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PAll'.CE 1 I N T R o D u e e I o N 

Cunndo se piensa en realizar una investieRción sobre un te

ma co~o es la educación política ael cnmpesinado mexiceno,se 

entiende que debe a~ortar elementos sobre la. práctica del he

cho eóucAtivo, fundRmentado en una cnncepción determinada, en -

función de una realidad que requiere ser interpretada.~in e'll

ber¡:m,el fenómeno eaucativo no se manifiesta de 1aanera Risla

da,sino determinado por factores diversos,tales como: económi

cos,socü1les,políticos,educativos,etc. ,más aún cuando se tra.ta 

de la educación de individuos proauctivos como lo son los cam

pesinos r¡uienes reclaman una utilidad práctica uue satisfaga 

sus necesidades inmediatas en el proceso productivo de su vida. 

La educación es un término cargado de VRlores y cuyo signi

ficado manifiesto es la forme.ci6n de un tipo de hombre acorde 

con los paradigmas de la sociedad en 1? ~ue se desenvuelve y a 

la que debe servir,desarrollando en él una serie de conocimien

tos,aptitudes,actitudes,valores, etc. ,de acuerdo a una concep 

ción del mundo de la clase social en el poder.No obstante, el 

ejercicio exclusivo de la educación y tndas sus impliceciones 

políticas no sólo compete a una ideología específica,sino ~ue 

constituye un espacio susceptible de incidir desde perspectivas 

diferentes.As!, la educación en s! y por s! misma. implica. una 

praxis socializadora del individuo.Para las clases dominantes 

resulta si empre un "arma de doble filo" + 

+. Según V1;1sconi, " las clases dominantes se ven oblig:'l.das-por 
motivos económicos a veces,ideolóe;icos siempre - a extender la 
acción de los .Aparatos Educativos hacia las clases y capas ex
plotadas. Beta a.ación, es cierto,asegura por un lado unR extensión 
de los valores,norinas,creencias,etc.,que justifican y legiti~an 
la explotación sobre las que ooscansa el sistema y en este sentí-



En síntesis, la educaci6n as:C concebida posee una fun~i6n cll!, 

re.mente pol!tica.iln conaecuencie.,tpda tarea educativa implica 

necesariamente una acci6n pol!tica,de la miolll8 maner" 1111e la PE. 

lítica - es decir,la buena política - no puede dejar de ser pe

dagÓgi ca. 

La actividad político-pedagógica for'llS parte de un todo es

tructuredo,de un complejo engranaje de la sociedad civil a la 

que l" e~cueV1. sirve como medio pa.rfl. transmitir no a.Sto la cul

~ura sino una forma de concebir h1 vida. en sociedad.No obstante 

no es como pudiera pensarse, solamente la escuela lfl. que educa 

por el sólo hecho consensuado y conferido por la cocieóad,de 

ser as!,tendr!amos vetadas las aspiraciones ue aprendiz~je a 

través de la experiencia, es decir,de la vida misma.MuchRs veces 

se hace necesario recorrer el velo institucional para avizor'lr 

lo existente en la realidad concreta,sin más subjetividades o_ue 

la apariencia: real reflejadas en l?..s necesidades econ6mico-ped.!]; 

g6eicas de la ¡1obtaci6n mayoritaria,es decir,la"clase sub~';.ter-

na 11
• 

Esta investigación surgi6 original~ente de la realidad exis

tente en la "Tierra CRliente" del Bst;:.do de Guerrero,debido a 

una si t·!aci6n concreta que emerge de necesidades latentes y ma

nifiestas en el contexto económico-social de "::in Jos(¡ Poliutla'l 

do contribuye a la reproducción de ese sistema,de esa explota
ción.Pero tambiál,por otro,al otorgar a los explotados un con
junto de técnicas y de conoci:nientos - comenzando por la capa
cidad elemental para la lectura y la escritura - pone en sus -
manos instrumentos básicos para una a:u;iliación de su conciencia 
de clase.En las condiciones de clases y capas so~etidns a un -
proceso de superexplotación, esta 11.mpliación de conciencio. puede 
resultar extrem adamante peligrosa pare el sistema de dominación 
en su conjunto ••• " 
VA~GONI,Tomás Amadeo.,Ideolog!a,lucha de clases y aparatos edu 
c&ti vos en el desarrollo de Amlírica Latina., en .i:.ducación bur
guesa. 2a. Zdici6n. Edit.Nuerira Imagen.!~é:rlco,1978.p.lP.2. 



les cuales hflll determinado la perupuctiva de instrunent'lción de 

unp estr<1tegia político ¡.edagógicA cuya ··innlidad inr~P.·Ji"t" etJ 

la orornizn.ción de núcleos cooperi•tivos,.;in. e'nbArgo,Íl'.l bP.stA 1:

C•mutitución de esos núcleos,es nece~nrio sosten:e~l.;~.·y_:;:"ú~ c'ln

solid~rloa,de tal manera 'lue cu•apla su cci.netido s'~cibl'::político. 
l'Ara 10(.'I'Ar estos propósitos es imprescindible fortillecer ideo

lógicamente la RCtividad grupal.i!:ste Último tJS;>ecto :::i¡i:nifica n!_ 

cesariamente una tarea polÍtico-pe1AgÓh~ca en la que resulta ur

gente incidir.Ante esta serie ue problcmes que generRn una arn -

plia gama de necesióades,sÓlo se s~tisfPcen las rnÁs nprerniantes, 

es decir,, lns de sobrevi vencia.Por tanto, nos interrol?'amos : ;, t'!, 

rá posible instrumentar programas de euuccción política cuy<> f.!_ 

nalided inmediata sea la organiz>rnión de ca:npesinos guerrerenses 

en torno a proyectos de beneficio social que les permita elevAr 

su nivel de vida y en función de ello,pensar en sus proble,nFs -

más sentidos? 

La tarea. no es fácil de realizer,han existido proyectos via

bles y realizables y debido a la problemática existente en el 

campo no se hrui efectuado o se han postergado.De hecho, si en te~ 

ría resulta difícil concebirlos y, sobre todo í'undamentarlos, es 

porque la realidad lo es aún más .din ewbargo,pensamos que: la 

educación polí•ica del campesino msxicano,debido a la situAción 

en que se encue:ntra hcy en día (reprivetización del ejido,fqlti:>. 

de créditos,ausencia de precios de Barantía,analfnbetismo,des

nutrición,explotación,stc. ),es una condición necesaria pero al 

mismo tiempo no suficiente para el logro de transforflll3ciones slJb,!!_ 

tancialea.Resulta imprescindible rebazar la concepción contempl,!;! 

tiva del mundo,en este sentido decimos: ¡Basta ya de teoricismos¡ 

ea indispensable transformar la realidad,cuyo proceso conduzca 

necesariamente a un equilibrio social más humano. 



Por otra PRrte,cuAndo se emprenden proysctoe progreeietea 

la mayoL"Ía de las veces son obataculizaaos vor qui enea tienen 

intereses creados en el campo,pero si le instrument8cidn d~ 

pro~ramR~ ~ur~en de neceeidAdes reAleQ de la población y con

tribuyen A mejorar sus niveles de vid11,entonce>< la i:du~:'lcl ,(n 

no adquiere una finalidad en sí miama,aino que coadyuvA a la 

percepoi6n y anál.isia crítico de la realiaad circuntlar.~e. 

En oonaecuencie,a travás de esta experiencia pretendemos e~ 

perimentar y evaluar unR. alternativa peaagógica 11 nive:l mvro

soci&.l en "SN. José Poliutla" del .Estado de Guerri:ro mtidiante 

la instrumentaciJn de un programa de educecióu política diri

gido a una clientela campeeina,en torno a ndcleoa de or~aniza

ciones cooperativas.Este programa se desarrollar!{ a partir de 

las necesidades educativas de los asociados y se cristalizará 

a trav~e de círculos de estudios y atendiendo a un tratamiento 

temático io.corde a sus esque1Daa referenciales de formación. Del 

mismo modo se reforz11rán a través de charlas insformales,reu -

niones de trabajo,etc •• Estoa c{rculos tendrán un carácter c~

clico da tal manara qua cuando tin&.lioe el puesta en operación 

se r&alimente a trav~s de la evaluación uel aprendi~aje y pue

da ins~rumentarse el siguiente. 

El trabajo deearrollado con las cooperativas ha sido el re

sultado de un prooeeo continuo y sistemático por parto de loe 

aeociadoe,en su afán por consolidar los proyectados núcleos 

cooperativos se ha avanzado en las relaciones al interior del 

grupo miemo,de ello puede dar cuenta la Lic.Luoía Herrero Gon

zález asesora de esta inveatigacidn en el lugar de origen 1 c~ 

yos aportes y 1JUgerencias han sido de gran val{a para la eetru~ 

turaoi6n y consolidación del trabaJO. 

Cabe hacer mencidn de que este trabajo también se ha desarr~ 

llado en el plano legal con la finalidad de legitimar debida -

mente las organizaciones cooperativas denominadas: 



"Contingente Revolucionario" y "Nueva ldeologÍe 'JR.mpesina", ente 

instancias gubernementales .• 

Jer!a ilusorio y fantasmagórico pensar que eutas figurAe AS~ 

ciativas de jornaleros y ejidatarios les he sido f~cil consoli

dar lo que en un principio perecía un sueño pArn los Auténticos 

trabajadores del campo,es decir,los desposeídos de la tierra,o 

si se qU:l.ere ser más auténtico,deeue el punto de vista semánti

co, loa "herederos de ilapata". De hecho, aste treba jo conjunto hR 

enfrentado obstáculos de los más diversos órdenes,desde el ~ra

do de ac~ptación del proyecto,paoRndo por l~ participación y lR 

legalización de las organizaciones hasta el reparto de utilid~ 

des.Bn este último espacio bien vale la pena detenernos en esta 

reseila histórica para señalar que,durante el primer ario de ope

raciones, la sociedad cooperativa "Contingente Hevolucionario" 

•luplicó el monto de cap:IJtal social inicial y en el seeundo tri

?licó con creces dicho capital (véase anexo).Bllo significa cue 

la empresa se ha ido consolidando paulatinamente como resulta

do de un proceso,m:l.ama que en su inicio fue objeto de las más 

acres cr{ticas.Jin embargo,se ha demostrado que el trabajo con

junto de campesinos es un proyeo·to viable y una al-ternativa t'e~ 

tible ante la crisis económica por la que atraviesa el pa{s y 

no mero artificio pirotécnico.De esta manera,se han ido erradi

cando progresivamente loa problemas y la organizeción ha enfil.!!. 

do hacia el logro de su cometido. 

La estructura de esta investigación la constituyen dos gran

des apartados que,aunque diferentes,no son excluyentes rnutua~eE 

te,eino más bien complementarios.El primero fundamenta teórica

mente la eJd.stencia de la experiencia concreta.El segundo impl!_ 

ca propiamente la razón de ser de la investigación. 



En un primer plano efectuamos une somera consideración sobre 

los m6todos educativos utilizados co1111.1I1mente en la enaeñAnzA y 

el Rprendizaje,la concepción Le6rica que 'te subyace y sus dive~ 

sos usos.ai este espacio conceptuamos la interrelación ~ve posee 

la instancia educativa con otros factores que de R.lgun"' r;aners 

inciden con la praxis euucativa •• Del mismo modo aclaramos le -

táctica a seeuir para 3bordar la inveatigaci6n desde un en~oque 

"=l tidi meneional". 

h'n el siguiente apartRdo intentamos perfi1Ar la existencia de 

remanentes coloniales homogeneizantes pa.ra los tritinoamericAnos 

y la existencia de una identidad común a partir de le conquista 

y su con"fol'.nación en Estados-Nación. 

Le. si tuaci6n de dependencia posee una rela.ci6n di recta c0n el. 

subdes:?rrollo nctue.l de los pRÍses lritinoa.mericanos,por ello ;:>r~ 

tender.ios restreAr los elementos determinantes que· condicionr•ron 

e Lléxico a depender cie la metrópoli coloniFil primero,de InglRte

rra d€spu~s y de Estados Unidos en la actualidad.De hecho,no pe.!: 

seg•.li<nos un análisis a. profunoici.ac de un problema tan polémico y 

que bien vodría ser objeto de un estudio especial, lo que rea~ 

mente nos motiva a efectuar ciertas reflexiones es visualizar 

el problema educativo desde la órbita ~ultidimension~l.Asimismo, 

pretendemos enmarcar l.a pr0blemática dentro del contexto la.tino~ 

mericano. 

Ha sido desde la concepci6n pragmática y utilitarista c~mo se 

han proyectado alternativas para solucionar la situaci6n de 3tI"!!; 

so,IDRreinalidad y mi.seria prevA.lecientes en Am~rica Lr>tinq a 

trav~s de" programas de mi.crocambio sooia1" en cuyo fondo le sub

yacen esquemas rígidos,esquemáticos y apolíticos. 

El primer capítulo comprende tres estadios históricos deter

minantes parFi la consolidación del Esta.do Mexicano: "La Allar -



quía'', "La aetorma" y "El porfiriato" cuyo en!Ílisis sucinto de 

la educación de las clnses subalternRs y el proble~ R(':rPrio 

constituyen móviles centrales para la consolid~ción del actuAl 

r:::itado. 

Ln lucha por el poder entre liberales y conservadores condu

jo irremediablemente a la centrelización del poder en una soln 

persona la cunl se erigió sobre grupos,fAcciones y toda la so

ciednd en su conjunto pAra configurar una dictadure hasta ese 

momento inédite en la historia de México.Ello significó la exa

cerbación de clases y la injerencia del capitAlismo en Aras 

del ":¡irogreso".El resultado de esta experiencia ha sido la ~s 

sangril.:nta y banal de las batallas para las clases subalternas 

mexicanas;f4e la válvula de escape de una serie de problemas -

acumulados durante décndaa, entre otros, la tenencia de la tierrA, 

y condujo a el acontecimiento social más relevante: la ReV>lu -

c16n Mexicana. 

El segundo capítulo lo integra el análisis de dos fActoree 

determinantes en el desarrollo de esta investigaci6n,la educa

ci6n y el reparto agrario,los cuales fueron, entre otros,los lo

gros más significativos de la clase subalterna.El primero sig

nificó un instrumento valioso en manos de ln camarilla sonoren

se para afianzarse en el poder y el elemento indispensable para 

ganarle la batalla al clero,cabe decir,en términos gramscianos 

que la educación funcionó como instrumento "contrahegemónico". 

El segundo,s6lo se efectuó para el beneficio de un reducido gl'.!:! 

po de minifundiataa al que fortaleció para conformar una produ~ 

ción de exportaci6n • 

.:;610 con el advenimiento del cardenismo fue posible consoli

dar una auténtica educación popular,vinculada al proyecto de r!!, 

parto flgrario bajo la denominaci6n de "ejido" .La ansiada hege-



moma por fin Se V8Í8 Oriatalizada debido B una eatreoha Rlift!! 

aa (bloque h1stdr1oo) oonetituida por la olaae aubaltenia 

(obreros-campesinos) e "inteleotual.ea orgúioos" (DBeatro ru -

ral).Pero este eflmero eatadio estaba llamado a de .. pareoer, -

laa f:uenas internas :f externas bab!an despertado de eu leta:r

go :f loe timbres de alal'llB sonaron oon insistencias no llllÍa re

parto agrario,ni· mi.•iO!les cul.turalee,ni eduoaci4n aooialista, 

habla otros problemas 1111(9 urgentes que resolver. 

El heoho de abordar la caracterizac16n del adulto desde el 

enfoque de la triads antropolcfg:l.oa 1 de perfilar IN oomporta

m:l.ento desde una perapeotiTa plliooldgica,reBJ)onde a la necesi

dad de .. expliosrnoa los ..Sviles de su 00111,Portami ento, esto no -

significa qu9 maestro eatudio adquiera matioea emp1r1ataa,adn 

ousndo los datos obtenidos haJaD llido extraidos del lugar de 

origen,eu interpretaoidn ee efeo'llda al nivel de un raroo re -

fer4'1loial amplio y nu'llrido el cual l.e preo'ede. 

Por dltim>,solioitamos a l.011 leotcrea 4~ eeta discurso pe-

4ac6gioo que lo aalll.nen oon un eaplri"tu Ubre de pre~cioe 

1 03ali no orean qua el esp!rih oient:!fioo entra en oontra

diooidn con el leap&~e agreaiTO y demmoiador que a111111e,en 

ooallionea,eate traba~o.J.a verdad oientlfioa no tiene nada que 

ver con el leJl&Wlje tranco y ancd,ino pero si se dif'erenoia 

del discurso panfletario y aabiguo.ED todo oaso,la pres~nte 

inveetigacidn. no debe ser considerada oomo algo definitivo, 

sino oomo una tentatiT& susceptible de retoD1Br para poste:i:'io

res investi'gaoionee y esperamos sirva como incentivo para· qui.!, 

ne~_ee interesen en esta problemitioa o de descartar definiti

vamente dado el caso de no aoercarse a la realidad meXicana y 

latinoame:i:'ioana. 



Tambi&n quere110e dejar oiaro el principio de continuidad 

cient:!~ioa,de hecho este trabajo esti abierto a la dieou -

si6n y a la crítica funda~enta4a ein que ello signifique que 

eetemos de acuerdo con todae laa que,aobre el telllll se plan -

teen. 



PARfE 11. H.fil'LEt.ION~S ME."rODOLOGIGAS. 

Queremos dejar constaDcia en este trabajo de investigaci6n, 

de la necesidad de estudiar al inaividuo como sujeto histórico 

inmerso en una complejidad de relaciones sociales. 

6 

El objeto de la educaci6n hA sido siempre lA transformación 

del individuo orientada hacia determinadas finalidades mediante 

la explotaci6n de si tue.ciones P.propiadas. 

La Pedagogía considerada un arte durailte mucho ti G."·"llO:i, aspira 

hoy en día a adquirir un rango científico y tiende a presentar

se como la ciencia de los métoaos de la eaucaci6n.A su vez estos 

métodos se definen como la organizaci6n de los medios a través -

de una progresi6n hacia los fines.Es así como coincidimos con -

Louie Not en la apreciaci6n que hace de la Pedagogía: 

"La Pedagogía es la metodología de la educaci.Sn. Gons
ti tuye una problemática de medios y fines y en esa 
problemática estudia las situaciones educativas, las -
selecciona y luego organiza y asegura su explotaci6n
si tuaci onal." l 

Loe métodos pedag6gicos empleados en la educaci6n poseen un 

amplio historial. trás de sí ,por ello, y debido a los objetivos

de nuestro estudio ,.s6lo nos limitaremos a delinear brevi;mente 

los métodos pedagógicos antiguos y modernos. 

Si aceptamos como válido el calificativo que hace Louis Not 

de los métodos educativos antiguos como sin6nimo de "heteroes

tructuraci6n" y los actuales como de "auto estructuración", ten

dremos en cuenta la oaracterizaci6n del mismo autor de la si

guiente manera: 

1.-NOT,Louis.,Las pedagoe;:fas del conocimieñto., Ed,Fondo de -
Cul~ura Econ6mica,México,1983.p.9. 



"El primero de estos puntos de vista, el saber se or
ganiza desde el jj¡Xterior y la educe.ci6n consiste en 
una especie de injerto en el alumno, de producciones 
externas destinadas a formarlo.Hablamos a.qui de he
terocstructuraci6n.En los métodos opuestos a éstos
se trata de autoestructur~ci6n en la medida en que -
el alumno mismo es el artesano de su propia constru~ 
ci6n." 2 

La educaci6n del individuo entendida desde este punto de vi~ 

ta sería: 
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" ••• la puesta en práctica de medios apropiados para -
transformarlo o para permitirle transfor;narse en el ~ 

sentido que definen las finalidades generales (objeti
vos) que se asignan al proceso educativo." 3 

Hist6ricamente,los métodos pedag6gicos han sido clasificados 

como tradicionales y modernos,aún cuando,en nuestro medio,aaue

llos sean tan actuales como éstos Últimos. 4 Los primeros rea.~ 

pan a aquellos que tienden a formar o transformar al alumno y -

con ello preconizan la "heteroestructuración" de conocimientos. 

La puesta en práctica la sustentan en la acción preponderante -

de un agente exterior y en la primacía del objeto estudiado.Los 

segundos reagrupan a los que tienden a ayudar al alumno a for -

maree o transformarse y configuran una "autoestructuración" de 

su conocimiento y se basan en la acción del alumno y la prima -

cía la posee el sujeto. 

2.1. CLASIFICACION lJE LOS METODOS EDUCATIVOS. 

De acuerdo con la Pedagogía francesa, los métodos educativos 

pueden clasificarse en dos grupos, éstos son: A)., de heteroes

tructuraci6n y B)., de autoestructuraci6n. 

2.-ldem., p. 8. 
3 .-Idem., p. 8. 
4.-Véase PALACIOS,Jesús.,La cuesti6n escolar: Críticas y alter

nativas: Algo sobre la escuela tradicional,Ed.Lei,3a.Edici6n 
Barcelona,1981.pp.16-22. 



Loa métodos tradicionales pueden claeifioarae a eu vez en 

dos sub grupos: 

A la.,El primero comprende los m~todos basados en la tradición 

aotiva,es decir,la transmisión magistral del s~ber.Ee una for

ma muy generalizada y pocas veces sistematizada. 

En este primer eubgrupo se ubica la acción pedagógica de 

aomenius y Ratichius,quienea iniciaron una reacción pedagógica 

contra la educación jesuita. 

La crítica estaba dirigida hacia loa métodos utilizados por 

loo jesui~as en la enseñaDZa. 

"En vez de libros muertos, ¿por qué no podemos abrir 
el libro vivo de la naturaleza?.No las sombras de 
las cosas,sino las cosas mismas es lo que debe pre -
sentarse a la juvent•1d." 5 

~'n su obra,Didáctica Magna,Comenius propone, en el capítulo 

XlX,las "Bases para fundar la rapidez de la enseí'lanza con a.lio

rro de tiempo y 'fatiga".Esto significaba para Comenius no sólo 

enseñar rápidamente, sino que era necesario hacerlo con solide~ 

La propuesta de Comenius respondió a un momento histórico en 

plena eferveeenn~ia~ocial.AnÍbal Ponce comenta: 

" ••• la burguesía apuraba el paso para ponerse al ri t 
mo de la producción y si aomenius proclamó en la 
escuela la necesidad de ahorrar tiempo John Floyer 
dio treinta y tres años después de la Didáctica Mag 
na el instrumento preciso para medirlo: en 1690 aire 
gó a la aguja del reloj o.ue señalaba los minutos,-: 
otra más pequeña que indica los segundos." 6 

La educación tradicional, de la cual es emisario J.A.Gomenius 

encuentra su fundamento,aegtlli Snyders en: 

5.-GOMENIUS,J.A.,Didáctica .Ha.gna,tomado de An!bal J?once.,Edu
cación Y lucha de clases., Ed. Cartago,Edioiones de aultüra 
J?opular,Ba.Edición,México,1980, p.153. 

6.-Idem. p.153. 
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• ••• la -b1o14n d• oondv.oir .i lllllllllO al. oontaoto 
con 1- u7or•• .re&lisaoionea de la h1lllaDidads obra!I 
-••traa de la literatara del arte,r-onammi.toe 7 
de•aU'aoiones PlCD.Ulellte ela1H>radoa,adqa111io1on•e 
oieD.t:U1oa• logra4a• por lo• IÚtodoe da aegnros," 7 

Bl1 eata perispeo'l;iTa pe~gLoa el pQel prepoD.deran'l;e de la 

aooi4n educat1Ta la posee el 11aeatro,qu1en prepera,4ir1ge 1 or

ganiza el oonooi!d.ento.Su tarea consiste en •ai&J.ar y elaborar" 

la -teria qlle ha de eer aprendida • .lll una pelabrastrazar el oaP' 

Id.Do 1 llnar por fl a n.e al11.m10111." 8 

.ll.b.- Bl eegando aub~o engloba a lo• a&'l;odoe baaadoa lllll la 

aooión modelante da loe oon'l;enillo• de la 'l;radioión oonatituida, 

e• la eduoaoión aetianiie loe 11adeloa.5!l ea-te 11ubgrupo ae ubi

ca Darkheia 1 a au reproduooi&n aot1v6. de loe sieteaae de .ilain 

1 de Chateau. 

"Darldle:la define que educar ea confrontar al alum10 
oon 1- gandee idea• morales de eu tiu¡po 1 de su 
pa!11;ila1n quiere oonfrontar a aue alumnos oon la ma
jestad de loa teorel:Qs y con ia poea!a c::ls elevada 
con Boaero 1 falea,oon loa tesoros de J.os pol!tiooa, 
loa ilorsJ,1811aa 7 J.os penaadoraa;Chateau ooDISi.be i~ 
aente,J.a educaoi4n COllQ la relación con loe maeatroa 
de la oivilizaci&n· uni-vereal,-oon loa hombrea esoogL -
dos. n 9 

La acción eduoa~iva de este subgrupo es concebida oo., el !!,e 

oho de elegLr 1 proponer modelos a los alumnos con claridad 1 

perteoción.Bl alumno debe soaetft'•• sin protesta a ea'l;oa aode

loa,iai'tarle>B' 7 11111jetarse a elloa.De•de el punto de vista de 

Al.ain,el dnioo a&todo para inventar era iaitar 7 apo;yerse cona

tanteaente en el.loa. 

7.-SRYDERS, G. ,Peda80gi e progresaiete., tomado de JeSlis Pal.aoioo. 
Ob.Cit. p.20. 

8.-P.ALACIOS,Jead•.,Ob.Cit. p.18. 
9 .-Idem. p. 21. 
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La educaci6n tradioional.,eegdn lo expreaa Jeads Palacios: 

" ••• ea el camino hacia 1011 modelo• de la mano del ll!Be!!. 
tro .Sin un ga:Ca,recorrer el camino eer:Ca iarpoeible 
y esa ea prec18lllllen1:e la fanoid'n del -estro 1 ser un 
mediador entre loa modelos y el. nif1o. "10 

A 2.-Los m&todoa coactivoe ae inscriben antre aquellos que se 

11ustenta.u en la transllisid'n de un saber procedente del. exterior. 

La educacid'n se cimenta en el prooeuo de a,prandizaje que reqn!,e 

re la actividad del alumno,adn ouando esta actividad e11 guiada 

desde el. exterior por un pedagogo que actúa directamente (medi~ 

te la may&utica) o a través de un dispcaitivo apropiadó (coleo -

cid'n de fiohaa,libroa de ejercioios,cciaputadora,etc) detr~s del 

cual se encuentra el pedagogo. 

En la apreciacid'n d~ Louia Not,ee l.es l.la.man métodos ccaoti -

tivos,"para significar que dependen de dos acciones articUladas 

en que una de ell.as determina el desarrol.lo de la otra." 11.12. 

Inspirados en el conductismo w~taoniano y en lP.8 aportaciones 

rusas,estos métodos pueden cl.aaiticarse de acuerdo a su grado de 

sietematizaoid'n en: 

A 2a.-Laa primeras apl.icaoionea ,con Waehburne y Dattrens. 

A 2b.-La siatematización conductiata de Sld.nner. 

A ,c.-~l punto ue vista cibernético con Crowder y Landa. 

sería J.J.Rousseau el que introducir!a,a trav&s de su obra 

pedagdgioas AKI. Emilio",una nueva ooncepoid'n de la educaoi6n y 

del mundo burgu&s para formar"un nuevo hombre para una nueva 

sociedad", l3 c como dir!a Gramaci posteriormente: 

10.-Idem. p.2l.. 
11.-HOT,Louis .,Ob.Cit. p.19. 
12.- "Ademils de la conjunci&n de dos acciones - afirma L.Not -

el t~rmino ooaotiTo implioa la determinaoi&n de una de ellas 
por la otra: coacoi&n significa "aocid'n de obligar a hacer 
'algo o a no hacerlo." L.Not.,Ob.Cit. p.19. 

13.-ROUSSEAU,J.J.,tomado de Jes11l!I Pal.acios,Ob.Cit. p.39. 
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• ••• la• ideas de B.ouaaeau conetituye11 una reacci&n 
violenta oontra la escuela J' lo• 1111§todoa ped.ag6gi -
ooa de lo• jeeUl.tae y en cuanto tales representan un 
progreso ••• •14 

El problelli& central planteado por Rousaeau ee el deeoonooi...., 

miento del niao ouyo 00111Portalliento es,a ~enudo,oon~undido con 

el del adul.to,31 pretendemos "'duc::i.rlo,e.ntes debemo"ª-conocer su 

naturaleza y 11!! la educaoi&n que se proporciona a los niffoa ea 

tan inadecuada,ello :se dehe,en gran parte,al desoonocilliento de 

sus caracter!sticas y necesidades. 

