6rnicos? etc, 

2. INTERPRETACION 

A. Leyes Hist6ricas. 

En esta categoría, se tornaron en cuenta aquellos 

aspectos que dentro de los contenidos,·niegan la existen-

cia de principio~ objetivos que rigen el movimiento del -

proceso hist6rico, se encuentran en la producci6n material 

y actúan con independencia de la voluntad y de la concien" 

cia del hombre. 
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Algunos ej~mplos de objetivos y contenidos de --

los textos son: 

Lecci6n 10 
Objetivo 3: Ex~resar algunas consecuencias del capitalis

mo. 

Texto: 

Lecci6n 19 

Objetivo 1: 

Texto: 

Lecci6n 20 

"A la empresa que controla el mercado la lla
mamos monopolio. En México está prohibido en 
el artículo 28 de la Constituci6n". ?:../ 

Identificará algunas causas por las que la de 
sigualdad entre el mundo desarrollado y el -~ 
subdesarrollado aumenta en vez de disminuir. 

"El hecho es que hay una gran desigualdad so
cial y econ6mica a nivel internacional". 2/ 

Objetivo 1: Explicar como los países subdesarrollados han 
ido-solidarizandose a nivel internacional, 

Texto: "La lucha interna y nacionalista de cada país 
por acelerar su desarrollo es sumamente impor 
tante, pero no resulta del todo eficaz si ca~ 
da nación la emprende en forma aislada y por
su sola cuenta". 4/ 

Para esta categoría se detect6 el 10% del total-

de objetivos analizados, (ver gráfica No, 1) 

Como puede observarse en los objetivos y conteo! 

dos referentes a esta ¿ategoría, se niega que existen le-

yes hist6rico-científicas que determinan el devenir de los 

pueblos, Por ejemplo, cuando mencionan las causas y cense 

cuencias del desarrollo o subdesarrollo de un país; se ar 
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gurnenta que el hecho es que hay una gran desigualdad so-

cial y econ6rnica a nivel internacional, así corno también -

se pasa por alto la existencia de monopolios, argumentando 

que en México, ésto, está prohibido en el Artículo 28 de -

la Constituci6n. 

Con lo anterior, se puede afirmar que los térmi

nos subdesarrollo y desarrollo, son ante todo descriptivos, 

no explican el por qué de las características socioecon6rni 

cas de las naciones y elevan a la condici6n de modelo los

Índices econ6rnicos y sociales de los países desarrollados. 

Para ello es evidente, que la clase que tiene el 

poder justifica su actual estado de dominaci6n, corno algo

natural e inmutable; al negar la existencia de leyes his

t6rico-científicas que determinan el desarrollo social de·

los pueblos . 

B. Personalidades aisladas de caudillos, 

Para est~ categoría se incluyeron aquellos aspe~ 

tos que en los contenidos, enfatizan que todos los hechos

hist6ricos fueron consumados por un jefe o dirigente de al 

gún movimiento socio-político, dirigido a cambiar las for 

mas de gobierno predominante, 

Ejemplos: 



Lecci6n 4 

Objetivo 1: 

Texto: 

Lecci6n S 

Objetivo 1: 

Texto: 

Lecci6n 8 

Objetivo 2: 

Texto: 

Lecci6n 9 
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Identificar los principales antecedentes cien 
tíficos que impulsaron a los portugueses al ~ 
descubrimiento de una ruta marítima hacia 
Oriente. 

-"Estas experiencias fueron aprovechadas des-
pués por Vasco de Gama, que en otra expedi--
ci6n lleg6 al cabo de Buena Esperanza y conti 
nu6 para dar vuelta al Africa y por fin lle:~ 
gar a la India objeto de todos sus esfuerzos'~ 
'i/ 

Señalar la importancia de los viajes de Col6n 
en el descubrimiento de América. 

"Col6n realiz6 cuatro viajes a América. El -
primero lo inici6 el 3 de agosto de 1492, la
primera isla del nuevo continente americano,
a la que llam6 San Salvador. ~/ 

Explicar los hechos más sobresalientes del -
país durante los 30 primeros años de su vida
independiente, 

"En el año de 1833 lleg6 al gobierno, Antonio 
L6pez de Santa Anna, quien estableci6 la Repú 
blica Centralista, En esta forma de gobierno, 
el Presidente elige directamente a los gober
nadores de cada Estado; además, el presiden
te centralista de esa época, reunía en su per 
sana todo el poder; en ningún caso tom6 en ~ 
cuenta la opini6n del pueblo", '!../ 

Objetivo 2: Señalar algunas de las principales consecuen
cias que trajo la Reforma, 

Texto: "La obra de Juárez se puede resumir en los si 
guientes puntos: 

l. Di6 valor a la Constituci6n de 1857. 

2. Salv6 a la naci6n de las ambiciones de 
las potencias eitranjeras, 



Lecci6n 10 

Objetivo 2: 

Texto: 

Lecci6n 9 
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3. Luch6 contra los intereses de los conser
vadores mexicanos para la mejoría del pu~ 
blo. 

4. Hizo respetar las bases del Derecho Inter 
nacional. 

S. Forj 6 las bases del México actual". !Y 

Explicar algunas de las principales caracte-
rísticas de la época porfirista. 

"A la muerte de Benito Juárez, Porfirio Díaz
se revel6 nuevamente. Con las armas en la ma 
no, luch6 por el establecimiento de los prin
cipios del "Plan de Tuxtepec". 'i/ 

Objetivo 3: Señalar la influencia de Napole6n en la HistQ 
ria Moderna, 

Texto: "Napole6n logr6 unificar al pueblo francés y, 
en 1804, se próclam6 emperador". !Q_/ 

Esta categoría se obtuvo el 30%, correspondiendQ 

le el segundo de los porcentajes más altos, (ver gráfica -

No. 1). 

En ésta se mencionan: los descubrimientos, la -

Independencia, la Reforma, la Epoca porfirísta, la Histo-

ria Moderna etc. Se asigna el papel fundamental de los he 

chos hist6ricos a los jefes o dirigentes; argumentando 

que los descubrimientos de Vasco de Quiroga fueron objeto

de todos sus esfuerzos ... , Col6n descubri6 la primera isla 

del continente americano,,,, Antonio L6pez de Santa Anna

estableci6 la República Centralista, Juárez luch6 y salv6-
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a la naci6n de las potencias extranjeras, y forj6 las ba-

ses del México actual; Porfirio Díaz con las armas en la-

mano luch6 por el establecimiento del principio de Plan de 

Tuxtepec. 

Con lo anterior se niega la participaci6n que -

pueblos y trabajadores han jugado siempre; por ejemplo, -

se menciona que gracias a la a·cci6n individual de Juárez 

fué posible el éxito de la Reforma y el triunfo contra la

Intervenci6n Francesa; estableciendo las bases del dere--

cho internacional. Siendo que las leyes objetivas nos in

dican que la historia como la vida, la protagonizan todos-

los miembros de la sociedad y no los caudillos. 

C. Cambios Sociales. 

En esta categoría se incluyeron as_Pectos, que en 

los contenidos no explican las causas profundas que dieron. 

origen a formaciones o desarrollo econ6mico-sociales, ocu-

rridos en la historia de la humanidad, 

Algunos ejemplos de objetivos y contenidos de "

los textos son los siguientes: 

Lecci6n 6 

Objetivo 1: Explicar las principales condiciones bajo las 
qu_e se inicia la Conquista de México, 



Texto: 

Lecci6n 11 

Objetivo 1: 

Texto: 

Lecci6n 2 
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"No hay duda de que los relatos que los indí
genas hicieron sobre las riquezas de las ciu
dades, se sumo la fantasía, imaginaci6n de -
los españoles; y ese afán de riqueza fue lo
que los lanz6 decididamente a la Conquista de 
México". Ql 

Explicar las causas que provocaron la Revolu
ción Mexicana de 1910. 