"No ee trata -eaoribe Bouaseau -de ensefiarle las cien 
ciaa sino de estimularle a que se aficione a ellas y 
proporcionarle aétodos para que loe aprendan cuando 
•e desarrollan aejor aua aficiones.Bate ea el princi
pio fundamental de toda la eduoaoi&n."15 

La eeauela aativa,afiraa .Antonio Graasoii 

" ••• es la oolaboraci&n ami ato ea entre maestro y alum
no ;la eeouela al aire libre;la necesidad de dejar li
bre , ba;to el vigilante pero I10 aparente control del 
1118.eatro,el desarrollo de las facultades eepont&neaa -
del •colar." 16 

Bata conoepoi&n pedag&gi.ca tuvo como precursor a J.J.Bou 

sseau influenciado directamente por pensadores hUlll8Ilistaa de la 

intereses de la olaae burguesa para estructurar un nuevo oonc~ 

to de la eduoaoi&n fundada en principios liberales burgueses: 

Los m~todoe de autoeatructuraoi&n llamados tambi¿n activos, 

son en realidad a~todoe de descubrimiento o de invenci&n porque 

de acuerdo oon la oonoepoi&n de J.J.Rouaseau,quien afirma: 

"Haced que vuestro alumno dedique atenci&n a los f'-en& 
anos de la na'\uraleza J' pronto despertar45ia aia ourio 
eidad,pero para alimentarla IIO os deis pri11a en ••• -. 

14.-GRAJISCI,A. La altermatiTa peda@gioa.,Ed. !'onte.mara,Baroe 
ce1ona,1982.p.l40. 

15.-ROUSSBAU,J.J.,Citado por Jesde Pale.oios,Ob.Cit., p.47. 
16.-GRAllSCI,A. Ob.Cit. p.140. 



12 

aatisfaoerla.Poned a su al.cano• l~a cuestiones 1 de -
~ad que las reauelva;que no sepa algo porque se lo 
hab,is dichc,eino porque lo haya aprendido &1 mismo; 
que inTente la oienoia y no que la aprenda." 17 

Loa m4todoe de autoestruoturao1ón se olaaifioan en dos sub -

erupoa,4atoe aon1 Bl.,lce que estiin orientados haoia el deaou -

brilñento mediante la obaenación.B2. ,los que estiin Jl!a· orien -

"iadoa haoia la inTención 1Hdiante la experiencia adaptativa. 

BJ. priaer eubgrupo adquiere ciertas modalidades,las cuales 

delinea110e a continuación: 

Bla.~Bl ahodo que se fundamenta en el "deaoubrtllliento mediante 

la obsenaoi6n indiTi.dual: l.8 el .o\Ull. sustenta la señora llont_!• 

eori. 

Blb.-La concepción educativa que tiene como base "el descubri-

!lien"io mediante la obaenación en grupo",oaracteriza propiam.!,n 

te al m4todo de R.Couainet. 

La diferenoia entre ambas metodolog!aa estriba en la ooncep

cidn de la peroepción de loe obje'lioa por el au~no(individual -

gl"Upal ). 

La postura adoptada por Deorol;r ea intermeclia a la de loe 

pedagogos anteriorea,debido a que hace alterar el trabajo indi

vidual con las actividades cooperativas. 

B2a.-La metodologÍa sustentada por Olapared y Dewey quienea 

afiraaD que el aprendiliaje se manifieata mediante la invenoión 

a partir de la experiencia individual de l.a adaptaoión al mm -

do,Olapared ae caracteriza por su teor!a del funoionami811to in

teleotual,aid oomo por el papel qu• atribu1e al jueBO en ia ad

qui11ioid:11. del saber. 
17.-ROUSSBAU,J.J. ,tomado de Jeeila Palacios.,ob.Cit.pp.47,48. 
18.-NOT,Louie.,Ob.Oit. 
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Jt-•7 por a par1ie_ plantea laa 41f101llta4•• del. puerocencl'!• 

mo,por lo• probleaa• e i111Plicacionee del ia4i:ri4ual.iamo que le 

•on U*erentea 7 por lu &llb1peda4H 4• ana 1tGlaoicfn que intJ¡IL 

te eu;persr ene 1n4iY14ual.illllO de acuer4o oon lae exigencia• 4e 

la 800111l.1aac14n. 

B2~.-un ••8'111l4o IHlbgE'll¡lo lo integra el lliate .. •etcdclÓgioo de 

l'reinet,caraoteriaado por 111 inTenc16n udianto la. experiencia 

ooleoUTa 4• la aclaptación al imn4o • .Blñ• p:"..1a4Pgo &e basa en la 

teor!'a del "tant_eo exp8ri•ental coleoUyon - el marco de la -

oooperaoicSn. 

l'or 8U parte tiohel. Lobrot lS inatenta la teoria de la auto

geatiÓD pedagdg:loa.Oonllidera a la a4qu1111ioidn de oonooi!liento. 

un ob~etiTo 111 DO i1usipifioante,por lo menoe HOU114ario.Plan-

1;ea la neoelli4a4 4• que el in4h1.dao aotllo por cuenta propia,

eu. un -biente eooial deteminado, eD la a4quillició12 de lo• oons 

oillie1&1;oa.Eei;a oonoepcidn pecia¡¡Ógioa 111plioa cierta paeión pol:( 

ti ca para la autotransformac:l.ón del. in.di 'fiduo. 

_:Lae do• t91l4enciaa aetc4ológioH (hñeroeat:ru.oturacicfn 1 ,!ll 

toenruoturacióa) 7 aue conaecuentoe 1mpl1oac1onee pol!tioaa ae 

polariaan ua ele la otra.Oon los primeroa,el educador ejerce -

una acción en. el e4aoan4o por 11ed10 de la -teria.Bete plante

miento aipifica la •ituacidn de \Ul agente que uti.Usa al ob3e

tc como inatrwacm:to para e3ercer Ull& aoci.Sn aobro el paoieni;e. 

Loe eegando• &610 perciben,fundaaentalaente,un individuo que -

efeotú aooioll•• 7 •e Ta transforma.nllo por eua a<>cione11 JBi8llllls. 

lila la e4aoao1cJn dol. 1nd1'f14uo por au propia acción. 

Bll lo• alto4oa 4• heteroestruo'liuraGión, qtú.á eabe, eneeiia,a 

quiá ignora,ello iaplioa que Pl'i!DZ'•,181 ob~e'lio de oonooilld.en

to ha •iflo aaillli.la4o por el agente,al pUDto do volTerse uno -

oon ea• ebjeto,La oon•eouenoia,con'fieae reB&l.tar, ea el ob3eto 

I!i.•LOBB.O'fllliobel. ,Pf~táª ~j¡H1c:f!Nl ·•lft ee09.1a 
h10111 ptogl :,:~ ;cnoofoa,114. 
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e1 que de1'erlli.- la aooilSn. 4•1 •ujeto. 

Lo• ••'tocio• 4• autoelñ!'llOturaoilSn.,por el. oontrario, el tao -

~r 4e1'9X'llilulD1'• O.e la aooi4n. H el alwmo 1 el obje'to H'tll ao

••1'14o a •u• iD1oia1'iva•. 

Loa ••'todos de he'teroenruo1;uraoi4n pre<10Di•an una aooi4n P.! 

4.aeSg:loa que rebua lo• l!lli1'e• del direooioDielllO a 1'al grado -

de que el agen1'e llega a exacerbar •u funci.Sn 1 ae transforma 

m ...U.pulador de la• aente• 1 la• voluntad••· 

Loa m&todoa 4• autoe•'truoturaoi&n ooncibm la acci6n pedagd

g:loa exen'ta de· tocio direoo1oD1•8D 1 ee ubioa en el espacio po-

1!1'1oo pedagdgl.oo del eepontanei.-o. 

Gi'-.oi perci~e eata probleaá-5ioa peda«Ógl.ca 1 ••oribe m 

1SU• cuaderno• de la cúoel1 

• ••• permane•oo inteciso entre dos oonoepoionea del 
aun.do 7 ele la Tida111i •er ro1111110niano 1 dejar actuar 
a la naturales& que n.o •e equivoca nunca 7 ea tunda -
.. ntalunte buena,o eer volun.tariata 1 forzar a la_na 
turalna introduciendo en la nol.uoicSn la lll8J10 exper
ta del hollbre 1 el principio de autor14a4.D9 modo que 
la inoertidWl!llre sigue ea pie 1 en la cabeza ee enta
bla UJ1!I. contienda entre amba• ideologCaa. • 20 

Eil realidad Gr811Soi anal.1z4 la relaci6n 4e educador-educando 

( enaeflaua-aprendizaje )oollO una relaoicSn dial&ctica organizada 

por la laoba entre el •eaber" 7 el. poder.Ea as! ocmo el proo.!.~ 

eo educativo adquiere un oerllo1;er pol!tico pedagdgioo,porque -

•tod.a relacidn hegelllSD.ica ee neoesariamea1e un.a relaci6n peda

gdgl.ca: 21 Ooinoidimoe con Jo•& Bleger sobre eu. aprec1aci4n me
tocloldg1ca de interacci&n (interestruoturacj.cfn) entre eduoador

educando: 

20.- GRAMSCI,Antonio., La alternativa peda..-ógica., Edi t.Fontarna
mara,Barcelona,1982 ,p .140. 

21.- Idem.p.46. 
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••eeflaua 7 aprentiaa~• ool19t11iQ.7ftl paaoa dJ.aJ.4oU -
008 1aeeparabl.ee,1n1i•crantee d• UD. prooeeo muco en 
P•r-ate llOT1llien1io,pero n.o edlo por el heobo de 
qlH OU&lldo h•:r &lpien que e¡>ren4e tiene que haber -
otro que enaefla, lid.no taabi &za en virtud del principio 
aep •l oual,ao ae puede enaeftar oorreotamente 111.en 
tras no ae ~renda duran'lie la 111.saa tarea de llZleef!Ü
sa. "22 

La perspeo'liiTa "pol!tioo.pedag6gioa" pl.anteada por Grameoi 

i11,1>lioa neoHari-ente en rel.aoión dial&otioa entre maeetro 7 

aJ.v.mo deade el. plUlto de viña de la interHtruo1iuraoión, 0"1;0 

ee,la interaocicfn entre "eapon1ian.e1dad 7 la organiaaoión 7 dJ.

recoicfn oonao.1.nte" • .Bllo Bignifioa,indudableaente,la oremoión, 

reoreaoicfn 7 tranatormaoióa de loe sujeto• aooialee e•hiatcfri 

coa a 1iraT&e de la eduoaoicfn pol!tioa 23 oon miras a la obten -

cicfn de la hege1110n!a en 1ID oontext;o sooial que 7& no puede dar

se en loe marooa inatituoionalee ( porque 1a interestruoturaoicfn 

significa romper con toda wia tradicicfn pedag6gloa bm:gueaa a-s;i. 

gamada en eetereotipiae de claee),ee 1irata de rebaaarl.oe 7 de -

ocntradeoirl.oa.24 

22.-BLEGJIR,Joel.,ft!ftl d! PtiOolog!a (BrltrBTiataa 7 grupos), 
Bdioionea RueTa Vial n,l.2a.ediofcfn,Buenoe Airea,1980,p.58. 

23.-Por educaoicfn pol!tica entendemoa,la transformación gradual. 
de laa eetructuraa ~•~t!!l~e ~el ~U~üto y da su. ao~ividad ao
oia1 en :tuncicfn de la realidad conoreta mediante la relación 
dial&otica eduoador-educando · (aetcdolog!a int erenruo"turati
va) que condusca as •conoceree a s! m:l.emo,quiere decir eer 
uno 111.aa:>,decir adueflarse de s! miBliD,distinguirse,salir t'ue 
ra del oaoa,aer un ele•ento de orden,pero del propio orden --
7 de la propia disciplina hacia un idea1. Y no puede obtener
ee eño si ao se oonocen tambié los demás,eu hia"toria,la -
sucesión de los eat'uerzoe que han realizado pera ser lo que 
aon,para crear la civilizaoicfn que han creado y a la que no
•otro• querems 8U.8Utuir oon la nue11tra.Quiere deoir tener 
nocionee aobre lo que ea 1a naturaleza y aus leye•,para co
nocer laa le7ee que gobiernan el e11p!ritu y aprenderlo todo 
el ob;leti To, que oonaiate en oonooerae mejor a ~ llliemo a t_!:a 
vis de los demie y a los demi• a travla de uno miBlllO." 
.aramsci,A.,Ob.Cit. pp.101-102. 

24.-V&aaes Adriana Puiggróa.,La educación popular en AJa6rica La
tina.ior!genea,polémioas y pcg:'speo"tivaa,Ed.Nufl'Ya Imagea,X6-
:1Cioo, 984. 
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Kl oarlf:oter que adopta> eata inTelrtipoi&n ea la de concebir 

la prlloti~ aooial concreta im111raa en una "pluralidad de aen -

tidoa",loa oualea no pued- aolll.a1arae a riesgo de caer en par

cialidades que adlo conducen a oon!u..ionas 1 ambi_guedades.Eata 

perepeotiTa •mu.1:tidi111enai0Dal.",4ir!a Adriana Pttisoóa,ea suaoep

tible de aer producida Y leída desde tlnguloa di~arentea f;ideoló

gloo,pol!~ico, eoonómioo,plliool6gioo) e partir de loe proceso• -

hiatdrioo-eooialea." 25 

Las diaenaione• de esta perapeotiTa,asienta la autora,pueden 

seflalarae de dos maneras: 

" ••• l.a primera es l.a poaibilidad de deslindar prooeaos 
eminentemente aduoativoe,pero aiem;pre aobredetermina
dos dentro de la oomple~a red de pr~ctioas y sentidos 
sociales.La segunda es la poBibil.idad de realizar una 
lectura peda~gloa de cualqnier proceso social 1 lo pe
da~gioo aatll en todas partes,lo cual no quiere decir 
que todo sea pedag4gico,Di tampoco que la eduoaoidn -
ae dil.u;ra como parte de otras prd:oticas o la pedagog!a 
dentro de otros campos teóricos."26 

Esta pl.uralidad de sentido11 difícil.mente pueden ser aceptados 

por el. maestro reducido de llliraa o "imaginado por l.a pedagog!a -

dollinante de 1Ueatra aooiedad",27 no as! el maestro concreto que 

ea consciente de esta perspectiva en espiral.De esta manera,per

cibimos la pol!tioa educativa oomo factor social determinante -

por una amplia sama de el.aaentos que convergen en el sistema e!U 

cativo naciona1,cu7a priotioa BOoial hace posible la esouela,c.o

ao instrW11ento de reproduooicSn social 1 oomo factor determ:l.nazrt;e 

de dominacicSn ideolcSgi.oa.28 

25.-Ide•. p. 11. 
26.-Idem. p. ll. 
27.-Idea. 
28.-Aceroa de esta problemátioa,Althusser,L,haoe un profundo aai' 

lisia de la funoidn de la esouela.V~ase1 Ideolo~a y .Apara
tos ideológicos del Estado,Edioiones Pepe,Medel:Í:n,1978. 
pp.26-30. 
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Sin embargo,la eeouela,úa que ouaplir su cometido 11oc1al, de 

eleTar el nivel de instruooi6n de las maaae,oonatituye un eti- •· 

ciente instrW1U1nto para difundir una deterllinada oonoepoidn del 

111111do acorde con los intereses de clase del grupo dolllinante.Des

de sus inioios,atir11a11 Bowl•e 7 01.ntis: 

"Las escuelas pueden haoer 11111cho mi{e que inculcar obe
dienoia;pueden favorecer el autocontrol."29 

AB!,la escuela posee el 111&11 alto dee~gnio político e ideol6-

gioo de transformar las iaentalidades de loa individuos para que 

nada cambie y todo continúe igual.,es ante todo,hi3a del capita

lismo y de aus mis representativos intereses.De esta manera ad

quiere un.a finalidad legi.timadora,a traT4a del oonsenso,da las 

instituoionee gubern&11entalea,de los intereses de clase,de la -

propiedad privada,de la e::icplotaoi&n,eto. 

29.-HOWLES,S,y GINTIS,H.,L! 1natruooi6n escolar en la A11'rioa 
Gaj¡ita1iata.,Bd. s. XXl,K&xioo,1981. p,224. 



18 

PARTE 111. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA INVESTIGACION. 

J. l. REMANENTES COLONIALES HOMOGENJ::IZANTES PARA LOS LATINOA
MERICANOS Y SUS PROCE30S EDUCATIVOS. 

3.1.1. ¿Existe una América Latina?. 

Para efectos de ubicación de loe rasgos más sobresalientes 

de los habitantes de Amárioa Latina,háceee necesario un análi

sis histórico para determinar loe efectoe inmediatos en la for

maci6n de características líemogeneizantee para la formaoi6n de 

un tipo de homb~e,el latinoamericano,ineerto en un contexto so

cial capitalista dependiente. 

Partimos de la pregunt~: ¿existe una América Latina?.La res

puesta no deja lugar a dudae en la actualidad,en realidad exi!!_ 

te una América Latina.Pero,¿cuálee son los elementos que hacen 

posible su existencia? 

Para la formaci6n de un Estado-Nación son necesarios ciertos 

elementos como: la conformación de un territorio,la población 

y determinadas normas o leyes oue rijan la vida de sus habitan

tes.Asimismo,exieten otras características eepeoíficae de éstos 

Últimos,como lo son: el lenguaje,las costumbrea,la raza,etc.,p~ 

rala identificación de loa habitantes de un país. 

Mario Benedetti percibe con nitidez las características hoin'2... 

geneizantes de los latinoamericanos: 

"Desde Europa y desde Estados Unidos es frecuente una 
evaluación de América Latina como una gran cadena de 
folkl.ore,como una pintoresca geografía humana,pero -
también como un todo más o menos homogéneo,apenas con 
diferencias de matices,que en cierto modo pueden equi 
valer a distintos rasgos provinciales de una sola na 
ciÓn.Hay,es cierto,un pasado más o menos común a to..;::. 
dos.Pero además de eetas semejanzas,cada sector tiene 
un pasado y un presente distintos,un diferente contex 
to socia1,y un lenguaje de desigualdades resonancias
y modulaci anee. " 30 

30,-BENEDE'.r'.fI, Mario.; El eecri tor latinoamericano y la revolución 
p·osi ble., Edi t.Nueva Imagen,6a. Edición, México ,1982 .pp.29-JO. 
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Loe pa!eee que consti tu.yen 111 Am'rioa Latina poseen cierta

•imili tude• debido lll elemento homogeneiz!Ulte proveniente del -

ert.rior,es decir, la presencia colonial hiepano-portugueea.No

ob•tante,exi:aten diferenciae entre e:!,laa DllÍB importantes aon -

proporcionadae por el contexto eoc1a1,de tal. manera que no son 

iguales las condio1onee de vida del ohileno Y las del cubano o 

las del mexicano.Aun cuando se posee.:an antepasado compartido,

no pueden generaJ.1zarao las caraoteríatioae del latinoamericano. 

3.2.-.Algunaa consideraciones de importancia colonial. 

La historie nos revela qac ante¡¡ de le. llegada de J.oa conqU!,s 

tadoree no exist!a una Am6X°ica integrada,todo se reduc!a a una 

eerie de tribus y a lo BWllO culturae,al.gunas de ellae baatante

deaarrolladae, como la meltioa,la maya o la incaica,máe todav!a,

no constitu!an Eatadoe-Naoión.Las ditereno1aa entre culturas - • 

eran de pr;:itundaa.Lo que realmente homogeneizó a estas oulturae 

fue la conquista eapafiola. 

La bdsqued& de nueTa.e rutae comercial.ea llevó a loa eapai1olee 

a desafiar la.a leyendas;tem;pestades jugarían con sus naves como 

si fueran c1'8caras de nuez y las arrojarían a lae bocas de loa 

monstruos del 11181'.Deapu&a de muchas peripeoiaa,los eepaiiolee -

desembarcaron en San Salvador.Colón creyó haber llegado a Cipan-

80 por el mar de China,segdn las reterenoias de Marco Polo,en -

eaos lugares hab!a grandea riquezas y abundaba la especiería, tan 

codiciada en Eepafl.a para condimentar las comidas. 

Para fines del eiglo XV, Espafia sería el lugar de grandes &C2,D 

tec1mientos.Bl ad.amo aflo del descubrimiento de Am&rica,los eepa

fioles hab!an logrado expuJ.ear a loe ttabea de la pen:!neuJ.a.El !!.• 
cho cu.lminante para la retirada de loe moroB de Grana.da fue el 

matrilllOnio de Isabel de Castilla y Fernando de .Aragdn;de esta .!8 

nera se term1n& de combatir el 11.ltilllO reducto de relig16n musul

mana.Pero la guerra de reconquista hab{a agotado el ~eaoro real. 
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Eapaf1a e•taba oon la• aro~ vao!aa 1 loe eapaiiolea llenoa de am

bioioae11. 

El duoubrimiento de n1.ieTaa tierr .. implicaba la exi atenoia 

de grandes teaoroa,por lo que loa hidalAO• no rea1at1eron la t,!!D 

tación .de explorar. 

"Colón quedó deelwabrado - ~iI'll8. E4uard.o Galeano -
cuando a.loan&ó el atolón de San SalTador por la colo
rida ourpifta 1 la transparencia del Caribe, el paiaa3e 
verde,la duJ.&ura 1 pureza del aire,loa pájaros eapl&n
didoa 1 loa ~cebos de "buena eatatura,g-te mu7 her
mo ea J' harto mansa que &ll! habitaban" 31 

3.2.l.- Colonisaoión,aaqueo 1 adoctrinaci&n. 

Deapuás de au tercer Tiaje,Colón segu!a creyendo que navegaba 

por el mar de China,en tanto seBU!a adentrándose en laa ooataa -

- de Venezuela.El descubrimiento. significaba dolll:l.Dio territorial, 

riquezas y expansión de la religión oatólioa. 

Cht(vez Orozco denota a este particuJ.ar: 

"La Bula del 3 de ma70 de 1494 oonten!a una ollusUla 
mu7 importante que eetipuJ.aba que loa· soberano e espa
l'ioles,a cambio de la merced,se habían de comprometer 
a oristianizar a loa ind:!genaa ouyaa tierras aojuzga
sen.Por eso la conquista fue para lea re:re!!! de E:::paBa 
una verdadera oruzada religiosa y as! también fue to -
mada por los aventureros que acudieron al. Nuevo Hundo; 
hombres audaoes,sedientos de riqueaa y de poderee,qu . ., 
arriesgaron sua vidas y sus esca11011 recursos on em¡>r
sas ( oapi tUlaoionea ) concertadas en la l!oron&,,descu -
briendo que tal cruzada era el mejor modo de oouJ.tar 
su insaciable codioia."32 

El compromiso aswrldo por los reyes de Eapafia era cristianizar 

a los natural.ea del Nuevo lilwldo a cambio de legalizar la perte -

31.-GALE.A.NO,Eduardo.,Laa "'1!!1a!! abiertao de A!l&rioa Latina.,Ed. 
S.XX1. 33a.edición,K~co,l982.p.l8. 

32.-CHAVEZ,Orozco Luis.,tomado de Gd'mez Navas,L.Pol!tioa Educa
tiva en M&xico l.Bd. Patria.s.A. Máxicc,1980.p.25. 



nencia de las nueTa• tierraa.De aeta manera,la reina Isabel se 

conYirtid en la dueaa y seftora de e•as poseaiones. 

Bernal n!az del Oastillo,fiel oompaftero de Oort,s,a1 desem -

barcar en Veracrua escrib!a que había llegado a .Am'rica para 

servir a Dios,a su magestad y ta11bi&n por haber riquezas." 

Según Andr& Gander Prank,la conquista y la colonizacidn son 

claros ejemplos del saqueo. 

"Criatdbal Coldn,el descubridor de Alll&rica,deolard: 
"La mejor cosa del mundo ea el oro ••• airye hasta pa -
ra enviar las almae al para:!eo, •• " 
"Cort&&,el conquistador de ~é:ico,ngrQgd: "Nosotros -
loa eepafioles,tenemos una enfermedad del oorazdn para 
la cual. el re .. dio indicado ee el oro." 
"Loe frailee franciscanos confirlll8.l"on: Donde no hay -
plata no entra el evangelio,"33 

_ 3.2,2.-La civilizacidn ee impone a la barbarie. 

Cuando Cort&e inicia el camino rumbo a Tenochtitlán,adquiere 

la colaboracidn de loe tlaxcaltecas explotando as!,el rencor que 

latos sentían por los mexicas. 

Loe in~geneas fueron derrotados, al principio por la impre.." -

aidn y el asombro causado por loe conquistadores.El. emperador -

Jloctezuma recibid en eu palacio las primeras noticias de loe ex

tranjeroa,pened, se trataba del rey Quetzalcoatl que regrea~ba a 

gobernar. 

-Un cerro grande andaba llOVioodose en el mar ••• 11111oho 
espanto caued el oir como estalla el cañ&:n,oomo retum
ba su eetr,pido y como ee desmaya uno;se le aturden a 
uno J.os o!dos. Y cuando el tiro cae como bola de pi
dra sale de sua entrallae,va lloviendo ~uego ••• 
•Loa extranjeros tra!an "venados• que los soportaban 
"tan al. to coBIO loe techos.Por todas partes ventan en
vueltos sus cuerpos "eolaaen"te aparecen eua caras. 

33.-GUNDER,Frank Andrl.,Capital.ismo f subdesarrollo en Anu~rica -
Latina,,Edit,s.XXJ..,8a.edici&n,M Xtco,l.982,p.272. 



Son blancas oollO si fuerl\ll de cal.Tienen el oabello -
amarillo aunque algunos lo tienen negro.Larga eu bar-
ba ••·" 34 

Beta deaoripci&n de loa extran3eroa caua& pavor entre loa iae

xioaa, Sin embargo,llootezu.a opt& por salir a au enouentro;aco• -

paiiado de au a~quito;llevaba ooetoaoa preaentea_para darle• la -

bienvenida y/o pedirlea que sa retiraran.lliBUel Le4n Portilla .!!• 

f1al.a con atingenoia1 

"Loit regal.a con dones,leit pone floreit en el cuello, ..;;¡ 

lea dan collares de florea y eartales de florea para -
cruzarse en el peoho,les ponen en la cab8J5a guirnaldas 

de florea.Ponen en seguida delBllte loe collares de oro 
todo g~ero de donea,de obsequios de bienvenida". 35 

Betoa obsequios de bienvenida hicieron pensar a loe conquis -

tadoree en la existencia de grandes tesoros de oro y plata.En -

1519 Cort6a revel& pera Bapafta la fabulosa magnitud del tesoro 

azteca de Mootezllll!a. 

Algo parecido eucedicS a Pranciaco Pizarra y Diego de Almagro 

a su llegada a Cajamaroa.El inca Atahual.pa les mand& suplicar 

que ae volvieran a sus tierras y cambio lea dar!an mucho oro y 

plata.Pizarra inaieti& en besarle lae manos al rey. 

Según la varlli&n de Le&n Portilla,cuando Pizarro y Balcúar 

fueron en busca de !tahualpa montando briosos caballos ornamen

tados con cascabelee y penaohoe,corriendo y desencadenando true

no• y polvaredas con aue oaeoos,se oay& de eepaldaa a tierra de 

encima de las andas. 

De esta manera se inici& la conquista de loe 1ndios,ai1n cuan

do los eepaf1olee ten!en un reducido ej~roito,poae!an la p&lvora, 

el hierro,el caballo y la rueda,elementoa decisivos para la con-

34.-G!LXANO,E.,Ob.Cit. p,24. 
35.-LEON,Portilla .lliguel., Bl. reverso de la conguieta.,Ed. Joa

qu!n L!ort!z,K,xioo,1983,p.38, 
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quiata.segd.n la expreai&n de Eduardo Ge.l.eano, "la conqui•ta avan 

zaba a tiros de arcab'IUl,golpea de espada 1 aoploe de peste" 36: 

originando eatragoe entre loe ind!genaa.Destrui'.an todo cuan~o .!D 

contrab!Ul a su paso T se apoderaban de loe teeoro•.Bl. ld.emo G8 -

l.eano declara: 

"Cuando Cortl• llesa a Tenoohtitl.Úl,la eepl~de oa -
pital azteoa,loa eapafl.ol•• entraron en la caea del te
soro y luego hicieron una gran bola de oro, 1 dieron -
fuego 1 B11cendieron,prendieron llama a todo lo que rea
taba,por valiollO que fuera1con lo cual todo ardió.Y en 
cuanto al oro,loe eapaflolee lo redujeron a barraa."37 

Antes de que ~sarro degoll.ara a Atehual.pa,le arrancó las !!D 
das de oro y plata.Deapu'• ae l.anzaron sobre Cuzco. 

"P'oroejea.ndo y luchando en-tre ellos,cada cual procuran 
do llevarse la parte del león,los aoldadoa,ocn oc-ta de 
malla,pizoteaban joyas e ima(genee,golpeaban utensilios 
de oro o lea daban marti llazoa para reducirlo a a un -
for11ato de fi{cil y 111aDual>le." 38 

Loa conquistadores no sólo saquearon hogares,templos y piri{,!!1 

dea,sino tambi4n destruyeron l.oa hi{bitoa,l.as coetumbree e impu

sieron sus normae,su religión y su educación. 

3.2.3.- Función ideológica de l.a educación. 

Loa primeros sistemas educativos fueron oreados por la domi~ 

oión hispano-portuguesa.De acuerdo con romi{a Vasooni: 

" ••• loa niveles educativos mis al.toa no hicieron mi{s 
que oons"ti tuir la i§li te colonial. Vinculada a loa apa
ratos administrativos de l.a iglesia y en sus maÍ! b
jos niveles evangelizar y civilizar a la población lo
cal, "39 

36.-GALE.AlfO,E,,Ob.Cit,. 
37.-Idem. p. 27. 
38.-Idem.p. 28. 
39.-VASCONI,Tomás A.,Ideolog!a,luoha de clases l aparatos eduo&

tivos en el desarro11o de .AJ!'rica Latina¡en Eduoaoi&n bur~e 
~.Ed.Nueva Imagen,2a.edición,Méxioo,1978.p.176. 
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Desde la época colonial,la eduoacidn ya empezaba a proyectil!: 

se de manera clasista.El conquistador adem.&a de i11¡1oner au do -

lllinio por la fuerza de lae ar-u,tambifn lo hiao ideoldgiceaen- · 

te a través de la eduoaoi6n,la cual funcionaba como adoctrina... 

oidn entre loe natureles.Cort&s aolioitd a los reyes do Eapafla 

Ull reducido número de religi.oaos para oonTertir a le civiliza, 

ci6n a los ind!geneae. 

Los procesos educativos estuTieron manejados por la Iglesia, 

cuyo papel era eTangeli&ar a loe ind!genns y formar la &lite oo

looial entre los conquistadores. 

3.2.4.-La fiebre de oro 7 plata. 

En Potoe!,proVincia de la actual :Bolivia,segdn las versiones 

de los historiadores "hasta las herraduras de los oaballos eran 

de plata en la época del auge de la ciudad". El cerro aledaflo a 

la provincia de Potóa! rosplandec!a bajo loa rayos del sol,los 

conquistadores lo remontaron y extrajeron de 41 cuantiosas riq.se 

zas que los autcfotonos del lugar no quisieron explotar. 

Eduardo Galeano afirma: "La espada y la cruz ms;rohaban juntas 

en la conquista y el despojo ooloniel".El cerro que me.naba plata 

a1iment6 las arcas vacías de la Oasa de Contrataoidn en Sevilla, 

de donde se distribu!a a toda Europa.Postos! se convirti6 pronto 

en la "vena JUgo.1ar del Virreinato". 

"El emperador Carlos V dio prontas sefialee de gratitud 
otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un_es 
cudo oon dicha inscripoi&n: "3cy el rico de Potos!,del 
mundo soy el tesoro,soy el rey de loe montes y envidia 
so7 de los reyes." Apenas once aiios después del hallaz 
eo de Huallpa,ya la recien Villa Imperial celebraba la 
coronecidn de Pelipe ll con feate~oa que duraron vein
ticuatro d!as y costaron ocho millones de pesos fuer -
tes." 40 

40.-GALEANO,.r;duardo.,Ob.Cit.p.31 
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Sin emllargo,no fueron a&lo la• riqueza• de ~otos! la• que 111.i 

aentaron la Corona,eino tamb14n la• ouantio•a• riqnezaa de las -

lllinas de Gue.najuato y Zacatec~s en M4x1oo. 

A mediados del siglo XVl,lae exportaciones de la colonia ae-

cend!an &1 99~ en lllineral.ea de oro 7 plata.il flujo de metal.es 

alcanz& diaeneiones gigs.nteeeae,•in contar con la• exportacione1 

clandeetinae. 

3.2.4.1.- "Espafla teu!a la vaca pero otro• to .. ban la leohe." 

De acu•rdo con El.liott,la plata americana era el cebo para -

loa banquero• 'f bandidoe do Jrnropc en B¡¡paU&.La Ca•a de Contra

'tacicfn en Sevilla reoib!a enorae• cantidades de metalee.Edwirdo 

Geleano cuantitioa la.a oantidades de la 1MDera siglliente1 

"Entre 1503 7 1660 l1e~on al puerto de Se"t'illa 185 
mil Kg.de oro y 16 llill.onee de Xc.de plda.La plata 
transpor'tada a .&apafi.a en poco lá• de un siglo y aedio 
exoed:!a trea veoea el total. de lae recorvas europeae41 

Bn realidad,el aaqueo Dl:í.nero de .t.m&rioa ao tenía l!mitee,loe 

eepa.!lolee no dejaron ltlgal' sin explorar,en un tielll;po en que la• 

llinae de Bohemia,Sajonia y firol. permanec!an exhauetaa,l.ae de -

Am&rica ea'taban en pl.eno apogeo.La riqueza americana oontribu:ró. 

d;;t'illi ti vame.ute, al deearrollo &eon&llico europeo. 

En los ti empoe en que gobernaba Carlos V ,persolla~e rodeado de 

un •'qu:1.to de i'lamenocs rapaces concedta salvocon-

ductos para aaoerde Espafia grandes cantidades de oro y plata. 

"En el quinquenio de 1571-75 llegaron a Sevilla para 
la Corona,caei CUBtro mil mi11one• de duoados;en 1576-
80 ocho m11lone• 7 en 1581-85 nueye 11:1.llonee de duca -i 

doe ,casi dos 111:1.lonea de ducados al. ailo." 42 

41.-Ide•., p.34 
42.-ELLIOT'f,J.H.,La BIU'opa d.ividi.da,,Hietoria de Europa.,1559-

1598.,?rad.Ra:tael Silnchez Kontero,Ed. S.XXl. 2a.edioión,Ma
dr14,1976,p.l74. 



La corona eetaba hipotecada Porque oed!a por adelantado gran 

cantidad de Plata a 1011 banqueros europeoG.Sdlo eaperaba que &a

ta quedara registrada en la oasa de Contratación y de 1naed.1ato 

iban a parar a las aaanoe de loe Poderoeoa banqueros. 

"BapaRa ea como tma booa quo recibe loa alimentoa,loa 
1111.atioa,loa tritara,para enviarlos en seguida a los -
de~ órganos del cuerpo y no retiene en ellos por su 
parte,lláa que un gusto fll8itivo o las part!ouJ.aa que 
por oasualidad se agarran a sus dientes.Loe espa.flolee 
tenían la vaoa,pero otros tomaban la leche.• 43 

J.2.4.2.- Decadenoia del imperio eape.ilol. 

AlluSrica Latina pasó a aer el gran e11,por10 colonizado. Goberna

da por loa penineularea,borraron todo indicio de la cultura au -

tóotona y sobre sus ruin.as edifioaron tlilB nueva forma de vida,.!:,n 

oluyendo coetW11brea,relig:l.Ón,educación,en eu.ma,una nueva concep

o~ón del mundo.La dependencia de las colonias pasó a ser comple~ 

ta de la metrópoli. 

Loa siglos XVl y XVll marcazion el apogeo del imperio eepafüi&: 

debido a las riquezas de las ooloniae.Pero el abuso del trueque 

comercial terminaron por arruinar la econom:la.Para el inicio del 

siglo Xl!l.l,Eepcfic. hab:!a 7Gnido a menos paulatinamente y a la - -t. 

vuelta de unos cuantos años,la bancarrota era total. 

Eduardo Gal.eano confirma: 

"Desocupación orónioa,grandes lati:tundioa bald!os,mo~e 
da caótica,induetria arruinada,guerrae perdidas y te 
soros vac!os,la autoridad central desco1U1cida en las 
provincias: La Espafla que e:f'rontó Felipe V.~eetaba 
"poco menos di:tunta que su amo muer1;o". 44 

43.-0~ERO,Gustavo Adol:to.,oitado por Eduardo Galeano.,ob.Cit. 
p.34. 

44.-GALEANO,E., Ob.Cit. p. 41. 
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J.],-Clnsos uocinles y cducqci6n col?ni~l. 

El privilegio ooloDial no fue s&lo eoon6ml.co,sino tambi&n so

cial.Si ooneidera.moa •l papel del oolonizador en relao16n oon 

el ooloniaado nos peroataremos de las diferencias de roles.Las -

ao'tividadee deae;apeffadaa por loa eapa.floles eran loa de qa al to

rango aooie.J.: oargoe pdblicoe,fiD.8.IIZae,etc.En cambio loe domina

dos desempefiaban loa llllÍs diversos trabajos manuales.La existen -

cia de una eatruotura social. clasista era evídente,originada por 

la conquiat~ y la propiedad de los bienes 111aterilll.ea. 

La conquista implio& la f'usi6n de doa razas tota.l.J11ente die -

tintas: la espaflola "f la ind!gena,originando una nueva mezcla: 

el meztizaje.De hecho,nuestraa matrices gen&ticaa tienen sus 

orígenes en ambas razas.En realidad no somos ni españolea ni a~o 

r!genes,exclusivamente,eino la mezola de ambas. 

En el plano lingu:(atioo,loe conquistadores impusieron progre~ 

sivamente el idioma castellano como parte de su cultura.Sin em -

bareo, en algunos pa!ses latinoamericanos adn existen dialéctos 

y junto con ellos,las tradiciones de sua antepasados. 

Cabe sefialar la importancia de la educaci&n colonial.Las m~ 

joree escuel~s aataba.n destinadas para los hijos de los coloni 

zadores y era requisito indispensable co11Probar,antes de ingre 

sar,la limpieza de sangre.Las escuelas coloniales doo:i.nadas por 

el clero y ai1n por los jesuitas impartían una educiació'n rígida; 

era obligatorio dolllinar el. latín porque las lecciones se illlJ?ar

t!an en este idioma.En suma,la educació'n colonial se ma.nitest& 

de 1111Dera cJ.aaü1t'1,COl'QO reflejo de 1.a metr&poli. 

Despu~a de casi tres siglos de do·n.in:ioi&n oolonial,loa ind:! -

genae se ven restringidos de todo tipo de iniciativas.Existe un 

hecho paicoJ.&gi.co imprescindible,digno de considerar entre el -

~loniza<br y el colonizado, es la humillaci&n de la que es obje

to éste Último.El coloniaador mda pobre siempre se creyó' sape -
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rior al colonizado.Lo cierto es que existieron elementos humi -

llantee hacia el colonizado,los ous.l.es,une vez internalizadoa -

en la illOoDBement• y con el paso del tiempo, tienden a a:t'lorar. 

Surge ae!,el problema de la identifioaci&n del colonizado. 

"El colonizado - afirma Hart!n Carnoy - tiene un pasa
do bien de'finido,mientrae que el pasado del coloniza -
do (su identidad) ha sido destruido por los coloniza -
dores.Para volverse colonizado, el colonial tendría que 
aceptar loe sufrimientos y la degradaoi&n de loe 0010-
nizadoa,oosa que pocoe oolonialea estin dispuestos a 
hacer.La dnica alternati~ que ~e queda al colonial es 
aceptar sa papel de oolonizndor o volverse a la metr6-
poli. "45 

EJ. colonizado ea un individuo que ha perdido su ident.idad, es 

decir,la direooi&n de su personalidad.Se haya escindido de su -

identidad.Las normas im,pueataa por el colonizador le haoen sen

tir adm1raci6n y odio a la vez. 

EJ. colonizador tiende a aceptar eu rol de eupremac!a sobre el 

colonizado porque necesita ver a &ate cubierto de todos los de -

teotoe,pobrt y degradado para juetitioar su puesto eocial.No 

ohstante,la exiatenoia de estos roles,nos preguntamoe:¿Ddnde es

ta..-!& situado el colonizador si no fuera por el colonizado? Cla

ro que no tendr!a tantas prerrogativas econ6micas,eooialee y c,!!l 

tura.lee. 

Las dif erenciaa entre colonizador y colonizado se manif eeta-

ron profundamcnto.Ma.rt!n Cernoy aigue puntua1ize.ndo: 

"El colonial l1ega al poder al contexto colonial:lle
va detrás el poderío eoon&mico y militar de la metr&
poli.El colonizado no tiene poder.Si trata de pelear, 
lo venoe t!llioamtnte.El colonizado no es libre de es
coger entre ser colonizado o dejar de serlo.El colo 
nizador puede imponer su ueurpaoicSn con grendee cae -

45.-0ARNOY,llart!n.,La educaoi&n como imperialiemo cu.lture.1.,Ed. 
S.XXl.3a.edici&n,M&xico,l980.p.68. 
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tigoe.lll. coloni•a4o •• ajW1ta a esta situación adqui -
riendo aquellos raagoe con que el colonizador los ca -
racteriza.Bl oolonisado ea Visto como flojo,vioioso, -
deahonasto,salTaje,atc.•46 

3.3.1.- La educación como factor do dominación colonial. 

Qui•,,uno de los rasgos .ai&a significativo• y distintivos en -

tra colonizador-colonizado sea l.a olll. tura. El primero convence al 

segundo de que •u cultura es b&rbara,ce busca su extinoidn de !!!P 

do sieteútioo para deaarraigarlo de eus formas cuJ. tural.es tra

dioionalee. En eate plano,l.a influencia d.; la metr&pol.i o;; moís .. ,. 

palpable.Los prooaeoe eduoatiToa serlÍD,por l&gi.ca,id4nticos a -

los de la metr&poli. 

"El plan de estudios y el lenguaje de las escuelas 
coloniales son,oosa nada eorprendente,loa ml.smoe,que 
en las escuelas de los países 111&tropolitanoa,sobre -
todo en l.ae escuelas para los pobres.Las escuelas 
primarias aoentdan la sooial.1zao1&n en l.enguaje,valo
ree y normas europeos y la degradaoi&n de todo lo in
dígena." 47 

De hecho,la educación fue eminentemente rel1gl.osa,la inter -

venoi&n del alero fue universal,porque no hab!a Dingdn aspecto 

de la vida colonial donde no participara para modelarla.Leonar

do G&aez Navas resume de la sigui.ente manera los :tinea de la e_2.u 

caci&n oolonial: 

".Condicionar una sociedad que tuviera como meta el -
dogma de la religión católica; 

.que aoeptara,como lÚlioa verdad,la que emana de la de 
la autoridad real y de la revelaoi6n divina con el 
propósito de cumplir la dnica m:i.si&n fundamental que 

·tiene al hombre en la tierra: servir a Dios y al Rey 
.Qua la base de la enseftanza superior estuviera fin -
cada en el conocimiento del lat!n¡ 

.Que la ensefianza fuera privilegiada.En su origen,pcr 

46.- Idem. p. 69. 
47.- Idem. p.77. 
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medio de la evangeliaaci6n ee orearon instituciones -
para ind:!g811&s que fueron desapareciendo con la llega
da de los Jeau!tas,qQ!enea se ocuparon de la educaci6n 
con!eaion&l para loa eapailoles y sus descendientes ~ 
(oriollos) • 

• La teología ocu~a un lugar preponderante en el conoci
miento." 48 

3.3.l.l.-Influencia ctll.tural de la metr6poli tteepu•e de la inde
pendencia, 

Despuls de casi treacientos afio• de dominaci6n colonial,la !n 

dependencia de los pafse• americl!llloe se fue consolidando progre

sivamente. din embargo,no pudo darse una independencia total.Cul

turalmente,la dependencia seguía vigente porque Araárica Latina 

no pod!a volver a adoptar la cultura preoolombina.Eeoindidos de 

su identidad,loa latinoaaericanos no pod!an cambiar el modelo -

drásticamente impuesto.Con frecuencia se seguían patrones oul

turalee de la metr&poli .s&lo loe libros de historia sufrieron -

modificacionee,orientadoe a resaltar los valores nacionales.No 

obstante,los planes y programas de estudio de los diferentes ni

veles educativos seguían vinculados al modelo europeo o nortea -

mericano. 

La influencia ejercida por la metr6poli sobre eue colonino -

fue tal, que aún ouando :ra no eXist!e 11111'.s dominaci6n se segu!an 

gran cantidad de pauta.a culturales.El caso concreto lo represen

ta la Constituci6n eepe.iiola de Cádiz de 1812,la cual dedica su -

título lX a la Instrucci6n Ptlblica. 

"A.rt.366. En todos loe pueblos de la Monarqu!a se es
tablecerlÍn escuelas de primeras letras,en las que ee 
enaeñard a los niños a leer,eaoribir,contar y el ca -
teciamo de la religi6n cat6lica que comprenderd tam -
bi'n una breve expoaioi&n de las obligaciones civi - -
lea." 49 

48.-GOllEZ Navas,Leona.rdo.,Polítioa educativa de Máxico l.,Ed. !a 
tria~Máxioo,1980._~.30. 

49.-Citaao por Gómez Navas,L.,Ob.Cit. p,37, 
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La influencia ee manifiesta en M~ldco despu4s de la Indepen

dencia, en la Conetituci&n de J\patsiQ8in de 1814,el Plan de Igua

la,los Tratados de Ccfrdoba,sl Acta de Independencia y le Consti

tuoi&n de 1824,6n los cuales se recogen elementos afines a la 

eduoaci&n. 

Después de la Independencia oolonie.l,las antiguas colonias St 

erigen como pa!see integrantes del bloque latinoamericano oon DIJ! 

chas eimilitudee y con algunaa particularidades. 

~m6n BolÍvar,"El Libertador de Alll&rica", expresaba en el d!_s 

curso de la Angostura,refiri&ndose a las Américas en el Mundo -

que: 

"Al desprenderse la América de la monarqu:!a espafiola, 
se ha encontrado seme;Jante al lmperio Roaano,ouando 
aquella masa oay& dispersa en medio del antiguo mundo. 
Cada deemeabraoi&n formó entonces una naci6n indepen
diente ~onforme a eu si tuaci&n o de sus intereses pe
ro con la di~erenoia de que aquellos miembros,volvían 
a roestablaoer sus primeras asociaciones.Nosotros ni 
oonservamoa vestigios de lo que fue en otro tiempo:no 
somos europeoe,no somoe indios,aino una especie media 
entre loe abor!genes y loe eepafiole&AJaerioanos por -
nacimiento y europeos por dereohos,nos hallamo11 en el 
conflicto de disputar a los naturalea loe t~tD.l.oe de 
posesi&n y de mantenerlos en el ps!a que nos Vid nace:i: 
contra la oposioidn de loe invaaorea;aai' nuestro caso 

. es el ús extraordinario y oompliaado. "50 

La cultura latinoamericana posee ciertos rasgos afines , tales 

como el origen raoial,las oostwabree,eto.Un rasgo distintivo que 

val.e la pena destacar ee la :tormaoi6n de una 411 te bursu.esa na

cional de la propiedad priTada y que detenta el poder pol!tioo 

vacante por el ooloni&ador • .Al miallO tie111;po,ae da la diferencia

oicSD oon 1- •11as deepose!das. La educación 11e ve fuertemente 
condicionada por estos elementos al responder a intereses de clf!.se. 
50 •• BOLIVAR,S. Di.DCW'llO de la Ane;oetpra.,tomado de Cuaderno11 -

de formao16n dooente,No 18.Esouela Nao.de Eatudioa Profe
sionales "Aoatllln",febrero de 1983. p.11. 



3.4. LA SITUAOI0.11 J.Gll.AlllO-BDCJO.lTIVJ. Kit AJIEllCJ. LilUA.. 

De•pu'iJ de lograda la 1ndependaoia,lo• pa!H• latinoaaeri_!!• 

no• trataron d• iniciar au Yida inC!epu.41-te de la aetr6pol1. 

Sin eabargo, toda •u ••tnaotara eooll411i.oa,pol!tioa,aooial y oUl

tar&l e•taba protund-•t• iDflue!!A!il!ld:i por aquella.La si tua- -

01611 latinoaaerioua ae fundaba llll un ••qu ... •001111 lllUJ' ele.ro: 

QDa protUDda 41vie14n de ol-ea •oo1a1•• en OU7a cdepide H e.n

contraba la Igl.ellia OatcSlica. So•lllldo de UDa o:::traordinaria ac9 

tacid'n terrenal en la aociedad oi'Yil.Bn ••ta lli.•• escala so 

cial pero con aenor rango,destsoabsn las olia-rqu.!es terrato -

nientee.JUD.toa poee!an la •Yor parte de la11 tierra• cultiva -

bl.ea. 

Por o'f;ra parte,la barguee!a ooaeroial. e induatrial. ae llSDi -

testaban deaasiado dlbil•• para in1oiar un deaarrollo autdnomo 

para ejercer e1 l.ideraap, a410 con el tiempo fueron ganando po

der 7 adepto• para 11u oaua •c1emooritioo-liberal.: 

Lae clase• aediaa por au parte,repre11entaban una poroicSn m!

n1- de la poblaoidn.Alguno• historiadorea piensan que ni si -

quiera exiatla una vel'O.adera Ol!Ule media.No obatante,¿odmo pe -

4..-!~s oonaidarar a loa propj.etariaa de loa pequefioa comercios 

a loa protesioniat- 7 a lo• artuanoa illétal.ados en las oiuda

deat 

Por deba3o de las ol-•• mediaa ae encontraba la illDlenaa 11!! 

10r:!e. de docpo:;a!dos,obraroa y CIUIPeainos, qui ene• con au tuer

za de trabajo oontrib~&D al enriqueoilli.ento de laa olaaea pq

vilegiadaa.Polltioaaente,la olaae ou¡peaina poae!a mayor tras 

oendenoia hi11tdr.loa que la clase obrera,4eb1do a que lata dl.ti

aa lle~ a oonaolidarae poatertoraente • .U. prinoipio,adlo fueron 

pequefloa niioleoa de obrero• en torno a incipientes oentroa ar
tesanal.ea .De hecho laa tierras constituyeron e1 medio produo -
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tiTo por exoelenm.a d. diaputado por 1011 01U111Je•ino11 7 las oli

garqu:!a11 terrateni.entea,en lo• pa!aea latinoamerioanoe cu-ra 8.!º 

nom!a ae aiatentaba en la agriouJ.bra. 

Laa l12cha• poJ.:Ctio- •• e11tableoieron entre lo• latifun.dia

ta• y 1011 o&ll!¡leainoa por la po•eaidn de la tierra,dm.oa fuen

te de benei'ioio ooon611d.oo.Sin ellbargo,J.a aooiedad latinoamerio.! 

n.a hab:Ca aeoendido a ana etapa 4e deaarrollo originada por eJ.

aTanoe d• J.a cienoia,la tecnolocfa 'I la erollicSn in'ierna del d.2,C 

11& religioao.JD. advuU.mento del oapitali11110 era ill.ld.nonte.La

t:or:!a libi;;:-al. 1'J.u!¡;¡ po:r la& "V6ilá& abierias" de América Lati .. 

na oomo •erdaderoa 'iorrentea de la11 J.uohaa 11berale11,impreg:aa

da de una i4eoloA!a plet6r.t.oa de •de110oraoia•, "igll&ldad~,"tra

ternidad", "libe~ad",eto. 

Loe residuo a ele laa formas preoapi talistaa ae negaban a d

se,pareoer de la historia l!Oderne do u6r1oa Latina,ou:;oa prin-

oipalea herederos eran loa terratenientes y la Igl.-1.a oatcSlioa 

"!fo ee trata de abolir e1 fe12dali11ao - e.firma lil!i.chel 
Gutelllll".?l - para reurplazarlo por el capitalismo 11:1. -

:ao de elillinar for11a11 4• reJ.aoione11 aooial•e y de ex-
1>1.otaoicSn oorreaoondientea a p1tr.Codo8 t_,.., 9!!1 o p?'e 
oapital.1.etaa que-freaan el desarrollo de W1 capita = 
J.i&llO 7a bien eatableoido."51 

En J.a _,-or:Ca de loa pa:Cses de Am&rica Latina e1 propio !leJ!& 

rroll.o del. oapi tal.ism tra~o ooneigo el. surgimiento de nueva

cl.aees social.es,ouyoe intereses eepeo!ficoa no siempre coinci

den con los de la ol1garql2:Ca terrat!!Diento tradicionaJ..!al ea 

el. caso de J.a burpea:Ca oomeroial y finanoiera,ae! OOllO de la 

51.•atr.rBIUli,.ll. CapUa11Ho 1 ref'om agraria en Mhioo, ,Ed.Bra, 
9a,Bdioidn,K&xioo,198J.p.17. 
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creciente influllllloia de lae oapaa •edi~•.De esta llllllera,lo• -

intere•e• de la burguea!a chocaban oon lo• de loe latU'undi•

taa y se C0111Plem11DtabaA oon loa de loe c~esinoa;tanto '•to• 

00110 aqu;lloe p11gnabaa por reforma• agraria• para tener acce

so a 'se i¡¡portante medio 4e produooi&n. 

La injerencia del oapitalieno en el campo 1 su explotacidn, 

reaulta'ba contradiotorio porque loa tinea 4e late siguen 111"!!, 

do la aowml.aoi&n do capital.La renta pagada a los latifun4i

tu d1amin117e laa ganancia• del oapitaliamo,por ello inicia 

Wl!l luoha pol!t!oa contra e.quél.!!!ichei G*.ltel= afi=1 

•Den1;ro del rlgimen 4e propiedad agraria privada,4-
1;e dl.Uao ae -re obliga~o,puea,a deeUn.ar wia parte 
de 81111 gaauoiu a rellWlerar el monopolio de eaa pro 
piedad.Por oonaieuien1'e,con la renta agraria manti&:' 
ne a un verdadero par1'81to.Bntonoea,lo ideal para el 
e:Eplotador oapi1'alieta ser.Ca la nacionaliBaoi6n de 
la tierra que le da li•re aooeao a 4sta."52 

Lan implioaoicnes de la nacionaligaci&n de la tierra han si 

do e'ri.oenoiadae por un llin ndaero de te&riooa 1 pol:Ctiooa.Bn .;. 

el caso planteado por Go.tellll!Ul,califica a toda reforma agraria 

como Wl8 medida de oone reformiata cuyos resul tadoa no benef! 

o:ia en Dingdn moaento a las ou¡peainoa 1 úa bien lo conaidera 

un paliativo que a6lo queda lillitado por el ejido,ee deoir,la 

poeeei&n s&lo de una pequofia parto de la tierra de cultivo, -

mientra• la• grande• extenaione• aon .xplotadu por el capita

.l:iamo.Bata e• la per9Peotiva llla1'Xiata-leniniata con respecto a 

la tierra ccn la que uao"tro• no coino1diaoa del todo;mientraa 

el reparto agrario aea una finalidad en a! mis- y no ae conci-

52 .- GU'fELMAN, Mi che l., Ob. Cit. p. 20, 
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ciba como una arme. d• doble filo que condusca a las colll!Jllida 

des campesinas a un proceso de liberaci6n,se tendrin vetadas 

las aspiracionea para el inicio de un prooeao revolucionario. 

La11 burguesías nacionales de Allllrica Latina hicieron su ar¡! 

rioi6n en forma progre11iva y fueron creciendo a la sombra del 

comercio britruuoo y el imperialismo norteamerioano;los jerar

cas terrateniente• s• vieron reducidos en sus poeesionee COlllO 

consecuencia de profUDdos conflictos de clase,tales como: La 

Revoluci6n Kexicana,La Revoluci6n Boliviana,el triunfo del ~ 

gran movimiento Popular de Haya de la Torre,el APRA (Alianza 

Popular Revolucionaria Americana), en Perú,eto.,cuyaa consecu_!ll 

cias inmediatas fueron la instauraci6n de Reformas Agrarias y -

con ellas la distribuoi6n de las tierras entre los campesinos, 

cuyas superficies no se reducen a la extenai6n de una •maceta 

de floree".Por tanto, ¿o6mo debe interpretarse la nacionaliza

cidn de las tierras? 

En K~xico,la Reforma Agraria fue el producto de un levanta

miento campesino y en Bolivia por lo consiguiente.No obstante, 

la situaci6n del campesino latinoamericano sigue siendo de ex

trema pobreza e ignorancia,debido a que las burgues!as nunca 

lea ha interesado el bienestar de las clases populares. 

Consideramos que la mag:ni tud de las re:tormas agrarias en Am.fi. 

rica Latina fueron la consecuencia de luchas armadas cuyos pro

tagonistas han sido las masas.En la 111Byor!a de 1011 casos apare

cen como una masa amorfa y sin ideales de trascendencia social 

y manipulados por el caudillaje.Estos movimientos populares no 

han tenido la sldiciente consistencia hegem6nica para instaurar 

una sociedad igualitaria.Todo ha quedado en meras reformas in -

conclusas.Ante esta aituaci6n titubenante e indecisa se ha apr_!! 

vechado el capitalismo para consolidar su.s estructuras •••••••• 



Le.e consecuenciaa fueron una mayor injerencia del capital en el 

campo y eus consecuentes efectos,entre ellos,la incorporsoi6n

de mano de obra de loe jornaleroa para la explotación de la ti~ 

rra que lea ha sido expropiada y la mediatización de otra gran 

parte de los oampesinos a travls del ejido.La explotaoión capi

talista no sólo se da venta de la fuerza de trabajo reforzada 

por el salario,aino que todos loe oaJ11¡>eainos (jornaleroa,ejida

tarios,comuneroe,pequeaoe propietarioa),ae encuentran aubauad.doe 

al capitalismo de una u otra manera.Ello ha originado loe más 

d.i.vf'lrsoa fencSmenos sociales 0011.0 lo son: el analfabetiemo,la 

deenutrioidn,la explosión demográfioa,la emigraci6n,eto. 