"Durante los años de 1877 al 1910, con el Go
bierno de Porfirio Díaz, los trabajadores 
eran tratados muy mal; y trabajaban muchas -
horas al día. Además los salarios eran muy -
bajos. 
En esa época hubo personajes distinguidos lla 
mados precursores de la Revoluci6n, que se de 
dicaron a difundir las ideas de justicia y de 
igualdad necesarias para que el pueblo se de
cidiera a luchar por mejores formas de vida.
Entre estos personajes, que fueron cruelmente 
perseguidos, se distinguieron los hermanos -
Flores Mag6n". !l:_/ 

Objetivo 2: Reconocer las transformaciones sociales como
el producto del esfuerzo del hombre. 

Texto: "Con el surgimiento de esta nueva forma de or 
ganizaci6n social, se establecio mayor rela-~ 
ci6n y cómunicaci6n entre los diversos Esta-
dos que gobernaban a los pueblos". 13/ 

Lecci6n 4 

"Poco a poco la ambici6n y el deseo ele poder
comenzaron a oponerse al sentido comunitario
y cooperativo que caracterizaba a las socieda 
eles primitivas. La competencia econ6mica y~ 
el individualismo dejaron atrás la propiedad
colectiva, las relaciones ele parentesco y el
bien comÚn". ~/ 

Objetivo 1: Señalar al origen del feudalismo, 

Texto: "Con este acontecimiento se inicia en Europa
un nuevo período llamado Edad Media, que abar 
ca desde el siglo V al XV aproximadamente, o7 



Lecci6n 4 

Objetivo 3: 

Lecci6n 8 
Objetivo 3: 

Texto: 

Lecci6n 18 

312 

sea del año 490 al 1453 D.G. Esta etapa de -
la Historia de la humanidad se distingui6 por 
un cambio total en las formas de vida". 1:_i/ 

Explicar las consecuencias del feudalismo. 
"El feudalismo ha existido en diversas partes 
del mundo aunque con algunas variantes en la
forma y en el tiempo. 

Pero en general, se puede reconocer por el -
acaparamiento de tierras en manos de un Señor 
feudal; por la presencia de siervos, que no -
tenían libertad de tránsito; por el abandono 
cultural en que vivi6 el pueblo: por las gran 
des diferencias sociales: por tener a la -
agricultura como actividad econ6mica casi ex
clusiva y por la aparici6n de una nueva clase 
social: la burguesÍa". l§./ 

Determinar las consecuencias que traj6 consi
go la Revoluci6n Industrial. 

"Se llam6 Revoluci6n, no s6lo porque modific6 
la producci6n industrial, sino porque trajo -
consigo profundos cambios en la economía, en
la política, en la sociedad y en la cultura,
es decir, en la forma de vida de los pueblos''. 
};_!_/ 

Objetivo 1: Describir el origen del subdesarrollo, 

Texto: "Podemos decir que en este momento ya no que
da casi ninguna colonia dominada políticamen
te, por una metr6poli. Pero resulta que la -
inmensa mayoría de esos países, ya indepen--
diente", ya sea recientemente como en Asia y
Africa, desde el siglo pasado, como en Améri
ca Latina, siguen dependiendo de las grandes
potencias en muchos aspectos'', .!_!/ 

En esta categoría se detect6 el porcentaje más -

alto, 33,3%, Los objetivos y contenidos anteriores, no ex 
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plican los motivos profundos que dieron, origen a los cam· 

bias sociales en la Historia; por ejemplo, cuando hacen -

menci6n a las conquistas, revoluciones, transformaciones,

consecuencias sociales y origenes del subdesarrollo; se -

argumenta el afán de riqueza, el cambio total en las for-

mas de vida ... , el acaparamiento de tierras por un Señor

Feudal, el abandono cultural en que vivi6 el pueblo, gran

des diferencias sociales la aparici6n de una nueva clase -

social: la burguesía, profundos cambios en la economía, -

en la polÍtica en la sociedad y en la cultura. (Ver gráfl 

ca No. 1) 