El objetivo de este estudio a6lo se reduce a explorar laa -

condiciones agrarias y educativas más trascendentales acaecidas 

en Am'rica Latina.Estas dos categor:l'.ae de análisis no podrían -

dealindaree y analiaarae a fondo si no se entiende la situación 

de subdesarrollo de Am&rica Latina,por tal razcSn,nos proponemos 

profundizar en este intrincado fen6meno eoonólld.co-eooial para 

enmaroar nuestro estudio. 

3.4.l. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL SUBDES.4RB.OLLO Y 3U 
INPLUENOIA EN LA EsPERA EDUCATIVA. 

3.4.1.1. Antecedentes de la dependencia econcSmica-educativa. 

A decir verdad,los primeros indicios de dependencia los po

demos apreciar con la dominacidn hispano-portuguesa.El adveni

miento de la independencia permite a los latinoamericanos tomar 

conciencia de la situación de subdesarrollo y atraeo.Incapacea 

de iniciar su vida independiente,sua leyes se orientan a otor

gar prerrogativas al comeroio exterior.Loa ingleses inician un 

despliegue comercial sin precedente,dispuestoa a establecer su 

hegemon!a en Occidente. 
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.Bl coaercio ingl411 se al1d con la burgue11!a nacional de Ar

gen1;1na,Braail, •bioo,Cuba,eto. ,para imrerUr Cfllli 1;ale• e ini

ciar la explo1;acidn de recurso• au.iural.e• de loa -'8 reo6nditoa 

iucare11.Para tal. efecto,tan41eron T!aa flrreaa,conatruyeron ca

rretera•, al!!Pliuon o a.mino e en clirecci6n a los pueno• para po -

der extraer l&B·riqueaa• natural•• a CBJlbio de la oomeroializa

c16n de man!Jfacturu.!>9 ea1;a manera pudieron extraer los cueros 

de R!o de la Plata,ol auano y el niirato de Peri1,el oobre de ~ 

Cl:l.ile,el asdcar de Cuba,el oafl de Braail,etc., que necesitaban 

las dquinaa ingl.e.aaa para le prodi:::o16n. 

Eduardo Galeano apunta a eate particular: 

•ta11 exportaciones 1ndustrialea,loa fletea,loa segu
ros los 1ntereeea de loa pr&atamos y las utilidades
de las inversionea aliaentar!an a l.o J.argo de todo -
el siglo XlX la pu3ute proeperidad de I~aterra.Bn 
realidad antea de las perraa de independencia 711 los 
ingl.esoa controlaban buena parte del comercio legal.
entre Espafl.a 7 slUI colonia.a T hab!an srro3ado a las 
costas de Aa4irica Latina un cawlal.oso y peraiatente
flu3o de aeroanc!a.e de ccntrabando ••• •53 

Con el fictio1o comercio de eaclavoe,los ingle••• hab!an de

sarrollado un basto coaeroio clandut!no hecie .Amárlca. Latina. 

Kanfred Kosaok puntualiza: 

"Bl monopolio espaflol no hab!a existido,en loe hechos 
nunoa ••• la colonia 7& es1;aba perdida,comeroialmen1;e, 
para la metr6poli .ucho ente• de 1810,y la revoluoidn 
no represent6 IÚ.• que un reconoc1mien1;o pol.!tico de
semejante estado de cos1UJ.• 54 

53.-GALBANO,Eduardo.,Ob.ait. p.284. 
54.-KOSSOK,llanfred.,oitado por Eduardo Galeano.,Ob.Ci~. p.28~. 



La si tuaci6n econ611ioa de 1011 palees latinoamericano• pa•6 

a depender del. coaercio ingl4•.La• razones eran obviae.Aa4rica 

Latina aeu.m!a ana funoicSn exportadora de producto• agr{colae • 

.Bn cambio Inglaterra arruinaba el coaeroio a111ericaoo introd'l!

ci endo aanufaotarae a elevado ooato e invirtiendo oapitale• CJ! 
7oe intereses rebasaban con creoe• el inicial. 

El caso concreto de la dependencia eooncSmioa de All&rioa ra
tina lo representcS •&:itioo,el ouai,m.n eer un púe t!pioo,pade

c!a las conaeouenciaa de la dependencia. 

Segdn Galeano,la indUBtria aezioana oareci6 de capitale•,su

tioiente mano de obra 1 teonolog:Ca moderna.Carecía de organ:Lsa

ci&n productiva 1 medios de dietribuci6n para llegar al mercado. 

La eoonom!a de loe pa:l'eee de Aa41rioa Latina al vi.noulflr•• al 

comercio bri'ténico s6lo participaba oon la exportaoi6n de 111at~ 

rias primas o en todo oaso con la inversi6n de oapi tal»e pera

exploter la producoi6n nacional.~al tue el caso de Guba a tra

vlfs del aai1car explotada priaero por .Lnglaterra 1 despu&.e por 

Eatadoa Unidoa hasta antea de 1959. 

8n real.idad el. :l.mgreeo de !!!.!ñc!!. Le.ti=: ::. J.a a~;;ra mercan

til brittlnica sdlo tra~o consigo la dependencia econdlli.ca 1 114:-
10 pudo salir de ell.a para incorporarse a la 6rbi ta norteameri-

cana. 

La depende11.oia •• aanifeató en todos los Úlbi toa de la vida 

social de los latino&11ericanos,inoJ.uyendo la esfera educativa. 

Loa liberale.e de los países de All'rica Latina incorporaron a 

llU8 respectivas oonstituoione•,retoraae eduoativaa copiada• d• 

?rancia e Inglaterra,impregnadas del libera1isao burgu&e 7 la 

eduoacicSn pliblioa tuvo eu origen en la RevolucicSn '"rancesa,

adn cuando posteriormente pasaría a insti ~uirse en Ea~ados Uni

dos. 



39 

Para finH del. siglo XU:,el. Batado bab!a paeado a monopol.1 -

aar la ed.uoaoicSn, euperando a la ill¡lart14a por 1011 particular••· 

Jilo obstante,111 inoremanto 4e l.a edv.oao16n p'l1bl.1oa,unten!a ana 

e11'truotura olaei11ta, qui ea• real.aete tenían acoeeo a l.a eduo,1 

oidn eran· loe hijo• do quih•• 'tenían 1Dla pollioicSn econ611ioa -

aolvente,e• decir,l.a b111"gues!a;ld.entra11 la11 •o@a11 aedia11" p114 

naban por ae jore• grados de o&l.1fioao16n para man-tener su -

"statu quo". 

Acerca de eote partioular,lloral•• Gdaes afir-: 

"lliotdr1oaaente,1as reforaae educacional.ea en Aa'ri
oa Latilll& han llido propue1rtaa ., llevadas a cabo por 
sector•• de l.a olas• maclia apo;rados por l.a élite eoo 
nda:i.ca que neoesi taba aso~ 1011 aedios que prep.:: 
ren un ejército de reeena disponible de fuerza de -
trabajo oal.ificada ••• •55 

Lae oapaa aediaa ao han em;peflado en pugnar por ae;!orar la -

eduoaoidn 6i1 su atdn por cantener su statua eooial 1 su tüiiiOr 

a prole'taJi.iaar11e,a oll.o 4e debe •u inter&• por intro4uoir nue

TIUJ reforiaae en el. aiatema eduoa'ti.vo porque ell.o 111.gni~ioa el. 

acceso al mercado de trabajo para ocupar loa puesto• que ant

fio 11610 pod:!an deeea;pdar 1a burguesía· apoJ&4a en el poder ªº.!!. 
n6ai.oo heredado de la Colonia. 

La vida do l.011 l.atinoaaerioanoa ha estado viDoul.ada,deade -

1a Oolonia,a 1a de l.o• pa:C11es extranjeros 1 tal infl.uenoia ee 

ha manifea~ado en todos los aepectoa de su eltietenoia. 

H1foe111e necesario UD balanoe hiat6r.Loo acerca de la aituacida 

de dependencia par~ contestar algunos i11terrogautee1 ¿Cuil ea 

55.-XORALBS-a6Ma,Dalliel.,,li! e4uoaci6n l deearrollo dependien
te en Aafrio• ljttiaa1,Edicionoe Gernilla-O,B.E.,2a.Edioidn 
•~oo,1980.p.30. 
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el grado de dependenoia que •~te entre loa pat°••• latino1UM

rioano11 y loa paleee que en eu 1110111ento detentaron la hege1110n!a? 

¿Cwllea son loe factores condicionantes del subdesarrollo?.¿IZ 

qu' medida ha repercutido la dependenoia en la esfera eduoat1-

Ya? .¿C6mo se interrelacionan las econom!aa agroexportadoraa al 

coaeroio mundial? Betas son algUnaa de nuestras preocupacionee 

al encaiaar nuestro estudio. 

Debido a la eituaoión crítica por la que atraveaaba Aza4rioa 

Le.tina durante el período de la posguerra surgid una organiza

ción económica con la finalidad de dar respuesta a la proble,!á 

tioa de la dependencia 7 au coz::acuente fenómeno: el eubdeea -

rrollo.Esta organización,la llllls elaborada,tue la Comisión Eco

nómica para .llll&rica Latina (CEPA.L),cu1a política progresista -

eXpresaba los intereses de una clase social oonoreta • .Bata ez- -

presión burguesa consideraba a la fase de desarrollo co1110 la ~ 

dnioa diferencia entre los pa!ses desarrollados y los aubdesa

rrolados. 

"Si los pa!see subdesarrollados tienen pol!tioas eoo 
nómicas "raoional.es",pueden lograr los miamos niY ... -

les de oonsUJllO peroápi ta,igualdad en la distribución 
del ingreso 7 una democracia pol!tia• oo~ en los -
paf••• desarrollados.Se trata tan solo de llegar a
cierta tasa de crecimiento y de copiar las institu
ciones de loe pa!eea desarrolladoa".56 

El problema del subdesarrollo no es fácil de soluoionar;loa 

desarrollietas plantean la si19Ple eucesión de facas y la puesta 

en pn(otioa de medidas tales como: "la a1tsti tución de importa-

56.-ROS~Ow.,citado por Xart!n Carno7.La eduoaci6n como imperia
lismo cultural.,Edit. s.xx:i.,3a.edi.ci~n,Kéxioo,l980 p.60 
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cionea", "las inYersione• extranjeraa", el endewiallli.ento ext•rae1 

eto.Desarrollaron incluso toda una metodología sobre el BIU(1i

eia de la balanza de pagos.En suaa,el deaarrolliamo fue la ex· 

preai6n te6rica mejor elaborada del continente por la ciencia 

burguesa.Consideraban que este fen6meno •ocial deb!a estudiar

e• lo aáe objetivamente posible.Analizaron detenidamente la •i

tuacidn exterior sin reparar en el proble .. de lee relacione11-

sociale11 internas. 

Segdn llart{n Carno71 

"El cambio de economía se mide en t6rminos del pro
ducto perc&pita.Bl deaarrollo se define en t6rminoa 
de esas medioionea,para los desarrollistas latinoa -
mericanos. "57 

Analizar la dependencia desde una perapectiva unilateral ~ 

significa caer en ambiguedades si no se atiende a las condicio

nes reales de vida de los latinoamericanoe,tal como lo haoe la 

corriente "oepalina" .El hecho de ollli tir y cuestionar loa pro 

ceaoe de lucha de claaea,la distribuci6n del ingreao,la inte 

graci6n de loa marg:l.nados,eran algunoe de los problema.a sosla

yados por asta corriente eoonc5mioa.De esta 111anera,auop.tainu1 la 

conducta del aTestrwro,al esconder la cabeza para no avizorar el 

proble111a de fondo. 

La teor!a de la dependencia surge como una alternativa ante 

las tesis planteadas por log doaarrollictas,do las que era w:ia 

negaci&n y una prolongaci6n.De acuerdo oon .Agustín CueTa1 

"La teoría de la dependencia es una negaoi6n en la
medida en que loa deearrollietas sostienen que en 
.América Latina s{ puede haber un desarrollo,a oon-

57.-CARNOY,Kart!n.,Ob.Cit,p.60 
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d.ici611 de efectuar cierta• retor-• (a&I"arta,trib11ta
ria y administrativa) y cierta• 11egociaoione•;lo• de
pendentiataa reaponden que ello e• im;poeible dada la 
dependencia eetructura.J. de nuestras eociedades•.58 

Las medidas propueataa por loa deaarrolliataa no aoluoiona

r!an el proble .. ,porque loa intareaea de laa clases despose! -

da• jamaCs deben negooiar1e aino mis bien conatituir principio• 

de lucha aiateútioa,ouya eetratogl.a fina1 no ser!an simple• -

reivindicaciones laboralee,ni reformas de diferente fndole.La

eatrategl.a aer!a la tosa del poder ooeo coneecuencia de un pro

ceao revolucionario oiaantado sobre la realidad social.Sin ea

barao,este proceso poe6e iau>lioad1one• bastante coDQ>lejaa,de 

ah! el oar&cter dial&otioo de la aituao16n de dependencia.Debe 

conaideraree,hoy en d!a,aoriamente la infl.uencia del iaper:ia -

liamo en Am~r:iaa Latina,los dl.tiaos acontecilll:ientoe aoaecidoe 

en Nicarasua,revelan que se hace neoesar:io algo da que una 
correlaoi6n de fuerzas que apoyen los procesos de transforma 

ci6n social en las sociedades latinoamericanaa.Bn un momento 

hiatcSrico en que la dipl.omacia internacional fundllJlentada en 

la p~ ¡¡¡u¡¡d1al,ol diálogo,la concordia y el respeto a la no i~ 

tervenci6n son rebasados por un imperialismo que presiona,mv.er

de p·or la ambicidn de erigirse como potencia lllWldial.,la cual ae 

manifiesta en la conquista de bases militares y la exploraci6n 

y rniliter:izao16n del coslilO&,pretendon intimidar las leg(tillllUI 

aspiraciones de las clases traba3adoras, 

La teor!a de la dependencia 81U'gi6 como u.na consecuencia a 

la inviabilidad de la corriente deaarrclltillta durante los aflos 

58.-CU.l«A,Agust!n.,Teor!a social l prooeaoe políticos en Alalri
oa La111na.,Editorial Ediool,M&xioo,1980,p.17. 
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oinouenta 1' sesenta,•• deoir,oiento cincuenta afloa deapu6e de 

la independacia del yugo hiepano-1>9rtugiáe qUiz' oollO un.a re.! 

puesta a la ReYoluoi6n Cubana • 

.Blltre loa te6riooa auatentantee de la dependencia tiguran,

entre otroa1T Doe ~antoa,P.B.Cardoao,R.•.llar.tn.1,A Gtlnder Prank 

1' Vania Baabirra. 

"Por dependenoia entendemos - según Theotenio Dos sp 
toa - una ai tuaoidn eeon6111ioa, aooial 1' pol.!tioa en la 
cual ciertas sociedadoa tienen su e etructura. oondicio 
nada por las neocaidQdos,laa aocionea e ini•reeee de 
otras naoion•• que •3ercen sobre ellas una dollinaoi61a 
lil resultado ea que estas sociedades se definen aegdn 
eata a1tuaoi6n oondioionan.te que da el marco de eu de 
sarrollo o de las respuestas que ella• puedan ofrecer 
a loa eat!lllll.oa producidos por la sociedad dOlll:l.115.. 
te." 59 

L!!. dopondancia aia:! entendida ea una relao16n de interdepen

dencia entre doa o ds economías rtnouladae al comercio llUDdial. 

lU. oaráoter dependiente aurge cuando algunos pa!eee (loa dolli -

nantea)pueden expandirse 1' autoexpandirae,en tanto,que otroa -

(loa depend1entea),a6lo lo pueden hacer 0090 un retle~o de eaa 

expanaidn.La aituaoi6n de dependencia conduce irremediablemen

te,a una sit11aoi6n global que loa ubica en retraeo y bajo la -

explotaoi6n de loa pa:Csee dolllinantee. 

Nuevamente Dos Santos puntualiza: 

"La dependeno1a,oomo se ve,no ea una retaci6n de una 
economía naoional aut6ctona oon una economía externa 
que la aoaete,aino que ea una relaoi6n b!laica que 
oolUIU tu7e 7 condiciona las prop1ae eatruotv.rae in -
ternas de las reglones dollli.nadae o depeodientea".60 

59.-DOS SAN~OS,Theotonio.,BRASIL.La eToluoila biat&r:ioa 1 l~
oriais del milagro braeileflo. ,Facultad de Bconom!a UBAK. 
Ed:i t .Nlleva Imagen, M~oo, 197 8. p .13. 

60.-Idem. ,p.13 
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Sin embarp,loa dependentiataa no reducen todo el proble

a la .-1 to.aci6n externa,eino ~ue la 0011eideran t-biR co110 el 

reelll.tado de un oondicionaaiento interno. 

De acuerdo con Vania Ballbirra,el 110delo tipoldgi.co de lae -

eociedadee latinoameric81l8e e6lo pueden eatudiaree aoneide~ 

dol-: 

"Como reeul tado de un proceao de red~iDioicSn eetruo
tlll'al,porque "la dependencia condiciona una cierta ea 
tructura interna" 7 4eta "la redefine en tunoidn dé= 
laa posibilidadea eatructuralea de lae distintas eoo
noli!as naoionaleen.Eri otras palabraa,la dependencia
condiciona la estructura eoondllioa que engendra los
parilaetroe de lae pollibilidadea e11tructura1es•.61 

La contravertida teor!a de la dependencia se opone a la con

sideración de desarrollo como ei 'ate fuese eueaeptible de al -

oanzar co110 una eilllJ)le suceaidn da fases en un continuo asoensa 

He aq~ ciertas aupoaiciones hechas por Dos Santos: 

"Se supone que deaarrol.lars«i eignifioa dirigl.ree ha -
cia deterlllinadas metaa generalea que corresponden a 
cierto eatadio de progreso del hombre 7 de la eooi&
dad cuyo 110del.o ae abetrae a partir de la• aooiedadee 
más desarrolladas del 111Undo ~et~.! eetc ::!ldclo a~ -
l.e llama sociedad moderna,sooiedad induatrial,etc. 
Se supone que loe países deearrollados caminaré ha
ta eataa sociedades una vea que eliminan ciertos oba
t~oul.cs aociales,polltioos,culturalee e inetituciona
lea ••• "62 

No obstante,la oerteaa de estas supoBioionea,,stas no pueden 

configurarse por Wlt1 linea aeoendente,sino que 111,plican la rup

tura del "'rl.e~o orden".La poeibilidad de aYanJ11ar hacia un esta-

61.-BAJCBIRRA, V., Bl capitalismo dependiente latinoamericano., 
Edi t. s.m, 8a. Edio., lláxioo, 198:? ,pp .9-10 

62.-DOS SA.NTOS.,~. citado por Me.rtín Carno7.0b.Cit. p.60. 
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dio de progreso mediante la puesta en práctica de los diversos 

mecanismos de conjunci6n con las econom!as desarrolladas,está 

cancelada,porque en todo caso, este desarrollo econ6mico no se 

refleja por igual en loa mínimos de bienestar social de las -

mayor:!as. 

Refiriendo a la economía mexicana,Gilberto ArgUello Altuzar 

sostiene: 

"M~xico es una econom!a con sectores muy avanzados,
coexistentes con sectores 111UY atraaados; es un pa{a 
que atraviesa por una aguda crisis estructural inter 
ne. incrementada por la crisis econ6mica oapitalieta
mundial." 63 

Los intelectuales burgueses sostienen que el desarrollo eco

n6mico se da mediante el proceso do satisfacoidn de necesidades 

sociales a trav4s a trav4s de la elevaoidn de la productividad 

del trabajo y la redistribuoidn de la riqueza sooia1. 

En una sociedad clasista como la mexi~ana y las latinoameri

canas en su conjunto ( a exoepoi6n de la cubana y miís reciente

mente de la nioaragUenae) el grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas no corresponde al de las relaciones de Produoci6n y 

chocan con las restricciones impuestas por la sociedad clasis

ta la cual pro11D1eve la apropiaoidn del producto por una minor!a 

obstaoulizando,de esta manera,una distribuoi6n equitativa de la 

riqueza.Para superar esta oontradiooi6n,hdcese neoeBltl'io superar 

el r!gl.do esquema de las relaciones de produooi6n para dar paso 

a una sociedad sin claaes,la oua1 corresponda el desarrollo de 

las fuerzas productivas. 

63, ARGUELLO Altuzar,Gilberto.Desarrollo industrial.El caso de 
~.Centro de Actualizaoidn y Pormaci6n de Profesores del Co
legio de Baohilleres,M&Xioo,1980.p.20. 



Bnsa1•mo• la t••i• d• P.B.Cardoeo 1 ~.Fal•tto: 

".Entre la1 •oonolll!as desarrolladas no .dlo existe - -
una simple diferencia de •tBJ>a o de e1ta40 del si•- -
te11a productivo,sino tambi4n d• función oposición - -
dentro de una lliellll estructura eoon6mica internacio
nal de producción 1 distribución.Ello supone por otro 
lado,una estructura definida de relaciones de dollina
ción. "64 

Bvidente .. nte,la aituaoi&n es .máe compleja en teor:!a porque 

ello significa que en la realidad lo es adn ma7or,de lo que loe 

deuarrolliataa habían previsto.De aa.nera que loe d•pendentiataa 

ponen en evidencia el nuevo car,cter de la dependBDcia,pero r!_B 

tan i11¡1ortancia a loa procesos internos de lucha de clases y -

distribución desigual. de la riqueza. 

Entre los Id.amos teóricos de la dependencia eXisten algunas 

diecrepanoias sobre todo cul!llldo se trata de responder a pre6!!,Jl 

tas claves: ¿Cuál.es son los or:!genes de la dependencia y el so~ 

seouente subdesarrollo de los pai'ses latinoamericanos? ¿Cu'1es 

fueron las causas que originaron el subdesarrollo latinoameri

cano? • 

.AndrtS Gunder Pranlc sostiene la teais siguJ.ent'!: 

" ••• el capital:is~o,tanto ma..ndial como nacional ha si
do el que ha producido el subdesarrollo desde tiempos 
pasados hasta los presentes." 65 

En cuanto a los orígenes de la dependeno:l.a, e1 :mismo teórico 

dependentista adjudica el actual estado de atraso a la situa -

c16n prevaleciente durante los trescientos afioe de dollllnaci6n

colonial,ouya relación metr6poli-sat~lite al apropiarse del -

64.-CARDOSO,P,E.y FA.LE'rTO,E.Dependencia l subdeserrollo en A.Lat. 
65.-GUNDER Prank,Andr&.,Ca,pitalismo z subdesarrollo en !!!&rica 

~.,Edit.S.XXl,Ba.edioi6n,Kéxioo,l9B2,p,29. 
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deD excedente eoondllioo de1 segundo,oontribuyd al aubdeaarrol1o 

de lete.li:n se81lida apunta: 

•América Latina fue oonquiatada y eu pueblo ooloni -
zado por la aetr&po11. europea para expropiar el exoe 
dente eoondat.oo de loa traibaja4orea del aat&lito y:: 
apropilreelo para su aoU8111.aoidD de oapital,inioiSDdo 
oon ello el preeente aubdeaarrollo del satllite y e1 
desiJrsal.lo econ611ioo de la aet~dpo1i.La relaoidD oa
pitaliata aetrdpoli-aatllite entre Buropa y .Aalrioa
Latin.a fue eatableoida por la fuerza de las araa.•66 

En 1• oonoepoidn te6rioa de P.E.Carddeo 7 de E.Paletto,la ..

priaera sit1U1.oi6n do &Ubdessrrollo ae eatebleoe con la rolaoidn 

ooaercial con Inglaterra.He aqu! au oonllideraoi6n: 

"Deede el punto de vieta del conjunto del aisteaa ca
pi tal.ista mmdial - cuyo centro hegem6nico oonsti tu!a 
Inglaterra - ae rea11.••ba oon la periferia a traT&a 
de la neoeaida4 de abaatecimento de matertaa prima8. 
La diDÚd.oa de expreaidn industrial ingleaa no dea -
ca11111aba noceiaariaiaente en la inverlii.cSn de oapi talea
produati Tos en l.a periferia sino en asegurar su pro
pio abaa'Secilllliento de productos priaarios." 67 

Si atendemos a la eaencia del aubdeearrollo y como oonse 

cuancia a la dspendenoia,nos encontramos oon la relacidn aetrd

poli-eatéli te. Ello illlillioó un aaqueo de recursos natural.ea que 

deeo~italia6 a la oolonia,p~ro no eDriqueoi6 a l.a metr6po11. -

(como ya lo hemos dejado eatabl.eoido),ouyo modo de producoi6n 

era el oapital.iata en pleno asoeneo,de tal manera que la ei~ 

o14n i¡¡perante fue una prolongao16n y/o extensión de aquél. 

"La& prinoipalee tranaformaoionee oourrid&e en Améri
ca Latina - ~irma Ounder Prank -han sido produot4,·.(le 
eua reepueataa a laa influenoiae eoondnd.oaa,pol!ticae 

66 ._ GUNDJ,;R Frank,André. ,Ob.Cit.P.30. 
67.~CARDOSO 7 PALBTTO., Dependencia y Subdesarrollo en América 
Latina.,J,;dit.S.XXl,18a.Hdici6n,Méxioo,l983. 



y otras que o bien partieron de la metr6pol1 o bieu 
surgl.eron de la eetruotura metr6pol1-aat&l1te.Ritoepto 
~n Cuba_.po&r•Toluoionar1a,todoe ••to• cambio• no hllD 
aJ.terado las ••enoiae d• esa eatructura,en loa dlti
moa siclo a. "68 

Coincidimos oon Gunder Prank,en la medida en que la exporta

ci6n del excedente econ6mico ocnatituy6 la fuerza 110triz inte

gradora de las ooloniaa a la metr6poli. 

La situaci6n de la• colonia• norteamer1oa.nsa fue llUY distin

ta a las lat1noamerioanae,ellae jlllllie exportaron eus inateriae 

primas,eino que la• utilizaron para su induetrializaoi6n.segdn 

lo ell:preea Eduardo Galeano69 las colonias del norte no envia -

ron a Inglaterra plata :ai oro,ni azdoar,y en cambio sus necee1-

dea de consumo proTooaban un exceso de importaciones que era -

preciso contrarrestar de alguna manera,por lo tanto,reaulteba 

i111Preecindible desarrollar las 1118.Dufactl&X'as para sobrevivir.Por 

tanto, el eubdesarrollo se inici6 deade loa ti.empoa del M4Sx1co

Independ1ente con la pol!ti.oa econ6mica del li.bre oomercio,pri

•ero con Inglaterra y deapu&e con Eatadoe Unidos. 

Ol!lrd.oeo y !"e.letto ~i= qua 61 oapi .¡;ál.iemo del siglo XlX 

ae caracteriz6 esencialmente por su tendencia comercial y tin,!lll 

oiera.Inglaterra oonsti.tu!a el centro ~egem6nioo y controlaba -

la comeroializaoi.6n de lae eoonom!as perif&rioas,en ellae se -

hablan fortalecido grupoe de productores DQOionales,debido a -

que el nuevo centro hegemdnioo no interterta, sino al contrario 

podla estimular •l ei•t•ma produotiTO local.. 

&e~oe 111.amos te6rioos eostienen l~ tesis de que la forma º.!!. 