Con lo anterior se puede afirmar que en los con

tenidos no se toman en cuenta las causas profundas que prQ 

vacan los pequeños o grandes cambios sociales, así la ense 

ñanza de la Historia se queda a nivel de fechas, biografías 

y luchas entre personalidades con laque se concluye que no 

hay coherencia y todo es parte de una·caus,lidad, 

Así por ejemplo, al mencionar las causas que di~ 

ron origen al feudalismo, unicamente describen sus caracte 

rísticas, pero no analizan las verdaderas causas qomo son: 

el aumento de la producci6n y el perfeccionamiento de ins

trumentos y métodos de trabajo, 
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D. Clases Sociales 

En esta categoría se tornaron en cuenta aquellos-

aspectos que ~n los contenidos, tratan de agrupar o clasi

ficar a los diversos miembros de la sociedad, de acuerdo a 

ciertas características relevantes al igual que procuran -

explicar las diferencias, similitudes y relaciones existe~ 

tes entre esas agrupaciones de personas. La noci6n de cla 

se social se define básicamente, por la relaci6n de propi~ 

dad respecto a los medios de producci6n. Los individuos -

de una sociedad, así ordenados, forman una serie de grupos 

interrelacionados, en cuyos extremos se ubican los propie

tarios y no propietarios de los medios de producci6n,· 

Algunos ejemplos de objetivos y contenidos de --

los textos son los siguientes: 

Lecci6n 9 

Objetiv~ 1: Identificar los principales acontecimientos -
de la Reforma, corno un período decisivo de la 
Historia de México, · 

Texto: "Pero naturalmente había otras personas que -
no querían ningún cambio, pues ellas si goza
ban de todas las ventajas de esa forma de go
bierno, 

Lecci6n 10 

Este grupo de personas era muy numeroso y es
taba dispuesto a luchar por conservar sus pri 
vilegios; por eso se les di6 el nombre de -~ 
conservadores". 19/ 

Objetivo 1: Describir lo que es una dictadura, 



Texto: 

Lecci6n 2 
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"La dictadura es una forma de gobierno en la
que una persona se adueña del poder y se afe
rra a él, apoyado por diversos grupos que le
brinda fuerza económica, militar o religiosa. 
De esta manera se adueña del gobierno, inclu
so contra la voluntad del pueblo". ~/ 

Objetivo 1: Señalar las características generales de las
transformaciones sociales en los pueblos anti 
guos. 

Texto: "Las relaciones sociales resultaban cada vez
más complicadas. Por ello se sinti6 la nece
sidad de crear una organizaci6n pará coordi-
nar los esfuerzos de todos: El Estado". !:1_/ 

Lecci6n 9 

Objetivo 2: Señalar algunas consecuencias de la Revoluci6n 
Francesa. 

Texto: "Después de votada la declaraci6n de la Asam
blea, se formaron varios grupos. Unos que--
rían mantener el dominio absoluto del rey, y
otros querían establecer una monarquía regida 
por una constituci6n. Un tercer grupo llama
do "de los l)iraldinos" deseaban hacer de Fran 
cía una Republica Federal, mientras que un -~ 
cuarto grupo, llamado "de los jacobinos", era 
partidario de una república Central". !:l_/ 

Lecci6n 10 
Objetivo 2: Enunciar algunas características del capita-

lismo. 
Texto: "En este sistema se distinguen, entre otros,

dos grupos o clases sociales: Un grupo peque 
ño de personas que es dueño del capital y de~ 
los medios de producci6n: un gran grupo o -
clases sociales, que forman todas aquellas -
personas que, a cambio de.su fuerza de traba
jo, reciben un sueldo o salario". '!:l._/ 

En esta categoría se detect6 el 26,6% del total-

de objetivos analizados, con lo que podemos observar que -
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los contenidos que se refieren a esta categoría, niegan el 

carácter antag6nico de las clases sociales verdadero motor 

de la Historia, así por ejemplo, al mencionar la Reforma,

la Dictadura~ la Revoluci6n Francesa y el Capitalismo: se 

argumenta que el grupo de personas era muy poderosa ... , 

una persona se adueña del poder y se aferra a él ... , apo-

yándose por diversos grupos ... , las relaciones sociales re 

sultaban cada vez más complicadas ... , se formaron varios -

grupos ... , un grupo pequeño de personas que es dueño del 

capital ... , y un gran grupo de clases sociales que forman-

todas aquellas personas que a cambio de su fuerza de traba 

jo reciben un sueldo o salario. (ver gráfica No. 1) 

Esto da idea, de que no se hace explícita la

existencia de las clases sociales, ya que unicarnente se -

clasifican individuos a ciertos grupos y en la mayoría de

las ocasiones ni siquiera se mencionan corno clases o bien

s6lo se hace referencia a las condiciones sociales en que

se encontraba la mayor parte de la poblaci6n; por ejemplo, 

se dice que en el sistema capitalista se distinguen dos -

grupos o clases: un grupo pequeño de personas que es el -

dueño del capital y de los medios de producci6n; un gran

grupo o clase social formado por todas aquellas personas -

que a cambio de su fuerza de trabajo reciben un sueldo o -

salario. 
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Con esto, se pretende encuadrar los movimientos

al margen del sistema econ6mico y social que los provocan, 

colocando al mismo nivel, las acciones promovidas por los

explotadores y las luchas que los pueblos explotados lle-

van a cabo por su liberaci6n. 



318 

3. RESULTADOS 

CUADRO QUE REPRESENTA LA RELACION DE OBJETIVOS CON LAS CATEGORIAS 

Unidad II 

Unidad III 

Unidad I 

Unidad II 

Unidad III 

Unidad IV 

Unidad VI 

Unidad VII 

2a. Parte de Ciencias Sociales 

A B e D 

L- 4-1 p. so L-4-1 p. 46-47 

t- S-1 p. 57 L-6-1 p. 62 

L- 6-2 p. 65 

L- 8-1 p. 81 L-11-1 p. 114 
115 - 116 

L- 8-2 p. 85 

L- 9-2 p. 101 
L-10-2 p. 106 

3a. Parte de Ciencias Scciales 

L- 2-1 p. 

L- 2-2 p. 

L- 4-1 p. 

L- 4-3 p. 

L- 9-3 p. 113 L- 8-3 p. 

L-10-3 p. 124 

L-19-1 p. 213 L-18-1 p. 
214 

L-20-1 p. 221 L-20-1 p. 

L-24-1 p. 264 
265 

CLAVES DE LAS LETRAS 

L = Lecci6n p y número 
Primer número Número de 

lecci6n. A, B, C, D 
Segundo número = NÚmero de ob

jetivo corres 
pondiente a -=
la misma lec-
.~ 

ClOn. 

25 
26 
29 

48 

52 

102 

207 

223 

L- 8-1 p. 80 

L- 9-1 p. 90 

L-10-1 p.105 

L-10-2 p.108 

L- 1-2 p. 18 

L- 2-1 p. 25 

L- 9-2 p.llO 

L-10-2 p.123 

Páginas del 
texto. 
Categorías 
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PRIMARIA INTENSIVA PARA ADULTOS 

2a. y 3a. PARTE 
CIENCIAS SOCIALES. 