68.-GUNDER Pranlc,Andñ.- Capitalismo y subdesarrollo en AméricP~ 
~ •• ~dit. S.JUCL. Ba.Edición,México,19~2.p.30. 
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llO lo• pa!He central•• incorporaron al ••rcado llUndial a loa 

pa!•e• perit,riooa fue a travl• de lo••enclaT•• externo•• lo-

oual •igo.ifio6 la forao16n de un •sector moderno• repre•enta

ti vo de una prolonpcsii6D teonol6gt.oa y fiDaDci era de las aoon

ll!as centralea.La polítioa fue el reeultado de un '"crecimento 

haoia atuera" 

Bl. funcionamiento de loe "em.olavea• fueron núcleos do extra.o 

oc16n de -teriaa pri•a,aobr• todo agrícola• y lllinera•,ouya !;X 

plotaci6n efectuaron la• oligarqui'a• nacional.es Tinculada8 al.

aeroado inteniaoional.;ello di6 lugar '11 condioione.miento adn -

de extremado de las eoonom!a• nacional.es, 

"En loa casos de mayor 'Xi to del modelo de exporta -
ci6n"hac1a atuera a travls de enclave•,alredetlor de 
la burocracia pdblica •e fue fo1'118Jldo una clase me
dia de tipo burooritico que, junto con las oportuni
dades de empleo orea4ae por loe sectores importador 
y finanoiero,ocnstitu!an el germen de las clases me
dias tradiciona1e11 en aquellos pa:!see J.atinoa11er1ca ... 
noe en que ae deearrolJ.aron este tipo de patronea.•69 

Aguet!n Cueva,por au pane,hace un mft8ia da profundo e 

:!.ntoe~e.dor de la d;;pwadwnoia,afiraa que los te6rioos dependen

ti•t!l!I ee han ocupado en analizar oategor!u tim ambigua• como 

•expanai6n haoia afuera• ,ooloniaa da "explotaoi6n'" ,integrao16n 

eooial, "eoonoll!as de enolave",etc.,y en cambio han eoalayado 

el estudio de categor!i:u:: do all4U.1liis te.n fundaaen"ta.lee como: 

"fuerzas produotivae, .. relaoiones sociales de producci6n":c1a-

11ea y J.uoha de claaea",eto.Bn otra• palabraa,segdn J.!u•t!n Cu,! 

va,los te6rioos de la dependencia se han ocupado dellaBiado de 

69.-CARDOSO P,E. 1 PALBTfO,.B.,Ob,Ci't. pp.52-53. 
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los factores externos pero han olvidado los procesos eoon6mico

sociales internos. 

Compartimos la opini6n de Agustín Cueva en su orltica diri -

gi.da a los te6rioos de la dependencia con base en un hecho real 

acaecido a ra.!z de la experienoie del oaso cubano,el cual,como 

se sabe,estaba fuertemente condicionada al mercado internacio

nal por medio del enclave azucarero,elemento econ6rnico del cual 

dependla en su totalidad en su totalidad.Sin embargo,los proce

sos sociales internos demuestran una vez llllÍs el peso político 

de las clases subalternas en su empefto por emanciparse del imp_!! 

rialismo. 

3.4.1.2. "El Tal6n de Aquiles de la teoría de la dependencia.• 

La dependencia es un fen6meno econ6m:l.co-social originado en 

una primera instancia por el factor externo,es decir,por la ex

cesiva vinculaci6n comercial de las economías perif,ricas a las 

centrales.El car~cter clasista,la distribuci6n inequitativa de 

la riqueza,los altos índices de analfabetismo,los bajos nive

les de vida de las masas son,entre otros muchos,los efectos pr.2 

ducidos por la.sítuao16n de dependenoia por la que atraviesa -

Amlfrica !Atina. 

Ciertamente,una de las omisiones ame graYes de los desarro

llistas y los dependentistas han sido el hecho d~ soslayar el 

fen6meno de la lucha de clases y en consecuencia,uno do los -

aciertos de Agustín cueva es el de ovidenciarla.El mismo autor 

refletiona sobre este aspecto específico1 

"En genera.l.,es el análisis de las clases y su lucha 
el que constituye el Tal6n de Aquiles de la teoría 
de la dependencia.Para empezar,los grandes y únicos 
protagonistas que esa teoría presenta son las oli -
garqu:!as y burgu.esías,o.en el mejor de los caeos las 
capas .medias como si ellas constituyeran la sociedad 
civil en general,cuando los sectores populares ,es ~ 
siempre como una masa amorfa y manipulada por ••• 
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algdn calldillo popu.lista ••• •70 

Para loa dependentietaa,loa faotorea aociopol!t1ooa poco o 

11ada cuentBD,oonBideran a la relaci6n de dependencia en W1 ª.!D 

tido excluaiY ... Dte UD1lateral 1 4e atuera hacia adentro y los -

cambios que dentro de ellas ae dan aon jusgadoa como variable• 

•iependiente111,ain autoDo.ta relat1va,n1 didllioa propia, ea por

ello que la teor!a de la depell.deDoia ha sido cueationada ser!,a 

~eDte,ouestionada por au carácter eatructural.ieta-eoonoaú.ciata. 

A.mfrica Latina fue conducida a reproducir on eu eeno l:w r.! 

lacionee sociales de producci6n que se daban al interri.or de -

la aociedad en el siete .. oapitaliata y de la economía aercan

t11 originadas en el Mroado lll1Jldial. 

Una de las oonaec•1eDcias inaed1at- de la lucha de clases eB 

la que au:r llauro llarini ha califioado como la"superexp1otaai&n 

del trabajo",hecho que origina la plusvalía absoluta. 

"El proceso de producoi6n estaba marcado por una pro
funda contrad.1cci6n llamada a ooad1UTar a la acWlll1l.a
cic5n de capital con base a la capacidad produc"tiva -
del trabajo (producir llia productoB),en los pa!aes 
centrales,africa LatiD& debicS hacerlo M~e.?l:t:::: =a 
aowmal.ac16n fundada en la superexplotacicSn del tra
bajador. En eata contraclicci6n radica la eaenoia de 
la teor!a de la dependencia. "71 

La"superexplotaci6a del trabajo" no es otra coaa que el re

Bul tado del ce.r,cter claB:i.ata de la eBtructura sooial.,es 1a -

forma más exacerbada de explotao16n.As!,la burguee!a latinoa

merica,na trata de recuperar la plusyalía relativa extraida por 

las corporaciones internacionales a travfs de la pluaYalía - -

70.-CUEV A, Agust!n,, 1'eor!a social l procesos pollticoa en A.mfri
ca Lat1D&,,Edit,Bdicol,M&Xico,1980,pp24-25. 

71.-MJ\RINI,Ruy Kauro,,Dialfctioa de la dependencia.,Serie po
pular Bra,5a.Edici6n,Klxioo,l981,p,49, 



ab•oluta representada por la explotacidn de la tuerza de traba

jo que cada vez requiere ae~ore• nivel•• de cali!icacidn. 

En su a!dn por concebir la dependencia estructural desde un 

punto de viata dial,otioo,~at!n Cueva ahonda en el proble .. 

de la extraooidD de la plU8Tal!a de la siguiente menera 1 

" ••• la propia implantaoidn del modo de produccidn ee
peo:!ticamente capitaliata en Buropa,baeado en la pl'Q.9 
val.!a relativa en lucar de la abaoluta,no puede expi'i 
caree sin considerar la intluencia de produc'tos agr'O
pecuarios proveni.entea de loa patee• dependientea;p~o 
duotoe que,obtenidoa a precios cada vez mis deterio
rados,abaratan el Tie~o continente el valor real de
la tuersa 4• traba~o • 
.En t:!n y coacl;J:UTando en el Dlieao aentido,tendr:!amos 
el flujo de •teria• primas dHde la periferia hacia 
el centro del aiatema."72 

Loa producto• agropecuarios ele loa pa:!sea perif&ricos juga

ron un papel determinante en el desarrollo de las eoonom:!as C,!D 

trales los cual.es laa adquirian a precios irrisorioo en detr.I. -

mento de los campesinos l.a~noamericanos.No obstante,este fend

meno de la dependencia taabi•n ae man:Lfeatd en el. rengldn edu

cativo debido al rol pol:!Uoo e ideoldgioo de la eduoacidn pa

- =nte!ler le. <!lstnotl!l'S 4<e cle.ae.Aa:!,la educacidn ae tranaf,g_r 

m6 en la"manzana de la disoordia"entre 111. burguea:!a 1 las "c-

pas mediaa",lllientraa la.a ol.aaea subalternas quedaban a la zaga 

de 108 beneficios social.ea.De esta manera,la dependencia englo

ba a la sociedad civil. en forma de eapiral,ea deoir,abaroando. 

todos los rasgos de la vida de loa latinoamericanos. 

Acuat:!n Cueva 8e ha ubicado en un lugar no al.ienado a loa -

"desarrol.l.iataa" ni a loa "dependentistaa",su actitud ea or.Cti-

72.-CUh'VA,Agust:!n. ,Ob.Cit. p.35. 



oa ante umba• po•ioione•.Su teor!a podr!a aer calificada oc110 

una conc1poidn dial&otioa de la dependencia.Sus or!tioaa lae 

dirige haoia loa "d1pandanU•tu" de la aigu.ient• manera: 

"Lo que he •o•tenido 1 •o•tango •• qua la e•pecifioi
dad de la 11 ... lia teorfa de la dependencia radica en 
la ampliaoilnde UD paradipa aimpliata,uo~co,Wli!a 
teral de anili•i• de loe probl•-• latinoa11ericanoa
que conaiata en deducirlo todo de nuestra "articula.. 
cidn oon lll economfa mm.dial• 1 qu11,-todoldgioa•nte 
adiallctica,dioho paradiga ha impadido 0011prender -
adeouaduonte la orpnisaoi6n jerarquizada de las d!_s 
tintaa 4eterml.naoione• 1 oontradicoiones de nuestro -
desarrollo nt•tdrioo,aa! oomo de categor!as a~acepti
blea de aplicarlo.•73 

Cueva afirma que la dependencia poaee un carioter dialáoti

oo y bilateral establecido ba~o loa marcea de o.a.usa 1 efeoto !_n 

tre las relaciones int•rn&• 1 exterD&S.La causa eat' determina

d: por una relaci6n dirgot: entrg los pa!aes induatrialiaados 

y los dependientea;el efecto consiate en el 4esarrollo desigual. 

de cada una de esas eoonoll!aa. 

La alternativa planteada por Oa.eva,a la que nos adherimos,la 

ejemplifica ola~enta de l~ ~....!!~1.'!!. ~i~....!entet 

"Si la Revolucidn Boliviana de 1952,por •~amplo hubie 
ra seguido UD ouno eillilar al de la Revoluoidn aa!ai
na, Bol:L via no ser!a hoJ un paf• dependiante:para ser
lo ha1 que tener 00110 premaa indispensable una es· -
tructa.ra interna oe,pi tausta o prdada de fuersas -
histdricae que tienden "nat\lr&JJMmte•haoia el capi
taliaiao,de la llliama 111111era que para aTansar al socia 
liamo son neoeaar.l.u fuensa• internas oapaoe• de rom 
per la estructura interna •Xi.atente.Esto es induda-
ble,pero no se trata aqu! de colocarse "lllla cerca de 

73.- GUJ;"V A,Agust!n. ,recría Social Y procesos políticos en Améri 
ca Latina., Edi t.Edicol, México ,1980 .p. 88 
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la verdad"ni de ree11,1>l-ar una TI.aid11 adiallotioa -
por otra aial.lar,81110 de recordar la doble perapeoti~ 
va del proble ... "74 

Co11aideramoe que •l concepto de desarrollo eoo11dal.oo,tal co

mo lo han planteado loa intelectual.ea orpmoo• de la burgue -

e!a,no pueden conducir a la aolucidn del problema del eubdeea

rrollo, antea bien,lo agudi&a.Para loa peJ:aee como Mfxico la vía 

capitalista del "deearrollo• est' cancelada de una ve& y para

aiempre bajo las actuales oirounetanci~a,porque los pa!aee que 

hoy son considerados "deearrolladoa" lo hicieron ooao producto 

de un proceso hietdrioo,en el cual. los paf'ses como el nuestro 

jugaron un papel subordinado determinante y no hay,hoy en d!a, 

otros pa!ses que pudieran jugar el llli.amo rol y ni sería deeea

ble que existieran por toda& aua implicaciones de explotaoidn. 

Ea menester subrayar el papel nocivo,deatruotivo,neocoloni.! 

lista e imperialista de loa pa!aes desarrollados,cuya activi

dad no ha cesado,Bino por el contrario ae intensifica y aten -

ta contra la pu 11UJ1dial y oonsti tuya uno de los principales -

ob:tdculo~ no :61c pe-~ el proe::o revolueio~rio.co:o dnico 

camino para superar el aubdeaarrol1o,sino para un hipottStioo 

"desarrollo" oapitaliata. 

E1 subdesarrollo latinoamericano no puede atribuirse a un -

conjunto de factores unilateraíiaente interrelaoionados,aino a 

un proceso lti.al,ctioo entre eoonom!aa periffrioas y centrales. 

Las primeraa tienen eu econom:Ca condicionada a la aegunda y -

los interese• de clase en disputa originan la ebullioidn de la 

lucha de clases.No obatante,la experiencia histdrioa ha de90a-

74··cueVA, AP.Ustín., Ob.Ci t. p.89. 
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tra4o que el papel preponderante reoae en la• ola••• auba.ltel:"o 

naa,para teX'lli.nar o proloncar Hta oadtica llituaci6D de d1pen

deAC:ia 7 oon ella la oon•eouente aoumuJ.aoidn de capital m¡ de

tri-to de las oondioionea de trabajo de la• olaa•• despoae!

daa. A.ai lli a110,la educaoidn juep un papel 'bállico en l.a eatruc -

tura pol!tioa de la ola•• dominante.La pregunta resulta obTia. 

¿CwU ea el rol de la eduoaoidn en el prooeao de auperaci6n de 

la a1. tuaoidn de dependencia 1 con pro1eooidn a 1111. nuno orden 

aoci a.l? Bien Tal• la pena 0011.1d.derar eata pregunta por su.a i
plicacione• pol!tiou,porqu• aabe11011 que la eduoacicSn como fi

llall4a4 en a! Id.•- no traaoiende 1011 l!m. tea de la realidad -

del hollllre,pero 111 ea oonlliderada como un aedio para in!lW.r -

sobre la aooiedad ciTil 1 recorrer el Tela de "beneficio so -

c1ai• oogo la han defilllido loa"inteleotuales or8'niooa~de la -

olaa~ en el poder 001111> una de las funcione• b'11ioa11 del :&a~o 

aoderno o "Estado eduoador ... Dea4• este punto de Tia"ta,la educa

oidn deTi.ene legitimaoidn 4• la razdn de •er de loe interue

burgue11es,e11 decir,hege110n!a 1 en oonseoueu.cia poder para gob~r 

nsr a trav&a del .ll:s"tado,el cual ha sido definido por Grauoi -

oomo una unidad indiTiaible de"hege111on!a ms ooeroidn,val.e de -

oir,hegeD10n!a revestida de ooeroidn". 
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3.5.EL IllPERIALISllO Y SU INPLUEROU BN LOS PROCEi:IOJ EOOCA1'IVOS. 

Para efectos d• enmarcar la dependencia en el contexto lati

noamericano,hioeee neoe•a.rio conBiderar la• principal•• iaanifea 

taoionea del 1mper1al1s=o.Nuestro inter~a por efectuar este es

tudio coneiate en de110strar de qui 11a11era el 011Pital1.am.( en 1111 

fa.ee superior,el imper1ali•mo,influ7e en todoa loe úbitoa de 

la sociedad civil y no sólo so lillita al e•tudio de factores -

exolueivamente eoonóllli.oos,tales como la concentración monopóli

ca,la fusión del capital. bancario con el industrial y el surgi.

miento del capital financiero;la exportación de oapitales,la ~b 

tenoión de colonias por simples razones econólli.oaa,etc.De hecho 

estos datos económicos determinan~propiaaente hablando una nu.t 

va articulación dialéctica llllllif estada. a trav&s de la política 

y la ideología y por ende,la educación. 

Cuando Lenin eacribiJ'en 1916 •u conocido ensayo: •Bl impe

rialismo fase superior del oapitalismo,el OllJ>ital norteamerica

no,aegdn lo expresa Edll&X'do Galeano, 75 DO abarcaba unos de la 

quin1'a parte del total. de lu inversiones 1>rivadaa en loe pc!

aes capitalistas de Aa&rioa Latina • .Brl 1970,abaroaba ,oel!Oa de 

las tres cuartaa 11arte11. 

3.5.l.AUGE DEL Illl'J:RIALJ:SMO NORTBAJIERIOANO. 
Segilli lo expresa Ruy iiauro Marini, 76 a partir de 1875,ae ha

cen sentir ciertos cambio• en el capitalismo internaoional.N.!!• 

vas potenoiaa se proyeo1'aban hacia el interior, tale• fueron -

75.-GALEANO,Eduardo.-La! venas abiertas de .Am4rioa Latina.,Ed. 
S.XXl. 33a.Edición,M4xico,1982. 

76.-MAB.INI,Ruy Mauro.,Subdeaarrollo y Revoluoión.,Ed. S.XXl., 
lOa.Edioión,Mfxi_co,1980. 
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los caaoa de Estados Unidos '1 .U.eaania,ouya política expansio-

niata ohood contra loa intereses brit"1icos. 

Eatado• Unido• se induatrialiacS pro81'••1Yaaente '1 de ..nera 

acelerada,a tal 8l'&do que para :tines del aiglo XVl.11 Ja conte

t•h&..con 111. segunda flota mercante del mndo,con barcos cona -

truidos en astilleros nacionales. 

Un 1111oleo de pequdoa particul.area i~ulsadoe por el !atado 

hab!a adquirido el control de la induatria y el 90nopolio del 

petrcSleo,el acero,loa aliaentos,loa ferrooarriles,el tabaoo,etQ 

a fine• d•l aigl.o llX.Al ad.amo tiempo auaeataba el deaarrollo -

de la industria '1 la economía se oriontaba hacia un11 mayor con

oentracicSn de 111.• unidades productiva• originando la :tormacicSn 

de grandes monopolios. 

La pol:!tioa expanaioaiata reapond16 al prooeao de induatria

lizao16n que hab!a tranatorB1Bdo al Eete,:tactor determinante en 

el de•pluamiento de la frontera.Durante el. siglo .IlX,loa l:Clld.

taa políticos del imperio se mov:Leron conatanteaente hacia el 

Oeste;as{ lo manifiestan sus cont:!nua• anexionea:la compra de 

le L'l!isi!!!!!e (1803) e F~o:!.t!.;le -'!:iti&n h 'hxt!.11,HuP.o !!:~noo -

'1 OaJ.ifornia (1845-1848);la adquiaic16n de la norida (1819 );

el tratado de oregdn que dealindd la frontera con Canad' (1846) 

1 la compra de .ilaslca (1867 );permi.t16 a loa norteamericanos cgn 

:tor111&r un inmenso territorio. 

Acerca del proceso da induatr1·alizac16n de E.E.U.U. Eduardo 

Galeano afir•: 

"A fines del siglo paaado,1011 Estados Unidos eran ya 
la potencia industrial del planeta, en 1'reinta aftoa,
deepu4a da la guerra ci>vil,laa f4'brioas habían llllll. -
tiplicado por eiete su capacidad de praduoc16n.Bl vo 
lumen norteamericano de carbcSn equivalía ya al. de Iii 
gl.aterra y el aoero lo duplicaba,las v:l'.a.s :t'rreae -
eran nueve veoee uuíe ex~ensae.El. centro del universo 
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capitalista empesaba a cambiar de sitio." 77 

La diferencia entre el desarrollo de Eetadoe Unidos 1 el de 

loa peíeee latinoamericanos radica en el hecho de que el pri~e 

ro inició un proceso de industrialización autónomo,mientras loe 

segundos tenían su econom!a condicionada haoiA otra econom!a -

central.Para iniciar el proceso de induetrailización loe países 

latinoamerioanos consideran erróneamente que se puede llegar a 

un estadio superior,repitiendo las miemaa etapas evolutivae de 

desarrollo en forma lineal sin considerar loe obet,culoa impU_!B 

toa por el imperialismo.78 A principios del eigl.o XX, el imper!,a 

liemo ya había hecho au aparioión en lP. historia del oapitalie

mo e iniciaba un proceso de expansión a trav4s de las grandes-

empresas monopólioas trasnacionales.79 

77.-GALEANO,Eduardo.,Ob.Cit. p.336. 
78.-VcSase Lenin,V.I. El imperialismo !ase superior del capita-

~.,Obrae escogi.das,Edit.~rogreso,Moscá,1980.pp.169-265. 

Loe rasgos fundamentales del imperialismo fueron percibidos 
por Lenin y expresados en loa t&rminoe siguientes: 
"A medida que se van desarrollando los bancos y que van acen 
tuándose su concentraoión en un número reducido de estableC'i 
mientos,de 1110óestos intermediarios que eran antea,ee convier 
ten en monopolios Olll!Úpotentee que disponen de casi todo el 
capital monetario de todos los capitales ~ pequefioe patronos 
as! como la msyor parte de los medios de producci4n y de laa 
fuentea de materia• pr:l.maa de uno o varice países. Bata trans 
formación de los numerosos y mod~stos intermediarios de un-
pull.ado monopolista constituyen uno de los procesos fundamen
tales de la transforaaoicSn del capitalismo en el imperialis
llO monopolista." 

79.-Lenin lleg6 a la oonolusicSn de que la "concentración al lle 
gar a un grado de su desarrollo,por s{ mi.ama oonduoe de ll'i
no al monopolio ,ya que unas cuantas decenas de empresas gi
gantesoas lee resulta !4cil ponerse de acuerdo entre s! y,
por otra parte,la com;¡¡etencia que se hace cada vez Jlll:s difí
cil y la tendencia al monopolio,nace precisamente de las 
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El i~eriali•iao no a6lo oper6 a nivel econ6111100,10 cual noa 

interesa dejar olaro,en este eetudio sólo como un 111arco muy ge

neral a partir del cual deearrollare.:ie un análisis esencial••~ 

•te edu.oativo,aino tambi&u •• efectuó a traTI• de loe procesos -

ideológt.coe 7 pol!ticoa para juetifioar la explotación trabajo

aelllariado.Loa sistemas educatiYoe aaWllieron un pllJ)el 1nnoYador 

en la eepeoializacidn de la fueri;a de trabajo,acorde con lee ne 

ce•idadea del proceso productivo.La calificación constituye un

elemento central para reforzar loe puestos en la eooializaoión 

y división del traba;Jo
80 

y para asegurar la existencia de todo 

un ejárcito de deee111Pleadoa.D• esta manera,la lllBllO de obra se 

equipara a la mercanc{a al ingresar al mercado de trabajo (ofer

ta) y aólo algunos aon incorporados al. proceso de producción - -

(demanda). 

A medida que loa medios de producción se van colllplejizando ,

la mano de obra requiere de cierta especialización.El estadio -

productivo de la manufactura requiere de toda una estructura 3.! 
rárquica del obrero,lo que ocasiona una fragmentación de le ca

pacidad del trabajador en el proceso productivo. 

"La ver6.adera man~actura - afirma duchodolald. .- no a& 
lo somete a obreros antes independientes al aa.ndo y a
la disciplina del capital,ai.no que,ademáa,crea une. je
rarqu:!a entre loa propioa obreros.Mientras que la coo-

grandes proporciones de las e11111reaas.Eeta transformación de 
la competencia en monopolio de por sf os uno de los fen6me
nos más importantes y porque no deoirlo, el. más importante de 
de la eoono.Ca del oapitalismo moderno." 
LENIN,V.I. Ob.Cit. 

80.-Acerca de la diviai&n del trabajo Karx seiiala que &ate co
mienza realmente a partir del momento en que aparece J.a di
visión del trabajo :t:!aioo e intelectual: SUCHODOLSXI,B.Teo
r!a marxista de la Eduoaoi&n.,Edit. Grijalbo,M&xioo,1965. 
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perao1dn simple deJa 1ntaoto,en general el modo de -
trabajar de oada obrero,la !llllDufaotura lo revoluciona 
deede loa oillli.vntoa hasta el re-te Y -.erde en la re·· 
!z de la fuersa d• trabajo ind1Tidua1.Comverte al .;. -
obrero en un monetruo,foaentando artific-1a1mente una -
de ews habilldadea paroialee,a oo•ta de aplastar todo 
un mundo de fecundos e11t!llllll.0B y oapaeid.ades ••• 81 

La 11&11ufaotura destruye la integridad de aptitudea 7 habili

dades del ho.nbra,&sto tiene que ndnptar110 a lae =e-vas condi~io

nes de trabajo.suchodolek1 observa oon atingencia: 

"Ade~s de distribuir loa aietintoa trabajos parcia
lee entre diversos individuoa,se eecciona al indivi
duo misao,ee le cozrrierte en un aparato autom~tico -
adecripto a un trabajo paroial."82 

Acerca de la división del trabajo Guillermo I.abarca83 afirma 

que late a su vez,signifioa grados de calificación, ea decir,el 

trabajo y la educación devienen calificación.A.81'.,l.a división y 

calificación constituyen un proceso dial6ctico en el que ambns 

t&rminos se modifican rec:!prooamente. 

La división del trabajo es un rasgo oaracter!aUco de la ma

nufactura y de la gran indus"tri.a que devienen ca.U..:ficación de la 

fuerza de trabajo,cada vez más necesaria.Para lo~ la califi.2_a 

ción,el sistema educativo,afirma Labaroa: 

" ••• tiene un papel. predollinantemente ideológico y pe>
lítico con respecto a loe sectores cuya producción -
está organizada de la manera deecri. ta ... 84 

81.- Idem. p.68 
82.- Idem. p.68. 
83.- LABARCA,Guillermo.,Eoonom!a Pol!tica de la ~aoión.,Edit. 

Nueva Imsgen,M&xico,l.980. 
84.- Idem. P.33. 
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Las consecuencias inmediatas de la divisi6n del trabajo fue

ron1conocill:l.entos individuales ame especializados y escasos sin 

que esta reducci6n fuera compensada por Wl enriquecimiento im -

portante de oonocillli entos técnico•, debido a que la -quinaria !!.ª 

pec!fica del per!odo de DUlllldactura seguía siendo el trabajador 

colectivo formado por la combinaci6n de muchos trabajadores par

ciales. 

Por consiguiente,la divisidn del trabajo pone de aani.fiesto 

dos rasgos esenciales en la autcmatizaci6n: lo, degenera el t~ 

bajo calificado,de tal manera que éste puede ser efectuado bas

ta por nidos; 2o, ee necesita fuerza de trabajo· altamente cali!,i 

cada para el control y reparaci6n de la maquinaria.Esta oontra

dicoi6n origina.da en el uso de las fuerzas productivas beneficia 

al capitalista que no puede prescindir de la mano de obra,como

tampoco lo puede hacer de las l!Mlquinas. 

En la opinidn de Guillermo Labarca,la educaci6n cum¡ple una 

doble fl.1Dci6n,por UJ:üS parte califica la fuerza de trabajo para 

las tareas que as! lo requieran ,por la otra,debido a la simpli

cidad de las tareas de la automatizaci6n no requiere ninguna ea

peoializaci6n y scSlo pretende evitar el"embrutecimiento de los 

trabajadores".Lo que interesa es la producoidn considerada desde 

el pWlto de vista de loa movimientos,los tiempos,los costos 7-

la calificaci6n.N0 obstente,esta finalidad de la educaoi6n se -

r!a lllUY restringida si no se considera su finalidad política e 

ideoldgica como instrumento de legimitimacicSn de ciertos valo

res preestablecidos.Por ejemplo,el aprender a UJ1ar la maquina

ria requiere de ciertas habilidades y destrezas las cuales pue

den desarrollarse en el mismo taller,ain embargo,~stas deben -

ser evaluadas por instituoiones educativas para proporoionar -

reconocimiento y poder ascender en la estructura laboral. 



Rn el período de la gran induetria 7 adn de la manufactura,.!.• 

tadioe entre loe que ee encontraría la produocidn de All'rioa La

tina debido a la injerencia 4• la• e11111reaa• aü.tinacionalea,im

plica una divisi6n del trabajo,h~co=o necesario la injerencia -

del eietema educativo para la eepecializaoión de ciertae tarea•, 

e• decir, que la educaci6n adquiere cada ves id:a una funci6n eg_o 

ndm:Lca al proparll.%' =no do obra. especializada. 

Apoyilndoee en Tomt(a VaaooDi,r..baroa puntualisa1 

" ••• r.. calificación de loe trabajadoree ee,en un pri-'"' 
aer Divel,la condición a!ni- para poder incorporar•• 
al trabajo en eete tipo de industrias y,en un nivel su 
periar,un •ed.io eficaz para aumentar le productividad 
del trabajo."85 

En realidad,loe obreroe latinoamericanos neoeeitan poseer loe 

conocimientos mde elemental.es para manejar las máquinae,telee -

conocimiento• son: leer,eecribir,efectuar operaciones lllllteai!:ti

cas fundamentales,cada vez mi{e necesarios para leer instruccio

nes de manualee,interpretar diagrama• y otros conocimientos e•

pec!ficos acordes con el ramo de la producción.De esta manera,

Labarca deja entrever le injerencia del sistema educativo en la 

produoci6n ea cada vez más determinante. 