CATEGORIAS 

2a. Parte 

3a. Parte 

T O T A L 

PORCENTAJE 

Categorías: 

A B e D Total 

o 7 3 4 14 

3 2 7 4 16 

3 9 10 8 30 

10% 30% 33.3% 26.6% 99.9% 
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B. Personalidades Aisladas de Caudi
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D. Clases Sociales. 
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C O M E N T A R I O S 

Con lo anterior se puede afirmar, que la inter-

pretaci6n que se hace de la Historia en los contenidos de

los libros de texto es una visi6n eitática, caudillista y

unilateral de los acontecimientos hist6ricos. Esto en la

interpretaci6n de las categorías que se eligieron para rea 

lizar el análisis, así por ejemplo, en la categoría de Cam 

bios Sociales que obtuvo el más alto porcentaje, 33.3% se

detect6 que en los contenidos no se mencionan planteamie~ 

tos socioecon6micos y en algunas ocasiones, falta la dime~ 

si6n política. Además, se da una interpretaci6n localista 

de los fen6menos hist6ricos, sin tomar en cuenta el carác

ter mundial que tienen todos ellos. Inclusive no se seña

lan las experiencias que todos los pueblos aportan a la -

gran ob~a de la transformaci6n humana viendo en cada acon

tecimiento una suma ca6tica de circunstancias independien

tes de toda comprehsi6n global. Con relaci6n a las otras

categorías: Leyes Hist6ricas (10%), Personalidades Aisla

das de Caudillos (30%) y Clases Sociales (26.6%). En es-

tos contenidos se observ6 que los personajes de la Histo-

ria son reconstituidos como formas virtuosas de cualidades 

a imitar, estableciendose entre sí, una totalidad arm6nica, 

en donde las virtudes parciales no manifiestan contradic-

ci6n, si bien son separables en sentidos específicos. Así 

las determinaciones hist6ricas, son consideradas como pro-
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dueto de casualidades; ésto se explica por la virtud de -

los caudillos y se resuelve por determinaciones externas,

que cubren mágicamente las reales contradicciones que ali

mentan el proceso y descontextuan al individuo. Tales de

terminaciones, abolidas por estos mecanismos que explican: 

los sucesos, los hombres, los pueblos, los cuales desapar~ 

cen ante la instancia que los desliga de la Historia.. Asi 

también, se niega la existencia de leyes hist6ricas cientí 

ficas que determina el desarrollo social de los pueblos. 
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C O N C L U S I O N E S 

Cada régimen, ha planteado en cierta forma un -

Plan o Reforma encaminado a satisfacer las demandas educa

tivas; algunos, incluso, han pretendido dar continuidad a 

la obra del anterior. Sin embargo, ninguno ha logrado ser 

coherente con las necesidades de la poblaci6n. 

Estos Planes, han sido un reflejo de las condi-

ciones socio-políticas y econ6micas del país, lo cual se -

demuestra en el tipo de educaci6n brindado en cada período 

presidencial. 

El Plan Nacional de Educaci6n Para Todos, no es

una excepci6n, surge como una respuesta a las necesidades

econ6micas políticas e ideol6gicas del momento hist6rico -

en que se vive, es decir, una nueva etapa de desarrollo -

del capitalism~ en México, el cual requiere de nuevas es-

trategias para crear cuadros técnicos y profesionales, en

los que la educaci6n juega un papel importante. 

Dada la situaci6n actual, este plan es desmesur~ 

damente ambicioso al pretender que para 1982 todos los ni

fios entre 6 y 14 .afios tenga acceso a la educaci6n primaria 

castellanizar y proporcionar la primaria bilingüe a la po

blaci6n indígena; dar a la poblaci6n adulta la oportuni--
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dad de recibir la educaci6n básica (Primaria o Secundaria) 

o complementarla en su casa. 

Este plan, considera que la problemática educati 

va en México, se resolverá incrementando las oportunidades 

educativas, ignorando que éstas deben estar ligadas a un -

aumento en la calidad de la enseñanza, es decir, el empleo 

de un modelo pedag6gico sustentado por una filosofía que -

garantice este aspecto. 

El aspecto cuantitativo se enfatiza a través de

estadísticas y discursos pronunciados en cada uno de los -

gobiernos, los cuales encubren la ideología capitalista al 

no mencionar las mejoras que sobre calidad se han realiza

do en la enseñanza . 