En lo concornionte a la produoci6n autonmtica,Lebarca estima 

que la unidad productiva está manejada por quien controla y or

gani.aa la producoi6n.En este Divel,la división del trabajo eeta

bleoe determinadas jerarquías y eepeoializacicnee,mis11aa que no 

pueden ser superadas por la experiencia adquirida en la pr,ot1ca 

laboral y es preo1eamente en este estadio donde loe anteceden -

85.-LABArtCA,Gui1ermo., Ob.Cit. p.35. 



tes eduoativou juegan un papel eae.noial para superar las jerar

qu!as impuestas por la automatización del proceso productivo -

plantea diYersos obstáculos en el empleo de la mano de obrll no 

especializada producto ~e l& sofisticación de las máquinas 

"La producción automtCtioa - confirma Labarca • se ca
racteriza por unificar todo el proceso de producci6n 
en loe instrumentos de trabajo y por prescindir de la 
intervención hu.sana para la ejecución y, parcialaente 
para la planificación y ol control.La intervención hu 
mana epereoe en la preparación,programación,repereoidn 
y manutención de la maquinaria.El conjunto de lllllquina
ria e inetruaentos que conforman una fábrica automiti
oa estén articulados entre e!,formando una unidad."86 

El capitalismo no puede prescindir por completo de la fuerza 

de trabajo,eino que la siguen utilizando de acuerdo a las nece,!1 

dades de la producción.A.sillisrao,la fuerza de trabajo no especia

lizada tambi~n es útil a la automatización para real.izar tarea• 

eecundarias,tales son como: oprilllir un botón,accionar una palft!! 

ca,eto.Otras en cambio requieren ciertos niveles de calificación· 

para realizar operaciones lll!Ía complejas como: la preparacidn,la 

manutención,la reparación,la programación,etc.Obviamente,eata d!, 
ferenciación repercutiri en la remuneración y en consecuencia ea 

loe niveles de vida. 

86.- LABARCA,Guillermo.,Econom!a Política de la Bducación.,Edit. 
NuevR Im"P"An,l.!<Íxico,1980.p.38. 
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3.6. BALANCE HISTORICO DEL SUBDESARROLLO LAfINOAMRHICANO. 

lQ problema del eubdesarrollo sigue siendo un tell& cada veB 

da preocupante no s6lo para los estudiosos, sino para todos :i~ 

llos que de una u otra manera son afectados por las implicacio

nes del problema (bajos salarioe,deeempleo,etc).Es as! como tra

tamos de abordar un balance hist6rico d~l subdesarrollo que nos 

permita encuadrar nuestro objeto d6 estudio en el oampo educati-1 

vo. 

De hecho la situaci6n de dependencia data propiamente desde -

la oolonia bajo las re1aoiones metr6poli-sat&lite las cuales c.J!l 

minan con la independencia de las coloniae,a principios del si

glo pasado.Esto da lugar a que las econom:!ae agroeY.portadoras !,a 

tinoamericanas ingresen al mercado mundial a trav'a de la libre 

concurrenoia,cuyo centro hegem6nico lo detentaba Inglaterra.Sin 

embargo, el auge iniciado por Estados Unidos a partir del siglo 

Xl.X pronto demostr6 al 11111Ddo que el centro rector de la econoCli'a 

empezaba a cambiar de sitio.El gigante de la econom:!a mundial -

comenzaba a levantsra~.Le libre concurrcnc~a an el mercado ea, 

en la fase imperie.lista87 s6lo una vieja pieza de muaeo en la 

historia del oapite.lismo premonopolista.A fines del aigJ.o XlX el 

el capitalismo s~transforma imperialisDIO y loe rasgos caracter!• 

ticos eon,entre otros,la asooiaoidn establecida por los monopo

lios entre loa cárte1s,Bindioatos,trusts y consorcios que dejan 

en la ruina a loa pequelioa y medianos comeroinntea y productores 

87.-Lenin hace un profundo análisis de los monopol1oa en su cono 
oido ensayo: "El imperialiemo,fase superior del capitalismo." 7 
loa esquematiza de la siguiente manera: 
lo.-" 1860-1880,punto culminante del desarrollo de la libre con 

ourrencia.Los monopolios no constituyen !lll(s que gármenes: 
apenas perceptibles; 

20.-"Deapu~a de la crisis de 1873,largo período de los cártels, 
pero fatos constituyen todavj'.a une.~xcepci6n,no son alÚI ad-



La década de 1011 treinta oon.etitu76 1111& etapa de 

notable11 iranator11aoione11 social•• para Adrioa Latina.El. Pmlto 

medular lo inioia la or.i. si,!!Profunda del •i•te• oapi t&lieta in

ternaoional que H produce en 1929.La oril!d.• mundial. a:tect6 en 

gran lllllDera a loe pa:lae11 depend1ente11 quiene11 redu~eron fuerth 

aente el oap1ta1 extran~ero.Por ooneiguiente,ae debilitaron los 

lasos eooncSai.coe entre u'rioa Latina y la aetrcSpoli. Bl debil.1-

tam:L ento ee in1oi6,11egdn Gunder Prank Sq con la depre11icSn de 

1930,ee 111a11tuvo la reoeaidn haeta 1937,eigu.16 con la oegunda lQ!8 

rra andial 7 se aantuvo latente hasta prinoio• de 1950. 

Bate oolap110 eoondai.oo •dlo lo re11i11ten lae eoonom!a• oentra

l e11.La11 ptrifer1a11 tienen que recurrir a la banca internacional 

lo que origina el endtudalliento '3" como oon11eouenoia,el •aori~i

cio de las ola•e• deapoae!dae. 

A partir de la d4oada do 1950,J.alrioa LaUna empie11a a ezpe

rimentar un período do rea~ueto interno,ee deo1r,una reorpniaa

cidn del oapitalillllO local.La oauaa1el nuevo auge que a11uae el. 

neoimperiali11mo.Eil e11te plano in'ternacional en la po11g11erra,af'!r 

- <kw.cier Frank: 

" ••• el capital 7 el ()Olllero1o de las corporaciones mal.
tinaoi'onalee reincorpor6 a Amlrioa Latina al prooeao 

lidoa,aWi repreHntan un fencSmeno pa11a~ero; 
30.- "Auge a fines del siglo XlX 7 crisis de 1900-1903,loa oilr

tele ee convierten en una base de toda la vida eooncSmica. 
El oapital1amo se ha transformado en 1mper1a11eao. 

V.I.Lenin.,El imperiali11mo,faee superior del cap1tal1aao.,obras 
eeoogi.daa,Edit.Progreeo,Jloeod,1980 pp,177-189, 

87.-GUNDER Frank,.AJ1drl.,Oapita1ia~ Y aubde11arrollo ea 69lr101 
Latina., B41t. s.m,Ba,edioi n,:11fuoo,J.982. 
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del deearrollo capitali•ta mundial y renov6 el proceso 
de aubdeaarrollo." 88 

A este proceso de reorga.nizaoi6n aoon61111.oa se le ha.dado en 

llamar "Modernizaoidn" y 1011 efectos se producen en todoa los 

ámbito• de le sociedad,incluyendo el educativo. 

En le eaf era económ:l.ca,loe Estados Unidos habían iniciado un 

proceso de hegemon!a,pero debido e lod enfrentamientos b&licos 

mundiales, su poderío econ6m1co en Am6rica Latina heb!a quedado 

restringido notablomcnto,dando lugar al repliegue de sus propias 

economías a los pueblos latinoamericanos.No es eino hasta el t.fr 

mino de la guerra de Corea (1952),ouando empiezan a reactivarse 

las relaciones metr6poli-sat6lite.De esta manera,comenzaron las 

inversiones dirigidas al sector industrial,el intercambio de lll_!r 

ce.no!se ma.nufecturadae por materias primes con frecuentes d6fi•• 

cite en la balanza comercial y empr&sti toe de la banca interna -

cional.W.entrss los gigantescos monopolios se apoderaban de la -

pequeña y mediana industria,las masas empobrecían cada vez mtl:e. 

El impul.so avasallador del imperialismo quebrantcS la endeble 

economía latinoamericana y con ello dej6 al descubierto la nueva 

si tuaoi 6n de dependencia. 

"Este nuevo carácter de la dependencia que empieza a 
configurarse a partir de la posguerra,preven!a del he
cho de que la penetraoi6n del capital extranjero ya -
no se circunscribía a6lo al sector primario exporta -
dor sino que paulatinamente se dirig!a al sector manu
t'actln'Dro a trav6s de las inversiones directas de caE,i 
tal-maquinaria.Le.a burguesías industriales no tienen -
otra opci6n para sobrev11r como clase que asooiarse,en 
1a condioi6n de socio menor del capital extranjero."89 

88.-Idem.p. 287. 
89.-BAMBIRRA,Vania.-Teor!a de la dependencia: una autocrítica, 

Serie .Popular Era,M6Xico,1978.p.l8. 
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Las burguee!as nacionales fracasaron en •u intr,nto de llevar 

a cabo una política de desarrollo autóno1110 y el auge monopoliatQ 

lae obligÓ a asociarse con el capital en calidad de socio.A es

ta adhesión eoonóm.ica,Ruy Mauro llarini le denomina "desarrollo 

capitalista integrado" .He aqu:! su apreoi aci6n: 

"El desarrollo capitalista integrado acs:ecienta,pues, 
el divorcio entre la burgues!a y las masas populares, 
intensi~ic~ndo la superexplotación a que éstas estiín 
sometidas y negándoles lo que representa su reivin 
dicaci6n más elemental:elct;recho al trabajo."90 

A partir de la posguerra la dependencia latinoamericana se !!!!l 

nifiesta cada Tez más aguda en todos los sectores.La~ clasee d~e 

poseídas son lae más afectadas como consecuencia del desarrollo 

capitalista. 

2.5.l.LOd EFECTOS DE LA MODERNIZACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

El proceso de modernización del a ector industrial en América 

Le.tina durante la década de loe cincuenta a1'ectó,inc1uso a las 

instituciones clericales y a las educativas,debido a la penetra

ci6n violenta del capitalismo.Los aparatos educativos sufrieron 

transformaciones sustanciales para adaptarse a la sociedad cam

biante. El papel educativo en América Latina reqúiere una espe -

cial atención. 

Acerca del papel que desellIPeña la educaci6n en América Latina 

durante la modernización,Guillermo Labarca afirma: 

" ••• a la educación se la adjudica un papel eetrat.Sgi.oo 
en la reordenación de las oooiedades en la región.Por 

90.-MARINI,Ruy Mauro.,Subdesarrollo y revo~ución., Edit. s.XXl, 
lOa.Edición,M~xico,1980.p.17 
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su parte,loa sistemas educatiwis deben contribuir a -
superar loa conflictos pol!ticoe que amenazaban ser -
muy explosivos por el crecimiento de loa seotorea ur
banos de clases medias y proletariado porque estaba 
presente el ejemplo de la Revolución cubana."91 

La educación funcionaba como un aparato ioeolÓgico enrocado A 

controlar lea inconformidades sociales gestadas por la desigual~ 

dad aocial,evidenciadae por la Revolución cubana de 1959.Sin em

bargo,éata no constituyó la dnioa finalidad,Labarca afirma: 

"• •• .Por otra parte,le. inversión extranjera se orienta 
e. la induatria,introduoiendo nuevas tecnolog!ae,en tan 
to que el aparato de Este.do y los servicios van cobr';°n 
do mayor importancia,generando demandas tle mano de -
obra oal.ificada completamente desconocidas anteriorm.!.n 
te."92 

Las tre.naformacionee educativa.e constituyeron más que una !!.X 

tenaión,una consecuencia lógica al modelo de desarrollo económi

co denom:i.nado: "Al.ianze. para el. Progreso". La eduoacidn dobe ... , 

coadyuvar al deearroll.o económico calificando mano de obra para 

contribuir al logro de los objetivos del capite.liSlllO y au proce~ 

so de e.oumul.e.ción.Debe preparar los cuadros del nuevo orden eco
nómico y debe jerarquizar l.ea eepecializaoionee y con e1lo agudi_ 

zar no sdlo l.a di visión del. trabajo, sino tambi fu l.a lucha de o,!a 

ses.Por tanto,l.a educación abandona su car,oter carismático y ~ 

mistifioador de transmisor de verdades eternas para adquirir W1ll 

función vinculada al prOOl!leO productivo, 

La burguesía sostiene que el desarrollo sólo se puede lograr 

si el individuo alcanza determinados nivel.es educativos,l.os cua-

91.-LABARCA,Guill.ermo: Econom:l'.a pol!tioa de le. educación, Edit. 
Nueva Imagen.,México,1980, p.48 

92 .-Idem. p. 48. 



le• deterllinanin au a.acenso en la estructura social. 

El elemento democratizante de la eduoaoidn lo origina la po

lítica del modelo "Alianza para el progroao", el cu.al depoai ta -

en ella la confianza de la cla•e Mdia y la pequef1a burguesía -

en ascenso aooial.IU proletari~do en ce.mbio,aegu{a aa.rginado de 

todo tipo de beneficio •ocial. 

Sara Pinkel nos proporoio11& u.o. Talioao punto de vista a este 

particular: 

"La ubicaoi6n eetrat~gica do la educaci6n no e• ca -
eual.:conatituye un instrumento necesario para encau
zar 1011 exploaiToa oon:flictoa aooia1es que ya marca
ban eu presencia en el continente,a la. par que es im 
prescindible para elinr:Lnar 1011 obatáouloa sociales 7 
tradioionaJ.ea que se oponen en el de•arrollo eoon6m!, 
co ••• 
.En segundo l~,el nuevo modelo educativo ae presen 
ta oomo una acabada torarul.aci6n oient!tioa ouya racio 
nalidad ell!Jl{rica~nte oo!!!probad.e es incompatible con
ideolog!a alguna,excepto con la del desarrollo pro~ 
aivo que traeri consigo un mayor volumen de :t'iquez
que posteriormente podra( distribuirse más justamen -
te. "93 

Durante la posguerra el Estado abandona su política "bonapar-

t1st~094 y i al. d 11 t.L l • ·- sus tendenc aa esarro o au vnomo,con el o se 1J.!!1. 
ta el disfraz populista adquirirdo durante la d1foada de loe - -

treinta.El Estado liberal-democr&tico oava su propia tumba y el 

imperialismo propicia golpes de estado e instaura regla:enes d!,c 

93.-FINKEL, sara.-E1"capi tal. humano":Concepto ideol6gico en: Edu
oaoidn bur151le•a.,Edit.Hueva I11agen,2a edici6n,M6xico,l978. 
pp.264-265. 

94.-Entendemo11 por "bonaparii&llO" ,la acepoicfo. asignada por Ruy 
Mauro llarini,quien concibe la acepc16n del término como un 
"recurso ~ol!tico de que se sirve la burguesía para enfren
tarse a sus adveraarioe,ba4andose en la• masas populares ur 
banas,a las que aeduoe con au fraseología populista y nao!,o 
nalieta,pero m&s concretamente por sus intentos de distri -
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tatorialee debido a la incapacidad de la burguesía para mantener 

el poder.No obstante, el Estado burguás,como el latinoamericano 

(a excepci6n del cubano y m!a recientemente el nicaragUense),no 

u&lo ee producto de le ooerci6n,aino tambián de la hegemon!a,U!?i1 

dad inseparable en el ejercicio del poder.En palabras de Gramsci 

el Estado equivale a " •.• la hegemonía revestida de coerci6n".95 

Ea as! colllO el instrumento idcSneo para ejercer dicha hegemonía, 

sería l~ educaci6n colllO factor ideol6gl.co legitimador. 

Segdn la nueva ideología burguesa,la educaci6n dejaba su rol 

privilegl.ado de castas y adquiría una funcicSn popular.Su finali

dad inmediata sería contribuir al beneficio de la sociedad. 

"El halo progresista y democratizante fue sin duda 
afirma Sara ~inkel - un poderoso incentivo para acep
tar y hasta fascinar a un gran sector de la clase me
dia y de la pequeña burguesía radicali.z ada, sector que 
constituy6 la base social de t4cnicoa e idecSlogos del 
nuevo prcyecto."96 

Obviamente,la educacicSn distaba mucho de adquirir ese cariíc

ter democriítico,~s bien era un privilegl.o de le brugues!e y de 

lais "caliaH wedi;,.a", quienes po<l:l'.'a.n e.il.quirlrla Y s&lo íi&.11i:f estaban 

odio y sarcasmo para lR clase trabajadora. 

El fracaso del modelo "Alianza para el progreso",pronto se !!1 
zo patente entre las clases populares al aumentar los índices de 

pobreza.El proyecto result6 incape.:: de aglutinar en torno euyo a 

las masas trabajadoras.De acuerdo con Ag11st!n Oueva97 esta est~ 
tegl.a deearrollieta estaba encaminada a promover una serie de -

"cambios estructurales" mediante reformas de los sectores agra-

, •• bucicSn del. ingreso ••• " LIARINI, Ruy .Mauro. , Ob. Cit. 
95.-GRAMSCI,Antollio.,Notas sobre Maguiavelo,aobre pol!tica y so
bra el Estado Moderno,Edit.Juan Pablos,Ll~xioo,1975. 
96.-PINKEL,Sara.,Ob.Cit. p,265. 
97.-CUh"'VA,Agustín.,Ob.Cit. 
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rios,tributarioe y administrattivoa,los cuales promoverían e1 !e 

sarrollo de las econom!as periféricas con la "ayuda"norteameri

oana para conseguir 1a retribución del ingreso a la.a clases po

pularea, el abatimiento del desempleo,ls impl1U1taci6n de progra

mas de vivienda,sa1ud,educaoión,11ejorallliento del hogar;en au.ms.: 

colaborar para superar los m!nilllOB de bieneetar social de los -

latinoamericanos. 

Los procesos educativos constituyeron una extens16n del desa

rrolliamo manejado a nivel ideol6gioo como motor del progreso 

social.La pseudo asignación de la piedra angul.ar para superar el 

atraso y llegar oonseouente11ante al progreso con que fue vista 

la educación,no fue nueva en All4rioa Latina, la advertencia es -

vieja,ya el mismo Ow• lo hab!a sei1alado: la int'luencia del "me

dio ambiente"es decisiva durante la in:tancia.No obstante,cmen no 

logra dar soluoión a los probla11as sociales.Por un lado,el prin

cipal factor de la educación es al "medio ambiente" y por otro, 

para oambiar a 4ste,es menester que 'todo llW1do as'té educado y -

con e1lo todos los males socialea desapareoerm. La pre&UDta re

sul ta obvia' ¿qu' debe oaabiaree primero?. ¿el hombre o lll!I es

tru.oturas? .Karz avtizorcS este problema pero fue llláe lejos. 

"El medio ambiente tor- a los hombres en la misma -
dida en que los hombres forlllall e1 medio asbiente. "98 

llarX seila1aba el camino para resolver la contradicción f'llJlda

menta1 de 1a educación.En la ori'tioa que hace a la tesis de la 

autonom!a de la conciencia hecha por Jlar:ll,sefl.al.a Suchodolski: 

"Se presupone que 1a conoiencia podr!a '1 deber!a deaa-

98.-SUOHODO:WKI,B, ,Teoría Ill9.rxista de la Educ.3.ci6n., hdi 1:. Gri ja!_· 
bo,México,1965. p.249. 
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rrollar•e al. 11&.r«ctl de laa relaoione• conoretaa d.e 'ri.-
4& del in41V1d'll0.de eu traba;lo diario 'T 4• 11u aitua--· 
o16n en la produoc16n 1 en la 11ociedad. 
•KarJ: a"taoa e•t• inteleotu.ali•mo con la ind1caci6n de 
que la ooncicnoia no puede oonaiderarae la base,aino 
el producto de 1- ooudioi.onea de la vida diaria del 
hoabre,de DU traba3o diario 'T de su aotividad.Una re
forma de la ooncienoia 111&•cla ain reeul.tado 81 no Ta -
aoo111,pal!1ada de la retoraa de la vid& uocial. •99 

De acuerdo con la oonoepo16n marxieta de la educaoidns 

" ••• edlo resulta eficaz la eduoaoi6n que tran.sforBl!l a 
los hombree mediante la tren~foJ:1!!eci6n dg su& relaoio
nee de Tida 7 sudiante el cambio de las forma.a detel'!!l 
nada& de proauoci6n que ai'ectan a.l orden ¡¡ooial."100 

De euta manera pode190s percibir un.a interdependencia entre la 

educaci6n y la aotividad concreta del hoabre,despu&e de criticar 

la "Pedagogía del ambiente" y la"pedagog:Ca de la concienoia",

atirma Suchodolak11 

"El. 110aento deoisiTo en el proceso de tormaci6n del -
hombre es la actividad socioproduc-;!va de los hombres, 
que transf'orlllall su ambiente."101 

La alternativa planteada por Harx relega a segundo plano el 

~!!ll~l d= la ~duoaoión como elemento aoluoionador de todos loe 

trastornos sooialeu (eduouiomem ),y plantea en la Teais lll 

sobre Feuerbach1 

"La conoienoia de la moditicaoi&n de las oircunsten-. 
c:iaa y de l.a aotivi.dad hUl!!8D8 ucSlo puede concebirse 
T entenderse raoionalmente como práctica revoluoioII;! 
r:ia. "l.02 

Para los pueblos latino!llllerice.nos y partiouls.r.ente para el 

99.-Idem. p.249. 
100.-Idem.p.249. 
J.Ol.-Idem. p.257. 
102.-KARX,K: 7 ENGELS,F.La ideoJ.ogla ale1111Da.,Ed±ciones de clll.tu

ra popul.ar,9a.re1mp.M2x:Loo,1978.p.226. 
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mext.cano,la concepcidn educaoion1aia103 •• la que ha predollinado 

1 taDto ha llegado a fetichisar•• que ha rayado en el "oredeno!,a 

liamo•l04 co=o f6%lmula para auperar loa flrreoe obeticuloa de la 

eatructura l!&boZ'&l. de la sociedad burgu.eaa. 

La consecuencia de la aplicación del modelo artificial de la 

•Alianza para el progreso", fue muy distinta a la. que se espera

ba y el mejor ejemplo lo constituye el fendmeno eeondmico que -

se le ha dado en llamnr "el milagro braeileño•,en el cual inte,¡ 

vim eron,las burguesías naoional.811 y el imperialismo para. exhi-

. birlo como mod&lo de deaarrollo.:S:l.lo representó un pseudo desa

rrollo porque en realidad existió un desarrollo sin progreso, es 

decir, que las al tas tasas de crecimiento económico ( 10 '!> anual) 

del PI5,en promedio,para el lapso 1968-1973,no era c:onsecuente 

con los mínimos de bienestar social de las clases populares 

quienes padecían todas las consecuencias del subdesarrollo: ~ 

fabetismo,desempleo,desnutric16n,eto.Una miseria criminal en me

dio de la opulencia. 

Agustín Cueva percibe las consecuencias de la modernización 

de la siguiente manera: 

"LOs países del llrea que habían ciertamente moderniza
do, en la medida en que a estas alturas el sector ind~s 
trial ocupaba. ya un lugar claramente hegemdnico•las 

103.-El "educ&eionisao" ea eaa generalizada actitud de quienes 
atribuyan propiedadea oaai mágicas a la eduoaoidn,y preten
den que primero debe educa.rae y luego atacar todo lo dellllls, 
CARKONA,Fernando.,Deaarrollo l refor11a educatiTa,en la edu
oaoidn,bistoria,obatliOulos,perspectivaa,Edit,Nuestro tie11¡10 
Mexioo,1967. 

104,-Por"oredencialiamo" ee entiende,segdn Jos& AJlgel Pescador: 
"la ideolog!a que postula la expansidn de grados,títulos 
1 diplomaa,coao instrwaento para alcBDJlar mejores niveles 
ocupaciona1ee".,V&ase PESCADOR Oeuna,J,Angel,,A1fabetiza
ci6n Y desarrollo eoondmico:expeotativae y realidades,Rev, 
trimestral del a,de Bachilleres Nol3.abril-junio de 1982s 
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urbes predominaben,incluso en t~rminos d~mográ~icoe, 
sobre el agro,y el modelo de produccidn capitalista 
había logrado penetrar en casi la totalidad del cuer
po eocial,aunque de manera diepareja.lllíe esto no im
plica una eoluci6n a los problemas de fondo,sino llll{s 
bien eu agudización.El agro estaba más urgido que nun 
ca de profundas reformae,aunque desde el punto de vie 
ta del simple del!larrollo econdmico;las urbes se "deii'a 
rrollan"incrementando sus cinturones de mieeria;la -
deeocupaci6n,la subocupacidn y el desempleo dis~raza
do alcanzando magDitudes explosivas;y en g~neral,se ~ 
registraba una redistribución regresiva del ingre 
ªº···" 105 

La historia ha demostrado que las reformas introducidas en el 

campo han eiüo producto de las luchas del campesinado desposeído 

de la tierra y de los recursos necesarios para hacerla producir, 

para ellos,la educacidn (alfabetizacidn) equivale a un lujo,para 

lo cual, en la mayoría de los caeos, no exi ate tiempo, recureos ni 

finalidad inmediata alguna,debido a las restricciones del merca

do laboral.Educado o no,seguir~ siendo campesino desposeído de -

la tierra. 

Es así como el modelo de "desarrollo econdmico" s&lo impuls& 

a ciertos sectores de la sociedad,mientras los obreros y los 

campesinos vivían subsumidos en el atraso y l.a ig110rancia. 

No obstante,la.a clases subalternas no permanecieron a l.a es

pectativa ante taJ.es injus&icias sociales, sino que el.evaron la 

voz de sus demanda.a en pos de sus legítimos derechos. 

Durante la d~cada de los sesenta,se manifest& una situación 

clara de eferveoenoia social y política en toda .Aln~rica Latina. 

Los campesinoe,obreros,intelectualee y e~tudiantes abandonaron 

105.-CUEVA,Agustín., Ob.Cit. p.143. 
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el anonimato.~s as! como empezaron a rea~uebrajarae las pol{ti

oas de loa gobiernos populistas con la radicalizaci6n de impor

tantes grupos de intelectuales cuyo apoyo se sustentaba en am -

plias bases proletariaa y aubproletarias. 

La inconformidad aocial se generaliz6: huelgaH obreras,mant

festaciones estudiantiles,movimientoa campesinos;en suma: los 

sectores marginados,impu.lsados por los intelectuaies,aparecen 

en el escenario político hasta entonces inédi to.::>i a todo esto -

agregamos el reciente triunfo de la Revolucidn Cubana,la cual -

demostraba una vez más la viabilidad del socialismo en América 

Latintt;comprenderemos los frecuentes brotes de rebend!a.Sin em

bargo,el imperialismo y el Estado represivo no permanecieron a 

la espectativa,sino que iniciaron una violenta reacci6n utili -

zando los Aparatos de Estado e incluso llegaron a instaurar re

g:Cmenes dictatoriales a partir de 1963 en el continente. 

El efecto inmediato se deja sentir en los centros de investi

gacidn y de enseñanza que de inmediato son desmantelados,los po

líticos y científicos Ill!Ís agudos (sobre todo en el Cono Sur) 

fueron perseguidos,encarcelados,exiliados,torturados y asesina

dos.La represión no ha tenido l!mites,el fascismo apareoi6 en 

América Latina. 

El fracaso del modelo econ6m1.co el desconocimiento de las pig: 

ticularidades latinoamericanas,el desarrollo sin progreso a tra

vés de cifras infladas;la miseria y la explotaoi6n,conatituyen 

un hecho comdn,el cual se generaliza como reguero de p6lvora en 

consonancia con el fascisnw. 

"Tales cifras - apunta Agustín Cueva- apenas si escon
den;sin embargo,-an paisaje sinieatro,que no es otro ~ 
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que el primer avance del fascismo en nu~atro continen
te con sus secuelas de tortura y sang:re ••• La represi~n 
masiva de los patriotas brasileños obv:iamente no ee ~ 
gratuita,sino que eetaba abiertamente encaau.nada a ani 
quilar la resistencia o protesta susceptible d.e pertÜr 
bar la aplicaoicSn "ordenada" de las medidas que cona= 
ti tuyen el fundamento y dJ. timo del ponderado "mi legro" 
es•o es la entrega total de la econoad'.a brasilena al 
capital imperialista;la acelerada destruccicSn de la l!.e 
queda y mediana empresa nacional,y,sobre todo,la ex -
presa política de pauperizacicSn de las cl.D.scs popula
ree,con el fin de asegurar elevadas •asas de ganencia 
a las compai'!fas multinacionales,p~incipales béneficia
rios de este tipo de desarrollo. "106 

Consideramos que el objetivo perseguido por las clases subal.

ternas hasta antes de la RevolucicSn Cubana de 1959,s6lo preten

día mejorar sus necesidades inmediatas, tal suceso rasgcS el velo 

reformista y percibi6 el problema medular.De ello se desprende 

la acertada apreciacicSn de Manuel :P6rez Rocha,con la que ooinci

dimos: 

"El proceso de desarrollo del capi ta.lismo que condujo 
a loe países industrializados al estadio actual de de
sarrollo dejcS en países como el nuestro ef ectoe des -
tructivos que scSlo pueden ser superados ~on una trans
formacicSn radical de las relaciones sociales ..• "107 

Evidentemente,el efecto destructivo y recolonizador,irnperia

lista de los países desarrollados no ha cesado,sino que sigue 

su marcha y constituye un obstáculo no s6lo para el mismo proce

so revolucionario,sino como el único camino para superar el sub

desarrollo y sus consecuentes e!eotos,sino para impulsar un "hi

pot6tico desarrollo capitalista." 