El análisis técnico realizado en el Plan Nacio-

nal de Educaci6n para Todos, ha corroborado la tesis de -

que la pretensi6n de corregir los aspectos estructurales -

de la educaci6n es simple y llanamente "una buena inten--

ci6n", que se caracteriza por el no quedarse atrás en el -

proyecto de modernizaci6n, el cual ha sido un fracaso ya -

que no se refleja en la práctica. 

Si, ha habido un avance técnico en los programas, 

en cuanto a la_utilizaci6n de la Tecnología Educativa, co-
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mo un recurso para mejorar el proceso de enseñanza aprend~ 

zaje, ya que antes de la Reforma de 1972 no existía una 

programaci6n a través de la cual el maestro tuviera una 

guía para impartir sus clases. Actualmente los programas, 

libros de texto y auxiliares did~ct~cos, reflejan modific~ 

ciones internas del sistema educati~o, cuyo objetivo pri-

mordial es cambiar la educaci6n puramente verbalista a una 

educaci6n participativa y crítica, orientada a desarrollar 

habilidades intelectuales y a la formaci6n de actitudes in 

quisitivas, que estimulen la facultad de la utilizaci6n de 

conceptos y principios b~sicos de las Ciencias Naturales y 

Sociales en el individuo, lo cual lo conducir~ a la parti

cipaci6n en las actividades productivas y cívicas del gru

po a que pertenece. 

El tipo de modelo educativo seguido para estruc

turar y dar coherencia a cada uno de los analizados tales

como objetivos, técnicas y métodos de enseñanza, conteni-

dos, recursos did~cticos y evaluaci6n no son mencionados -

en ninguno de los programas analizados. Detectandose sola 

mente, que cada aspecto se deriva de la Tecnología Educat~ 

va, sin embargo, no se siguen los lineamientos específicos 

para cada uno de ellos. 

Con respecto al an~lisis sociol6gico se demostr6 

uno de los planteamientos iniciales de este trabajo: que -
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la Educaci6n se ha utilizado como un instrumento de media-

ci6n y no de transformaci6n. El sistema educativo preten

de introducir y reafirmaT en el individuo ciertos valores, 

actitudes, e~quemas y normas de pensamiento en ~ue se basa 

el funcionamiento de la sociedad; en la práctica es una -

funci6n básicamente adaptativa. 

Los libros de texto en este caso son un instru-

mento para fomentar en los alumnos una cierta manera de -

percibir la realidad, pero no la realidad total, sino aqu~ 

lla socialmente definida por la clase en el poder. Todo -

esto, ha tendido ha reproducir las relaciones de producci6n 

del esquema neocapitalista, cuya conducci6n a la justicia

social es cada vez más dificil por el control social y po

lÍtico que ejercen los aparatos ideol6gicos. 

En la ley federal de Educaci6n, se enfatizan los 

valores y actitudes que el sistema debe promover en los -~ 

alumnos, con el fín de propiciar una convivencia más justa 

y humana, a través de: respeto, libertad, responsabilidad,

solidaridad, participaci6n y sentido crítico. No obstante 

el análisis demostr6 que hay otras conductas que el siste

ma encubre, tales como la dependencia, la aceptaci6n de su 

realidad política, econ6mica y social; además de.la iden

tificaci6n con el trabajo productivo, Los cuales actúan -

como un mecanismo de control y regulaci6n social, 
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Dentro de la Educaci6n Primaria para niños, es -

clara la tendencia a instaurar valores y creencias dirigi

das a fomentar el nacionalismo, con el objeto de enseñar -

a los niños a comprender y habituarse al sistema social en 

que vive y despertar sentimientos de apoyo y aceptaci6n ha 

cia la organizaci6n política, es decir, del Estado-Naci6n. 

La Educaci6n para Adultos en cambio, se dirige -

ya no a fomentar ciertos valores de adhesi6n al gobierno,

sino a desvirtuar la realidad, en especial el aspecto polf 

tico, con el fin de reorientar al individuo en sus formas

de pensamiento y acci6n. 
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