106.-CUEVA,A.,llb.Cit. pp.144-145. 
107.-PEREZ Rooha,Manuel.,Eduoaoi6n y desarrollo: La ideolop¡!a 

del Estado mexicano.Edit. L!nea,Serie:Estado y Educaci6n 
en Máxico,K6xioo,l983 p.36. 
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.i.os problemas educativos que enfrenta actualmente América 

Le.tina han. originado una serie de programas oficiales. ED la -

opini&n de Carlos Alberto Torresl08 la situaoi&n ha oambiado

considerablemente con la aparici&n de estudios detallados so

bre las experiencias de loa pa!ses más representativos, tales : 

son los casos del Movimiento BrasileHo de Alfabetizaoi&n (•O

BRAL); el Sietemn Nacional do Educaci&n de Adultos y el Progra

ma Nacional de AlfabetizacicSn (PRONALP-INEA) en Mhi.co;o llll -

educac16n de adultos en Argentina. 

Los programas de educacicSn de adultosl09 en América Latina
(altabetizaci&n,educaci&n básica,educaci&n permanente,exten --

1u.on campesina),han tenido relativos éxitos y en términos gen.!. 

ralee podemos afirmar que no han respondido a las necesidadea 

reales de la poblaci&n (a excepci&n de Cuba y !lll{s recientemente 

N!oaragUa). 

+.-Aqu:! consideramos el concepto de educacicSn no formal bajo la. 
denolllinaci&n asignada por la concepci&n educativa estadouni
dense: "la 9ducaci&n no termal es toda actividad educativa -
organizada y sistemática realizada tuera de la estructura -
del sistema formal para impartir ciertos tipo de aprendizaj• 
a ciertos subgrupos de la poblaci&n ya sean adultos o niffos~ 
LA BELLE,Thomas.,Educaci&n no formal y cambio social en Am4-
rica Le.tina.,Ed. Nueva Imagen,Wé:tico,1980, p.43. 

108.-TORRES,Carlos Alberto.,La educacicSn de adultos en Mdxico: 
1976-1981,,Paoultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -
(FLACSO),Cuadernos de trabajo,Serie:Ideolog!a,Cultura y Edu 
caci&n,No.5,1984. -

109.-Se entiende por Educaci&n de Adultos al conjunto de todo• 
los programas destinados a una poblacicSn mayor de quince -
a.iioe de edad,la cual,durante sus primeros aiios,no tuvo ac~e 
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En opinidn de las agencias internncionales de cultura. (UNES

CO) ,apoyándose en cifras y porcentajes de los países latinoa 

mericanos,afirman que cada al'l.o los {ndices de alfebetizacidn 

aumentan significativamente;pero no se percatan de las oreci!.n 

tos necesidades y problemas que agobian a loa latinoamericanos 

(explosidn demográfica,insalubridad,desnutricidn,desempleo,etc) 

y recurren al pali~tivo educativo para justificar la inoperati

vidad de sus instituciones gubernamentales.De esta manera,elle.s 

piensan que el analfabetismo es considerado como una de lRscausas 

principales del dcoempleo.l1Q 

3.7.2Un intento de evaluación de los programas de educación de 
adultos en América Le.tina. 

La funcionalidad de la alfabetización es considerada poc~s 

veo es; los especialistas se han preocupado m!Ís pur la cantidad 

que por la calidad de la mioma.En este oentido se han propor

cionado las nociones mt(s elementales de la leoto-escritura,pe

ro no de la utilidad práctica que de elle hasa el adulto.En 

realided,la alfabetización carece prácticamente de utilidad 

para el campesino minifundiste de temporal,debido e la falta 

de programas de desarrol.lo agrícola en donde utilice los co,ao 

cimientos.Si éstos no son lle\'"ados al terreno de los hechos 

tienden a diluirse.Por tanto,desde este punto de viste la al

fabetización resulta inú:til al no encontrar una aplicación en 

un tiempo relativamente corto • 

••• so al sistema escolarizado o desertd del mismo." 
TORRBS,C. Alberto.,Ob.Cit. p.lO. 

110.-Acerca de este tema puede consultarse a TORRES,C.Alberto., 
Ob.Cit. pp.10-13. 
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Si atendelllOs a las opiniones de aleunos críticos en la me.-
teria ,nos c·r.c"ntrarelllOB con algunos datos reveladores: 

" ••• la alfabetizacicSn y programas similares de ex
tensi onismo agrícola y oducacicSn básica, por s! 1n:is
mos tienen efectos prácticamente nulos en el incre
mento de la capacidad técnica y/o prod1X:tiva de los 
trabajadores." 111 

"La educacicSn de adultos parece responder elástica
mente a la "demanda social" que surge del proceso de 
industrializacicSn.En otros términos,le educacicSn de 
adultos tendría mayor valor para los procesos de le
gi tiwacicSn 'del sistema social para el mercado de tra 
bajo" 112 -

"La escolarizacicSn formel aparece como una ruta para 
un em;,leo más alto y que, bajo condiciones sociales 
normales,la educaci&n scSlo puede ofrecer un pequeño 
cambio en el status o en el salario a los ya emplea
dos que ocupan posici onee socioecon6::ti.ccts más ba -·-· 
jas." 113 

E1 R.nalfabetiamo persiste en América Latina ~orque ea dtil 

todavía al modelo de acu11DJlaci6n capitalista el cual ve en la 

"superexplotaci6n de la fuerza de trabajo",la principal fuente 

de ganancias obtenidas a través de la plusvalía absoluta y r!!, 

la ti va. 

Joree Padua,uno de los estudiosos de la educaci6n popular 

en A•n,;rica Latina,reflexiona sobre los avances del analfabe

tismo en el área.De esta manera apunta con atin~encia: 

"La disminuci6n de las tasas dP. analfabetismo en 
América Latina no son el resultado de programas si.e¡ 
nificativoa de gobiernos preocupados por hacer in -
gresar •• 

111.-WÍlOZ Izquierdo,Carlos., tomado de TORRES,C.,rloa .11 berto. 
Ensayos sobre·la educaci6n·de adultos en América Latina.,Edit. 
C.E.E.,México,1980. p. 110.· 
112.-0CHOA -GARCIA Huidobro., en TORRES,Carlos Alberto.,Ob.Cit 
p.110. 
113.-LA BELLE,Thomas.,en TORRES,Carlos Alberto.,Ob.Cit. p.lll. 
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a los sectores marginados de la poblAción a loe bene
ficios de la escolarización.Salvo el caso cubano y
de recientemente el nicara,v;Uenae,ningdn otro pll.Ís 
del área ha e~rentado ol problema sistedtic~men
te. "111 

Considerando la :>pini&n de l:'adua,.no pensamos que la esencia 

del problema sea la aiatematicidad o asistematioidad de abor

dar el analfabetismo que de alguna manera debe considerarse,si

no de orientar le educaci&n a una praxis inmediata para adqui

rir funcionalidad en el aprendizaje.En otras PAlabras,para ~ue 

la educación de adultos cumpla su cometido,uebe vincularse con 

el aparato proóuctivo,mientraa esto no suceda,todo se r~ducirá 

a un elemento ideológico alienado a la reproducción de un sist~ 

ma que se caracteriza por altos índices de desempleados.Por cE_n 

siguiente,el analfabetismo no puede ser combatido eficazmente 

en ~a!aes donde abundan loa excluidos del aparato productivo. 

1m la apreciación de Padua,el analfabetismo ha sido combati

do como un lastre en un pa!e ajeno cuya realidad inmediata no 

interesa a las políticas educativas nacionales.Ea ae! como Pa

dua confirma: 

"Los programas de alfabetización masiva han resultado 
por lo general un fracaso y esto por varias razones; 
entre algunas de ellaa,porque han sido planeadas e -
implementadas malamonte con un concepto m'dioo de ~ 
"erradicación" y de "lucha" extensiva y generalizada, 
como si el analfabetial!IO fuese un mal E:n cuerpo aje
no a lae circunstancias localee;porque han sido ade
auís voluntariosas y no integradas a las especiales 
cirounstancias de loa diantintos grupos marginados, 

114.-PADUA,Jorge.,El analfabetismo en Am'rica Latina.,Ed. El 
Colegio de ~éxico,M~Xico,1979.p.24.,Lo subrayado es nues
tro. 



apelando a una especie de solidaridad coleotiva,en si. 
tuaoionee en lee que la solidaridad era ajena a la :' 
eXiatenoia ootidiana."112 

En coneecuencia,la eduoaci6n en general. y la educao16n de 

adultos en partioular,no ee la panacea para el desarrollo de 

las sociedades latinoamericanae,pero al mismo tiempo constitu

ye uno de loe mecanismos políticos a considerar con lll!Ía insis

tencia porque cumple un rol político en esa complejidad de rec

tores que hacen posible la transformaci6n de lRS relaciones ao

cialee.Háceee necesario avizorar el problema de fondo para po

der correlacionarlo con la instancia educativa y su papel como 

alternativa po1Ítioo-pedag6gica. 

Es as{ como percibimos la vía educativa ~ormal dependiente 

de las instituciones educativas eatatalea para promover el oRm

bio social como ut6picamente idealista,porque lae aspiraciones 

de ascenso social de las clases subalternas estlÚl vetadae,antee 

bien,conatituyen procesos de doIJUnaci6n ideol6gica.De·esta man~ 

ra sostenemos oon vigor que la alternativa educativa con pera -

pectivae al cambio social posee pocas posibilidades en el runbi

to institucional.,porque dicho espacio ee encuentra impregnado 

de una ideología burgueaa,cuya conoepoi6n del lllUlldo ea produ

cir y reproducir valoree y todas sus implicaciones.Estamos C,2D 

vencidos de que los nuevos senderos para llegar al progreso y 

a la democracia de loe pueblos latinoamericanos s6lo puedo dar

se uediante la organizaci6n independiente,a trav~e de núoleoo

~ia1Es que aspiren a la adquisioi6n de un tipo especial de 

mentalidad,noa re~erimos a la eduoaoi6n no rormal. 

J:-15.-Idem. p.25. 
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Nuestra propuesta pedagdgl.ca eat~ sustentada en la praxis de 

or8anizacionea C8J9Peeina.a a nivel microsooial en torno a proy~ 

toa de beneficio sooial. (cooperativae),mediante las cual.e• ins

trumentaremos progrem!!s educativos que promuevan las mentalida

des y las concicnoias,contribuyan a constituir y consolidar la 

alternativa "Ideol.dgl.oo-Cul.tural" en la acepción gramsoiana del 

t&rmino. 

Una de las propuestas más discutidas en los dl.timos t~mpoe, 

encaminada a promover el desarrollo de las comunidedee =rgi.na

das de Am&rica Latina de Am&rioa Latina a trav&s de programe.a 

de eduoaci6n no formal ha sido la de Thomas La Bell.e,y consiste 

en la utilizacidn de la educación no formal como inatrumento de 

organizaci6n que propicie la"participaci6n popular y la acoidn 

colectiva~ 113 De esta manera Le. Bel.le sostiene: 

• ••• mi inter's reside ~n loe procesos de m:iorooambio 
dirigidos a l.as poblaciones l!llilrginadas de Am.Srica La
tina y destinados a lograr una distribuci6n llll[e equi
tativa del poder individual y colectivo a trav'e del 
ingreso y la t.oma de decisiones. "114 

La Bel.le sostiene la tesis de que la educación· no formal -

funciona como un instrumento de difusión de e.e.ti tudes,como ei 

el aprendiza~e que se obtiene en la participación de los proti;t& 

mas basados en la comunidad y su desarrolle consti ~esen es

fuerzos encamine.dos al cambio mioroaocial.Ccnsidera que la edu

oaoi6n puede ser dirigida desde afuera o bien autogenerada,pero 

no independiente,cuya finalidad acr!a qua las personas aprendan 

a fi1ncionar en los campos: afectivo,congnoscitivo y paioomotriz 

dentro de su medio,es decir,una educación no formal integral. 
115~-LA BELLE,T, Ob.Cit. 
117.- Idem. pp.37-38. 



lil objetivo de este tipo de educAci6n. es r¡ue: 

" ••• el marginal debe adquirir aptitudes que lo vuel
van competitivo en el mercado,t:mto a él como a lo 
1¡ue prociuce y a loa métodos por loa cuales interaccio 
na con otros.Debe conaiderarae a eae aprendizaje co;;;o 
un complemento y no como un BJstituto de lo que el -
pertioipe.nte ya sabe por ~Xp€riencia.Lo que buaca ea 
desarrollar experiencias que lo capaciten a fin de -
adquirir informaci&n y las aptitudes que necesita pa
ra descubrir objetivos y métodos alternativos necesn
rios para solucionar sus necesidades y problemas.~sí, 
dentro de los esfuerzos educativos dirigidos,se trat~ 
de capacitar a loa participantes para ·•1'render nuevas 
formas de manejar su medio social. y físico."115 

Metodol&gicamente estamos de acuerdo con La Belle,en el sen

tiuo de que la educaci&n formal ha dejado de considerarse como 

\lll medio para la tra.nsformaci&n social y el proceso de desarro

llo nacional.En este sentido, La Belle acierta al ponderar a la 

educaci&n institucionalizada como reflejo del orden socioecon&

mico y político existente.En otrae palabras,la educaci&n es po

cas veces agente de cambio debido a que refuerza determinada

concepci&n del mundo. 

Desde el punto de vista polÍtico-reducativo,se puede pensar, 

hipotéticamente que,cuando le educaci&n sale del ámbito escolar 

y se inserta a nivel microsocial,es decir,independiente,aumen_!a 

r!Úl las posibilidades de contribuir al cambio social.Ea as{ coi

mo la educacidn no formal puede adquirir un oa1·ácter político 

e ideol6gico a nivel de oonoiencia,sin que por esto implique 

caer en contradicci&n con la ooncepci&n marxista del oa~bio ao

oial,porque la funci6n de la educacidn no significa una fina-

lJ 8.-Idam. p.40. 
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lidad eri sí .uisma, sino un proceso político ;'it.teológi.co y cul tu

ra.l de las masas, 

Hos pronunciamos a favor de un movirai en to "contrahegemónico" 

como diría Gramsci,a través de la educación no 1'ormal en torno 

a proyectos de microcambio aocial,teniendo como protagonistas 

a las :nasas campesinas,1'1eles aliados de la ola.se proleta.ria,no 

sólo ;iara .nejorar su "modus vivendi", sino que contribuya a des

pertar el espíritu solidario de ayuda m~tua y el trabajo colec

tivo en torno a sociedades oooperativas independientes.La par

ticipación grupal y popular de los cam~esinos conducirá,inevi!a 

blemente,a que,poT su propia iniciativa reflexionen sobre los

proble~as latentes y manifi~stos no sólo de la comunidad,sino 

nacionales e internacionales, 

No obstante,consideramos seriamente la advertencia de Thomas 

La B·~lle en el sentido de que: 

"Sobrevi~en muy pocos de los programas que buscan re
formas radicales y en a.nplia escala del orden social; 
otros más pequetlos y que buscan cambios de menor im-
portancia, evitan loa enfrentamientos e intentan cier
ca apertura de las estructuras:éstos son,a veces,los 
~coa que pueden tener éxito ••• "116 

En realidad La Belle posee sobrada razón, el ejemplo lo cons

tituye en México la actividad desarrollada por Rubén Jaramillo 

en el Estado de Morelos,cuya política hacia la org~.niz~ción de 

los campesinos implicaba riesgos que el ~atado mexicano no est~ 

ba uispuesto a.correr. 

No obstante los obstáculos que presenta el medio social para 

el desarrollo de estos proyectos¡el mismo La Belle,~oierta 

119.-Idem. p.39. 



al afirme.r en otro espac10 de su ensayo: 

"· •• si un programa educativo o de rnicroca::ibio social 
supera el ca.rubio CUl'lntitativo y adopta objetivos y -
métodos 1ue parezcan amenazar los intereses creados 
dentro de la. tstructura social,debe ser tllll pequeño 
que no atraiga la atención de loa que pueden perder 
mucho si tienen éxito". 117 

~onsiderando este tipo de organizaciones campesinas deben,r.l 

principio,aer lo ame clandestinas posiblea,en tanto no edquie

ran consenso entre la (s) comunidad (es) y apoyos más amplios. 

Sin embargo,su finalidad última no es precisamente superar los 

precarios niveles de bienestar social, sino iniciar y sostener 

el ataque político-ideológico-cultural contra la conc=~ción del 

mundo burgu~s,de tal manera que,ae trans~orme en la piedra de 

toque y que contribuya al punto de deslinde táctico p~ra saber 

en donde inicia la acción pol:í.tica-revolucionaria y donae la -

reformi ata. 

120.-Ibidem. p.42. 
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CAPI'l'ULO 1, EL l'Al'EL DE LAS CLASES ;:>"UBALTERNAS DURANTE LA PO.!!, 

:.:ACION J)EL ..::J'rAllO .. íEXICANO: Perí oda Prerrevoluci onari o. 

1.1. La educ11.ción como instrumento de daminación ideológica 
en M~xico: Antecedentes. 

l,l.l."Le Anarqu:l'.'a": 1824-le57. 

En ruáxico,al concluir la guerra de Indep~ndencia,sólo oue

daron dos frentes partidarios que se disputaban el poder polí

tico e intentaban imponer su propio proyecta para organiz~r 

un ir.mensa territorio.Sin embargo,ninguna de las dos fuerzas 

opositoras lograron imponer sus condiciones.Tampoco surge en 

el escenario político ningtfn partido independiente que aprov.! 

chara estn coyuntura de equilibrio de fuerzas para desarrollar 

un proyecto propio encaminado a la reorganización de la Repd

blica. 

Este período de intensas luchas entre el partido del "pro

greso" y el del "retroceso" que abarca desde 1624 hasta 1857 

se lt: conoce como el per!odo de la "Anarqu!a".Segdn Salvador 

Mart!nez de la Rocca,este período se caracteriza por: 

" ••• una inmensa y permanente lucha polítioa cuyo ob
jetivo ~undamental es definir cual de los dos proyec 
toa serd: implantado,3in embargo,nl.nguno de los dós -
bandos en lucha es capaz de conformar una voluntad 
política nacional en la que se apoye,para implan -
tar una política económica de reconstrucción e im
plementar un modelo hegemónico de gobierno." 121 

En la opinión de Juan Peiipe Leai,122 el período de la ana~ 
quía se caracterizó por la fragmentación del poder.M&xico ex -
perimentó un vacío político y con ello originó s.angrientas gu_! 

rras intestinas. 

121.-MARTINEZ de la Rocca,Salvador.,Estado educación y hegemo
mon!a en ~áxico.,Edit.Lfnea,Coedición,Universidad de Guerrero 
y Zacatecas,Serie Estado y Educación en M~xico,M6xico,l983. 
p,26. 
122.-LEAL Juan Pelipe.,La burgUes:ÍEl y el Estado en M~Xico. ,E~ 
"El Caballito,M&xico,1983, 
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Lograr una "voluntad nacional" no es tarea fácil de lograr 

a corto plazo,debido a que la nueva República ha heredado de la 

Colonia, la estruc•~ra de clases,la tenencia de la tierra y los 

intereses económicos y políticos siguen prevaleciendo en una s.2_ 

ci edad cuya estructura económica lmodo de producción, fuera as 

productivas,relaciones de producción,etc.),no había transfor':lll

do la primera "revolución burguesa"
12

na independencia) en Mé

xico.La nueva ttepública Independiente era objeto de inumerables 

luchas poJ.i ticas. internas entre conserva<iores y li berales.Naci

da de las formas precapi tali atas coJ.oniales de la propiedad de 

la tierra y con una serie de corporaciones privilegi.adas,frena

ban el. desarroJ.lo capitalista en el. pa:!s.Sin embargo,el inicio 

de un desarroll.o capitalista fue muy di t"icil debido a los obs

tácuJ.os económicos,producto de J.a anarquia del. poder.Cada vez 

que alguna de J.as facciones contendientes logra apoderarse del 

aparato gubernamental de inmediato intenta desarrolJ.ar una poli 

tica que favorezca al sector social que representa. 

123.~egún Hobsbawn,existieron tres principales olas revolucio
narias en el mundo occidental entre 1815 y 1848.La primera tuvo 
lugar en J.820-1824.JSn Europa se limitó en el Mediterráneo y en 
América a J.a independencia de México y :>udamérica.La segunda -
ola revolucionaria se produjo en J.829-1834 y afect6 a toda ~u
ropa, al Oeste de Rusia y el continente norteamericano.La terce
ra y mayor de las olas revolucionarias estalJ.6 en 184tl y triun
fó en ~rancia,en casi toda ltalia en los Estados alemanes,en -
gran parte del imperio de J.os Habsburgo y en Suiza (1847 ).La de 
1789 fue el. alzamiento de una sola naci6n era ••• al parecer, "la 
primavera de .los pueblos" y eJ. ascenso de una clase social al -
poder. 

HOBSliAW~~E.J.,Las revoluciones burguesas.,tomo l y lJ.,Edit.Gua
darrama,7a.edición,MéXico,1980. 
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~eglln Juan ~elipe Leal,después de la euerra de Indcpendenci~ 

se esperaba que México surgiera n un !~nuevo orden" • .No obstante, 

éste se tarda en sur¡;i.r,la causa a la que atribuye esta tardan

~ª económica fue lo que se ha dado en ll·amar "la herencia de la 

guerra".A este respecto,uuutavo ~steva arirma en su conocido e_!! 

sayo la Batalla en el México rural: 

"La guerra de independencia diezmó a la población y 
redujo a la mitad el valor de la producción agricola. 
~urante las primeras tres o cuatro décadas de turbu
lenta. vida independiente - entre 1821 y 1~50 hubo 50 
gobiernos - la actividad agricola se orientó al auto
consumo local: en cada región se producian estricta
mente lo ·que sus habitantes demandaban,bajo condicio
nes de extrema pobreza"l24 

.La anarquia no sólo se manifestaba en la ambigUedad del po -

der político, sino también en el proceso de la producción. J,,B - ......... 

agricultura experimentaba niveles de producción sumamente bajos 

.La tierra como es sabido,perma.neoía en poder de los latifundis

tas y de la J.g.Lesia,mien-cr::ts las colllWlidades indÍgenas se orie!l 

taban hacia el autoconsumo local. 

"El paío se dividía en una multiplicidad de zonas de 
actividad econ6mica;frecuentemente aisladas las unas 
de las otras,en las que el autornonsumo predominaba y 
donde el escaso comercio era uno de los débiles Vt.n
culos internos." 125 

La situación en que vivían los campesinos siguió siendo 

igual al que guardaban durante el régimen colonial.Antonio 

Díaz Soto y Gama. observa con atingencia: 

124.~STEvA,Gustavo.,La batalla del MéXico rural.,Edit. ~.X.O.. 
3a.Ed.ición,~éxico,l982, p.23. 

125.LEAL,Juan Felipe.,La burguesía y el Estado Mexicano,,Edit. 
"h'l. Caballito" ,México,1983.p. 57. 
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" ••• J.a misma esclavitud en forma r.:isimulada,los mis
mos malos tramientos y la conservación del ociioso -
sistema de peonaje,con sus salarios de hambre y con 
la carga ominiosa de las deuda~ que pasaban de gene
ración en generación."126 

El campesino mexicano se hallaba en el más completo atraso 

en cuanto a las técnicas de cultivo y por supuesto,oarecían de 

· tierras,debido a la proliferación del cacicazgo y del patroci

nio.Durante los primeros cincuenta años de vida independiente 

prevaleció un receso en la agricultura comercial¡existieron a! 

gimas haciendas que lograron consolidarse como es·tructuras P!'!!. 

ductivas integradas,pero de hecho,la producción agrícola era en 

extremo atrasada y la situación de los ranchos y las pequefias 

granjas apenas se colocaban por encima áe las etapas primitivas 

de la agr±cultura.Segdn la apreciación de ~rancieco Ldpez Cáma

ra acerca de la agricultura de la época,pondera: 

"Desprovi atoe de capitales, de conocimientos técnicos 
~e mercados regulares y accesibles,ahógados por las 
deudas de la Iglesia,loe modestos granjeros y ranche 
ros sólo cultivaban la tierra para satisfacer sus: 
propias necesidades." 127 

~l poder económico de la Iglesia,como estructura hegemónica 

durante el México Independiente,eetaba por encima de toda la 

estructura social existente,ee decir,los terratenientes y el 

ejército.L6pez Cámara estima con atingencia: 

"Los cálculos más objetivos permiten concluir que el 
clero mexicano poseía con toda certeza la tercera -

126.- DIA~ SOTO y Gama,Antonio.La revolución agraria del sur y 
Jl.Y....:E:::mi=l:::i:::an=º:;-.=Z.::a .. p.::;a'"it;;;a;.....;e-.u;;....c=au.-.di.·.-1.1""0~. ,Edi t. "El Caballito", 4a. Edición, 
México,1982,p.18. 
127 LOPEZ Cámara, Franci seo. '=La""-...;e..;s""t...;r""u"'r"'a;:._e=c=o=n.::;ó.::mi=c:::a:.....Y¡_..:B::,:O::,:C:;i:;a~l=-~d:.:::.e 

México,en la época de la Reforma.,Edit. S.XXJ..7a.Edición,México 
1981.p. 29. 
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parte de 1a ti erra cu1 ti va ble del. país. "128 

;;in embargo, su int'luencia en la agricul.tura era mucho mayor 

debido a que no sólo expl.otaba sus tierras mediante el sistema 

de aparcería,sino también mediante los préstamos concedidos a 

los pequeños propietarios con los cual.es obtenían intereses 

sumamente elevados,sin contar con l.os diezmoa,limosnas y don~ 

cienes a loa que estaban ncostumbraó.os y casi obligados a pro

porcionar por la itül.uencia ideol.6gica del cJ.ero,aunado a su 

ideosincracia atrasada y supersticiosa. 

~or su parte,los terratenientes acaudalados mantenían sus 

propiedades como herencia co1onial..Este tipo de producción au

tosuficiente obstacul.izaba la producción comercial..Después del 

cl.ero,esta clase constituía la segunda fuerza social del país 

y su influencia no era menos importante en 1a vida de 1a soc~e 

dad mexicana.Para asegurar la sumisión de las masas campesinas 

J.os hacendados recurrían al. sistema de peonaje,por cuyas fuer

za de trabajo pagaban precios irrisorios.Asimismo,1a función 

de las tiendas de raya lograban su objetivo aJ. mantenerlos vi~ 

culadas a 1a tierra mediante la provisión de artículos de pri

mera necesidad proporcionados e crédito,con ell.os quedaban co.!!! 

prometidos para siempre y la ley acreditaba derecho al propie

tario de hacer regresar por la fuerza a su hacienda al traba

dor que l.a abandonara antes de haber cubierto su deuda.Este ...; .. 

sistema,sencillo pero efectivo,permit:i'.a al hacendado disponer 

de mano de obra barata,acentuá.ndose con ello la escl.avitud,a 

sabiendas de que las leyes 1a prohibian • .l>n suma,afirma López 

uámara: 

128. Idem.p. 29. 
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"t;l clero, los grandes terrateniente.a y otros prcpie
terios - minas,comercio - de la Últi!Í!a etapa colo·
nial. no :fueron nunca !M.s poderosos y :;6lidos;en el 
otro lado,la gran masa campesina,los trabajadores m;!;, 
neros y los desocupados urbanos no estuvieron nunca 
en miseria semejante." 129 

La anarquía de la naci6n,la dispersi6n de los centros agri

colas,la :falta de medios de comunicación,los peligros que ame

nazaban a los comerciantes por loe caminos plagados de bandol& 

ros y la preponderancia del autoconsumo en la agricultura de -

la época;hacian casi im;iosible efectuar cualquier esti1J1aci6n 

üe la producción nacional • 

.121 cuPnto a la comercializaci6n ae la producción,la recien 

decretada libertad de comercio, especialmente en la rama textil, 

resultaban incapaces de competir con las manufacturas inglesas 

que arruinaban la industria mexicana. 

J1.:an l.'elipe Leal palpa i'ormidable:mmte la situación comer

cial del México independiente en la cita siguiente: 

"J::n í"in,como resultado de la nueva situación,el co
mercio exterior como el interior casi había desapa
recido y la producción había conocido sus niveles 
más bajos." l.30 

.lSn resumen,esta etapa anárquica puede caracterizarse por la 

desarticulación del. aparato productivo en el campo y el debil! 

taiÍli.ento debilitamiento de las diversas t'ormas de organización 

social de la vida rural. a pesar de que la situación global. :-.; 

orientó el desarrollo de la producción al. autoconsumo local o 

regional. 

129 .- Idem. p.191. 
130.- L~AL,Juan l'elipe.,Ob.Uit. p.52. 
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.Pe.ra erigir el ::iodclo de desarrollo en un pais como lléxioo,en 

laa condiciones antes descritas, loo liberales,en cuyo seno Pª.!: 

ticipaban hombreu de la talla de .;osé !llaría Luis :.:ora, Mariano 

utero,Valentín Gómez ~arias,entre otros¡habian adoptado en su 

proyecto el modelo de desarrollo capitalista para sepultar la 

vieja estructura :iocial colonial.1 31 .LoB libera1ee sostienen -

que la nueva Hepüblica debe constituirse a partir de los pequ~ 

iíos propietarios agrícolas para tal et·ecto E':'S ineludible repa.!: 

tir la tierra y destruir los grandes latirundios tanto del el~ 

ro como de las comunidades indigenas.Al mismo tiempo conside -

ran que la nueva forma politica que el pa:i.s debe adoptar es el 

í"ederalismo.m consecuencia,resulta inaplazable la destrucción 

de las instituciones de_corte colonial,es decir,el Ulero y el 

~jército y establecer la supremacía de el poder civil sobre el 

militar. 

~l proyecto libera1 pretende dar paso a las estructuras ca

pitalistas y eliminar las deterioradas rormas precapitalietas 

que rrenaoan el desarroLLO económico • 

.i,;1 proyecto económico de los li ber1>.les consiste, seeún lo 

expresa Salvador Martínez de la Rocca en:· 

" ••• formar un pequeño propietario de cada mexicano, 
buscar la inversión extranjera para desarrollar la 
industria y establecer el sistema económico de - - · 

Acerca de la irrupción del capitalismo en el campo,1tobs.:.: 
bawn señala tres objetivos fundamentales: " ••• su primer obje
tivo era hacer de la tierra una mercancía.liabia que abolir los 
mayorazgos y las demás prohibiciones de venta o dispersión que 
afectaban a las grandes propiedades de la nobleza y someter a 
los terratenientes al saludable castigo de la bancarrota por 
incompetencia edon6mica,lo que perm.tia a otros compradores -
más competentes apoderarse de ellas ••• habia que arrancar la 
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libre comercio." 132 

Con base en su concepción ideológica bu.rguesa,pretendían 

erigir un "Estado árbitro cuya finAlidnd ceba ser gu11rdi1fo de 

los intereses de toda la eociedAd y por e4de los intereses de 

cada ciudadano. 

Los ccnservadcres,en cuyas filas militaban,entre otros,Anas

tacio Bustarnante y Lucas Alarná.n,coinciden en la posesión de la 

pequeña propiedad y argumentaban que el des.arrolle de México 

debe sustentarse en la gran propiedAd. Esta "fund11.mentación po

lítica los hace conciliables con loe intereees del clero y de 

la milicia,pero se contraponen al proyecto liberal. 

Los conservadores contemplan la necesidad de desarrollar un 

proceso de industrialización nacional manu:i'acturero fundamental 

mente en las ramas textiles,esto los lleva a oponerse a una de 

las tesis liberales: el libre comercio.Pa..'"a tal efecto se ini

ció un proyecto económico con la tentativa de industrializar -

al país a través del Banco de Av!c,cuya jur.ta directiva estaba 

presidida por Luces Alemán. 

El pl'oblema medular lo constituye ;La luc!ia de clases y la 

forma que asuma la propiedad.Es la lucha e~~re un grupo de 

gran extensión de tierras eclesiásticas del reino gótico de -
una superstición antieconómica y abrirlas al. mercado y a la 
explotación racional.Loa nuevos edouirienteQ co100 era de espe
rarse,poseían espíritu de iniciativa y labor:iosidad para lo -
grar el segundo objetivo,de la revolución agraria.La fragmen
tación de una clase libre capaz de disponer de todos sus recur 
soa,realizaría automáticamente el tercer ob;etivo,la creación
de una vasta fuerza laboral "libre" compuest.a por todos loa -
oue no habían podido convertirse en burgueses. 
L liberación del campesino de lazosy deberes no económicos (vi 
llaje,aervidumbre,pagoa a los señores,trabajo forzado,esclavi= 
tud,etc),era por tanto,esencial,también • 

. HOBSBAWN, E.J. Les Revoluciones burguesas., To:i:.o 11. ,Edi t. Guada
rrama, Colección Punto Oiiiega,7a.Edición,México,1980,pp.270-27l. 
132- MARTINEZ de la Rocca,Sálvador.,Ob.Cit. ?.29. 



94 

conservadores nue defienden los inter~ses de una minoría en 

torno P. una concepción del mundo atrR.a1<da y reacci-¡naria.Eate 

núcleo está cnnetiituido por el clero,la mi liciH y los latif~ 

uistae.En el otro extremo se ubica una clase s0ci1<l pe~ueño buE 

guesa, ferviente ndmirPdorR de los principios rnás el?.borados del 

liberalismo burguée,en articulación con el exitouo advenimiento 

cApitalista,eote bando estaba conetituiao .• orlos profeeionis

tas, los comerciantee,pequenos productor~s,intelectuales,etc., 

que en~rosan lAs filas liberales. 

Durente m~s de cuarenta años,estoa sectores sociales se en

frentA.n y luchan con todos loe medios parP imponer su programa. 

como el proyecto más viable para reorganizar la nueva Repúbli

ca independiente.No obstante la riva lidad,ningún partido puede 

derrotar al otro y en eata etapa de luchas intestinas,ninguna 

es capaz de aglutinar en torno suyo a los grandes sectores su~ 

al ternos (en su gran mayoría campesinos) porque no abanderan ~ 

los intereses d.e las ma;torías para imponerlo como interés gene

ra¡ae la. sociedad.En otros ttSrminos,soslayan la capacidad polí

tica de los c~npesinos;olvidan la advertencia de Gramsci en el 

sentido de que: 

" ••• un grupo social puede y debe ejercitar el "lide
razgo" antes de ganar el poder gubernamental (cier
t~mente,ésta es una de las condiciones principales 
para obtener dicho poder)." 133 

Gramsci enfatizó sobre la función de la escuela y la Ielesia 

133 .- '20RRES,Carlos Alberto. ,Revista Perfiles educativos:Cio:lE
UNAM,No. l Nueva época,abril-mayo-junio,1983: La educa
ción y las teorías del Estado (Implicaciones en la inves
tigación sobre política educativa) p.23. 
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por ser las más grandes organizaciones culturales en cualquier 

pa!s, en tér'IIi.nos del número de gentes riue emplean y el material 

ideol6gico que manipulan. 

Loa liberales mexicanos saben que el obstáculo principal a 

enfrentar para imponer su proyecto lo constituye el cuerpo cle

rical y todos sus esfuerzos se encaminan a la destrucción de -

esa poderosa instituci6n heredera de la Colonia.Sin embargo,en 

la lucha no s6lo es necesario triunfar en el campo militar,sino 

que se hace inaispensable ganar la batalla en el campo ideológi

co ,al representar los interese a de las clases s1.1bal ternas y as!, 

poder aglutinar y ampliar su base social.De acuerdo con Gramsci, 

la burguesía europea se enfrentó al feuda1iamo,introduciendo -

nuevas formas capitalistas de producci6n superando 1as formas 

de producci6n y reproducci6n del capital antes y simultáneamente 

a la constituci6n de una nueva cultura oue ya no era patrimonio 

"élite reducic!a";aún cuando no todo el pueblo poseía los conoci

mientos de los enciclopedistas,todo el pueblo tenía la misma -

concepci6n del por:.que era necesario destruir a la aristocracia. 

Esta expresión de una clase social que fue capaz de sintetiza.r 

las aspiraciones de una nueva clase aparGntando hacer suyos loa 

problemas de las clases subalternas,fue lo oue permitió unifi

car el sentir popular y crear un terreno cultural conún,formas 

de pensar comunes,es decir,oue una clase que aspire llegar al -

poder gubernamental puede y debe ejercitar cierto liderazgo.Sin 

embargo,para los liberales no resultó nada fáoil imponer su pro

yecto.Era necesario destruir una serie de hábitos,costumbres y 

maneras de pensar loa cuales había logrado introducir el clero 

en la conciencia de la mayor!a de los mexic:moa.Apoy!Úldose en -
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Grameci,Emilio de Ipola sostiene: 

"Hay un buen sen1iido en el pueblo ( ••• ) pero hay tam 
bién prejuicios,dogmn.tismo,eectarismo,aberraciones,-:-~ 
permeabilidad en las ~ormae de cultura que las clases 
dominantes han confeccionado y destinado a las clases 
subalternas." 134 

La apreciación de Gramsci en este sentido es que "las creen

cias popularea" tienen la misma Validez de las :f'uerzaa materia

les.En realidad,este es el primer obstáculo al que deben enfr!,n 

terse los liberales, "geetruir una concepción del mundo" para S,2 

cielizar otra,acorde oon sus intereses sería uno de loa medioa 

utilizadoa para obtener sus finea.P0 r tanto,el problema no es 

militar,sino educativo.Sólo por medio de la educación lograrl.an 

oue cientos de miles de ciudadanos entiendan el por qué los li

berales consideran peligroso el catolicismo por el uso que de 

él hacen como arma política.La tarea es iniciar una acci6n 

"contrahegem6nica" producto de la consolidación del"bloQue his

t6rico" 135 

SegÚn le formulaci6n teórica de Gramsci,la dirección hegemó~ 

nica sólo se da en tanto exista una persuación moral e intelec-1 

tual que por un control militar,es deoir,la policía y el ejér

cito 

134-DE IPOLA,Emilio.,La. inserción de los educativo en lo so-:· 
~Foro de investigación sobre educación y sociedad,Univer
sidad Veracruzmia,México,1981,pp.178-179. 
135. Por bloque histórico Gramsci entiende: "la unidad entre la 

naturaleza y el espíritu (estructura y superestructura,unidad 
de los contrarios y de los dii stintos ). Véase Cuadernos de la C,:fr 
cel. ,Edi t. Juan Pablo e. ·-

Por su parte,Juan Carlos Portantiero afirma: "Si las relacio 
nea entre intelectuales y pueblo-Naoi6n,entre dirigentes y di : 
rigidos-entre gobernantes y gobernados- son dadas por una adhe-
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Apoyándose en Gramsci,Carloa Alberto Torrea afirma: 

" ••• gobernar mediante la hegemon!a intelectual y mo
ral es la forma de poder que brinda estabilidad y -
equieaencia;toda relación de hegemonía ea necesaria
mente una relación ped11gó~ca." 136 

Los liberales aab!an muy bien de ~ue para instrumentar su 

proyecto económico antes debían triunfar en el aspecto políticq 

cuyas implicaciones son:elevar el nivel educativo del pueblo. 

J(Js{, María Luis llora, uno de los teóricos más destacadoa,asi,e¡ 

na un papel central a la educación: 

"El elemento más necesario para la prosperidad de un 
pueblo ee el buen uso y ejercicio de su razón,sin las 
cuales no puede haber gobierno popular.Si la educa·:.;,.:;\ 
ción es el monopolio de ciertas ele.ses y de un número 
más o menos reducido de fam:ilias,no hay que esperar -
ni pensar en un sistema representativo,menos republi
cano y todavía menos popular."137 

Desde ese momento,el c~mpo educativo se transforma en esce

nario de múltiples combates y se considera como el espacio id6-

neo para la conquista de la hegemonía. 

La educación imperante despu&a de la Independencia era muy 

limitada en cuanto a calidad y cantidad;la cobertura de las es

sión orgánica en el cual el sentimiento-pasión deviene compren 
sión y por tanto, saber,sólo entonces la relación es de repre:
senta.ción y se produce el intercambio de elementos individuales 
entre gobernantes y gobernedos,dirigen1'es y dirigidos sólo en -
toncas se realiza la vida en conjunto,la vida que ea fuerza so
cial.Se crea el blooue histórico •. 
PORTANTIERO.Juan Carlos:!.2§ usos de Gramsci,Edit.Folios Edicio-
nes, Méxioo,1980. · 
136.TORRES,Carlos Al.berto.,Revista Perfiles Educativos: CISE

UNA.M. No l, Nueva {,poca,abril-mayo-junio,l983:La educación y 
las teorías del EstadoC Implicaciones de la investigación so
bre política educativa). p.23. 
137.MORA,Jod MR.:ría Luis •. -El clero,la educación y la libertad,. 
Edit.Empresas editoriales S.A,Méxioo,1949. p.37. 
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cu.etas era li.ni~ada ~· lit metnclol.o.c;:!a empleada eo ln (·Ob•'<~A 

era· au.::iaacnte clefici •.nte • ...iin em't .... r go, ni al vro~"º ~" l i b.-1·r•l ni 

et :ionservador r1.-15pnnd-,n a tas .•. upera·tiva:il necu•illf.10"" r.e ec.••""

ción· <le tae m:ose!'l.l\o oh3tRllt-,,iilora argument": 

"· •• .-11t1t prop;m;;ión e'-'ner"l prouujo un ·l.4!:n pnsi'!:ivo: 
le oouc11ci.Síl de l11s m•wae no m-.jnró,_ .. ,P:U•. ¡¡.) se ~.: -
o!sm loa ;nedu>s .>nr'l log1·ar1e,;.ier11 se ai'fuu¡;Í··n .::•>u 
UDR r1101i<lez lilGO'IIlbro.,p y <11> ')UC hRnt~ ~-Dl.~nCtlS 1-' !;,q
bía E-j'!lraplo.Llle esc111.las f..i.eron il'l,>erfeci;ísimoo p•ro 
ee r.istablecieron en toaRs riartee y un<1. 1•Al'te :.11•y c1:-i·· 

eiderable de 1AB madAH '1\'l'r:uC.Ía a le¡,r me.1 cacribir 
peor pero 1>preuui6." 138 

La· inici11tivR en mattiria l·uuc~tiva comell.Z.: a eer ~mprr.ncid1t 

por la ·'.lompañ!e. LRnoaaterinna,cuyo orie;en ·:i'1tP. dee.1e 1"-:•l:i"~ro le 

lf.,22, aws im¡>u.l aore:s :fueron lae lagias 1asu3Ónicaa .. eco cesas. 

Lo:s avarJCe.:J ton el rubro .,,uuc,.ti·10 de coa liber.>.lci,e pesrr 

11el o,;timisin,1 f.<: Mo1·P., son en realiaf'\a ''"ºº .iignifJ.C-"1'i'l<:•s,.;,.ni

do 8. 'iu, r.1~ tiene que errl'rlln4l!lr 1.>.l m:10;"llio ei!llC'ltivo .Jlerical 

;¡ 1'otioe l~~ esfuerzos lit>eL'l\les,a lo.; 'JU(' IJorA Of:Onin.i.n"'' .1,.,.jor<1s 

t!Cluc:•ti vat.; ,,e circunscriben a SRCF.lr a las manas poputf"r .. i; .;¡. eu 

u:i't.1H!o ót icnorancia en l11a que <:le exmu• n•z·an.:f'arr; p-l'c·c~os ór 

e'll!Jl.'en·:J.er 1Jna c;:-utraof ensiva, es n'°c~•mrio ir.i.ci,.r "º" v1;rd<iderP 

"rcforlll.'!. i;1t."'lt-ctuvl y :norRl" '~LW culmine con 1.1>. P.':'i<:i-i"ut1•ccober

"ura a-:l aisternr. e<lucativo Df'.iionel y la i·~atru.nt,ntr,ci ~;1 ... ineto,10-

lÓgi<R <le w:1 sisteros. O.e enseiifUl:.::a ·activo cu:1•0 fondo i ~t:ol.6ri co 

no see. 'íO{'."ll~t.ico,que f'crrne en los jóvenes un •,EJ1>:f.rio'.l ·i€< <ltHi,... 

y de icvestie;P.ción,en O'Jn·~rapoaición oon la -nse!l1mza trAúir:io

nal,p~sive y eE.colá.:Jtica fomentn..:a ;>or el clttz·o par" at-¡¡:uir ·npn

teniendo el Eet!l.ao de dominio hege.oónico sobre lP. "ocieaiid civil. 

13S-MOdA,Jo3é Ma.L. Ob.Oit. p.69. 



Bl. objetivo 1!1 timo perseguido por los liber1tlee ·e.a imÍ>ulssr un 

proceso "contrahegem&nico• a trav~a del espaoio AduoátiW> {'are 

áeearrollar una oultura alternativa susceptible de atrBer a lP.s 

masas para la oonquiata de la· hegemon!a_y como coneec~encia,le 

1tdquisicióo del poder. 

Ln. lucha política e ideolópoa entre conservad.oree y libera

les se liberó en el terreno educativo.A nivel primaria se pre -

·tende 1;berar la concienoia de la nifiez mexicana~• la in~luen

oia clerical.A nivel medio superior,se requiere formar al"inta

lect\lal orgiíni.co"139oap.az de· administrar el nuevo Estado cR.pi -

taliste y de viacular a le.e masae con lP.e al tas eef eras inte -

lectuRlee.En eete proceso de transformación social. el mr.estro 

de escuela y el sacerdote son los protseonietas de la luchs 

ideológica, 

Carlos Alberto ~orree senala con atin~encia: 

"ASÍ el sacerdote y el maestro de escuela actuimdo co
mo una masa manipuladora. son quienes hegemóuicnmenti; 
relacionan un estrato con otro y unen cada eetrst~ (nn 
la cultura hegemónica gobernante. 

En este sentido el control de la conciencia es una,:~·c:n 
de lucha política tanto oomo,o más que el·oonttol ó~ 
.las f'uerzas de producción." 140 

139-Aceroa de la ~ormaoión de los intelectuPleu Gramsoi dice: 

"Je puede observar que loe intelectuales"org!Llic~s" ri.ue cfl.dP 
nueva olaee orea consigo misma y f"orrna en &u des.u-ro lle pro -
gresi vo, son en general "eapeoialhmcionea" de aspeci:ois p~x·ci!o'
les de la actividad primitiva del tipo social nuevo c.uc la nüe 
va clase social ha dado e le luz." - -
Gii.AMsaI,A.-Los intelectuales y le or.vanización del• ::•.tltu.rü. 1 

Cuadernos de la cáro.,J.,i~·l. Juan Pabloe,México,1975,p.12. 

J.4Q-:COltttES,J.Alberto,- ta educaoiiSn y las teorías del Estado. 
Revista CISE-UNAJ!. p,24, 
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¡;:n !"•·P.1 i .. 'J, ;J, '!11 sAcerdQ·t., era oonsiderado oornn .. w L tetec 

tunl 14l li~~,.<io nir"''tflmente A 111 •.!l:uie terY.·a1.erdeutt: 1:•1·,·~ .~o-
1'ito .:·• percur•.cii(n y nianipulRci&n i;s tanto la I-'!l•:siA. ·~~· º'' ! , 

':~irJU•:fl.·'l~donde ea r~SJ.l .t~.ño com<J espec:;.~11:.itET y tr.n~1g·ríl.c·o::i. I'•'' 

ia r.t:l-:.uz···." lns .ai-.sns. 

''Lfl. cetes;.Jr!e. ue 1(1:. ~cleL.-Lé!1c;icos iJUf'JÚt-t ::;u.r .-CÓ~t~iQ~ 
rAáH co1no lH cate.::;orfa intl:J ectuPl nr¡;1~11ic1'.~~nte\ir
bnón ,, lr. Ariatoor''.Cl.a 1'errater•ieut ... : ,.ur!ciic',•,;,·;.,?1te 
··at,.bn Pr<~ti¡:..•radA fJ la .. riaLour!'ci11. <Í1n1 ·.:1'¡j·,~ú:¡,.;·.,;,,,,,_ 
!JAl"t[a el ejt:rcicio de 1·1 pr')_¡>Í•)dr·d 1:<-•l:.ll':t" ,;(:'i'li ti-: 
r:r·., y el usQ ae los ,•:·inleci0E ""t"'t~f~8''·1.(·¡;;.,''iJoi3; 
la ~~?pie~ae.• 142 

r.t :il'·' ª" pJ.'o. ieuad era un~ dfl las 11ivurt;<>ncies -entre 10•.

··'":!:Jc·r,·2.<or;;fl y l"s liberales.Lo"' 1•ri111eroa i:u:d.BtE<ll eri el .~1·•.

uomi•1io Ju V• ¡:ran pro;.>iedad Rpoynoos por el r:!ero y los tor_!:A. 

·c!:·;i<i!o.t.ea;;nl.,ntrae loo se1::undos p11gn;m :•r:>r lD pror>ieda~; priv,.-

610, d•· .itruyrmü.., -:-t ln~l.1'undio y las comunidades indígenas pP.I'>"· 

fot't'llec<:r. ;,l llamado "farmer" o pequeno propietario e:e~mino 

r.:¡,>t·e11.:nt .... nte de 11'! clase media. J<?.lVA·.ior Mart!ne;.. <h la aocc::o 

!)ero.ice <:1. i.1ie'1l "ª los libe:cnlas di; le 1;:1.euien·H: 1.ane1·n: 

"Acabn.i.· con el C"ICl.•¡ue :¡ el ourf1.,<i.ee'1rrolt"r un>i cl<' 
oe mE<'ha,-f'ormRr ,iolíticoa ¿I"ofe«).onnl•~s y cr1mr nn; 
oult•Jra e.1teri.<1:tiv" 'l"e P.CAba co11 ~l esptritu de CU•!l' 
,10 :;· fomente el •1SP i'.ri tu ~J"Ci?nal, "'' lo ~ue los l.i b--;;-
ral es espt•r.,.m im;111lse.r por medio üe i.n ~,d11c(-!Ción.:3Ólc 

con esto, Af'irrnar., S<" puede irr.;>l!tut.nr el siste111,. T.'e;:·1'e
eentatj.vo y +'edera1.. ,;ólo de eflta mP.ner.q s.;rr\ ,;oRibJ o:: 

ur.;;;)lnzar &l poúer milit.ar •, im11la11tRr el pod~r c.Lvi::.143 

l4l.- Ac&' en úe este tema, C~i·a•nsci rifirmP..: "1'odos loa hoinhr.::s r,11 

intelect.•JPlo~, Hun cue.ndo s~ tr1.\l;;e de cualquier trP.hP. jo f Jsicn 
rnt.a •uec~nico :r d•.•g"I"PdaO.o,pero •lo tod(HJ !.os l1om1:..rrR ti•·nen en 
ln sociednd 1::. f"unci•Sn áe inte1euturles.3e p• ci.le hnlilitr Jo ih
ti:·lectu.~1.ea,p"ro no tiene sentido hablar de u.1 intt.lé<!tonlas, 
por-ri1.•e loa no-ietclectuPteR no cid1;ten." r.,tf\L!SCI,A. Ob.(Jit. 
pp.H :! t:; .. 
l42.- J,,.,,n. ll.l}. 
243.- MM.i!HI¡,;,, de la Hor.ca,clalvador.,Oh.Cit. p.38. 
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Al triunfar la Repdblica eobre el lla111ado imperio y retoaaar 

el poder hombree de prinoipioe liberales en opoeioi6n a los c~n 

oervadoree,no tenían perspectivas do restituir la tierra a loe 

dospoee!doe y con ello hacer imperar la 3ueticia agraria;osta 

fue una de las causas que obstaculizaron la conquista hegem6ni

ca -de los liberales.No obstante,loa campesinos eran fervientes 

simpatizante• de los liberales y a ellos se aliaron. 

Le. coyuntura política se preeent6 on 1833,cuando los conser

vadores eo ven obligados a establecer alianza con los liberales 

y oedon la vicepresidencia de la rtepdblica a Don Va1ont!n Gómoz 

Farías;ello eignifioaba mayor margen para la injerencia de loe 

liberales en la política del paíe,especialmente en el renglón 

educativo,sector al que habían asignado una táctica pol!tica. 

Aprovechando el retiro provisional de Don Antonio L6pez de 

Santa Anna,GÓmez ~arías,segdn cuenta Mora: "los hombros positi

vos fueron llamados para ejecutar las reformas, especialmente de 

educaci&n." 

De inmediato so instala la Comisi&n del Flan do Estudios pe,.. 

ra examinar la situaoi&n en la que se encuentra la oducaci&n.De 

hooho,no se necesitaba investigar a fondo porque conocían de ~o 

bra el dominio e3orcido sobre ásta por la Iglesia. 

El primer P1>.eo do la comisión fue desatar una radical of:en,!i 

va contra todas las instituciones educativas heredadas de la 

Colonia,la Universidad ee clausurada por considerarse "indtil", 

"irreformable" y "perniciosa" • 

.lil doctor Mora señala a este partioular1 

"• •• inútil porque en ella nada se onsef1aba,nada se 
aprend!a,irreformable,porque toda reforma supone las 
bases del antiguo eetableoimiento,y siendo las de la 
universidad inútíloa e inconducentes a eu objeto,era 
indispensable haoerlae desaparecer sustituyendo las 
otras,supuesto lo cual no se trataba ya de mantener 
sino ol nombre de la universidad ••• ;la universidad 
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fue tambi&n coneiderada perniciosa por~ue dnr!a,como 
da 1.uga.r,a la p&rdir:la de tiempo y e la •1iai;,eci&n ••• ; 
se c~ncluy& puee,que er~ nececario suprimir la Uni 
vereid11d." 144 

Alora critica la educeci&n ó.e los coleeios partioillar"s por. 

su cnri{oter tendencioso Y doeaul'.tico,loH acusa ae de.econocer lo. 

n!ltural.ezH de la juventud al 'inculcnrles, ln devoción, el encierro 

el recogimiento,la quietud,~l Bil•ncio,~stcriliz~nQo~ee el dina

mialllCI y la inquietud.No pesa por alto l:• cr!tiaa a la metndotogÍP\ 

empleada en el:·~prenaizaje,hnci~IhlO o;so ele 102 cesti{;oe oorporP

les b~rberos y. humillM1tee;asÍ l~O'TIO de los ,¡Jrt•ctios ¡.or SE1['Uir. 1.RR 

r.orlll.'l>J c:a·tablecidne • .Bn cambio, j'lmPs Bf' hable de lr' l'sitrin.,de l.08 

deberes c:li.vilee,de loe ['rinoipioe de jueticie y 1ol honor y jei -

m~3 ce les h"ble. de los h~roea naoionalea.LA. ... iuc11.ción y sue m~

t»uos d" euse••an:.:a, soati ene Mora, "se hallan dir.•locn·ioe a~ l "s 

necesiclr.d•.s co,.1unea ·; t'uern. óe le mar<:he uocir-.1." Y. prosi~e de.:.. 

nunciando lab anomalías en 1•)8 m1hoaos te eos€:ianza: 

";-io habÍ<t otros ou<': el ue ele{,"ir un au~or con lP. reci.eá 
i.-: 'fecha de ci11oti;;nta o cien ellos .:1t- atraao,cuyac·o.oo: 
trín~s ee explican bien o mal por el coteor~tico y s~ 
S'Jaten:l'.an aún contr« ln •ni sma >'Vid t.nci.e. P:Rte hñbit.o ¿¡ .. 
ó.ogtaati amo, que no .. ~ [ll'Cl¡.>io si.no de la~ .on·~ .:ri>1s r.1:<1.i
r~iosaa, De ext en C.{ a y [;e ~:-:ti E:;U1.' e ri r:rnP Ei ·-!Ue 80l"l sua0 ,!j> 
ti~les de e.umento o perfPc~ión en 1!! su::~.;nciP. van t.:l 
"'º''".De este me.nera se fp1_ :it>r. y desnatuI',.l:\ z" 1 e tms-~
tü;aza, 'l.ue es pe.r¡• conocel· la vP.rued .• ," 145 

La l e:f-:: r;;ia eaucati va fue el _¡:, .. ·o.:i11cto •1e UllP .,.,i·i e :i o; inioie

t i v..-.s del pa ... :Oiclo liber".l coinanda<io _¡,01· "fn1 i,mtín Gómez "'nrÍAs, 

·.:~e<1or>'<do por diputados ;¡ su <.lis•ineui<'.:~ r•msAjero e i.c.le6lo€.O 
/ 

Don .. ~osl~ Mnr.t'.? Luis Mora.,qU:lenea en rn~no..:! dt} sei~: mese intro-

iuj~l·on c~tor<:e ·iecr~to;,i para orei;11i'1:Ar y coord:i.nr·.r ni.9t•.:00ti ••• 

144-MOaA,José M~ría Luis., El olero,1a educagi6n y •• pp.80-85~ 
¡47-Id em. í!P. ?O-G5. 
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·:~mente l<1.s 1'uncione:i ~d.ucqtiv~11 Clet 11u>.ivo r:::it ... do,Et r,ttien lo~. 

ideales '.i.benlltHI ·i.uer!nn conacil1d:-ir p:i.r,1. irnpl1uítar sn ht:Ír.f!-· 

,,1o•LÍR me·.'.l~r.tt: una aul:'Va t.!Íci.ic,. t:liuo• tiva ·:ue ·1ew:¡ieri1;i.Ú!lr'l. 

obteru:r e1. 0.,n,3enso ·;<: todll..a 11?.:< clas':l5;,'f.?Ci•!!_J8_: 

::::~:~~::~:";g~:1~·;;:~~:~:.~~~~~t~1~~w;~~tg~~·:: 
fh•ni lias i.lus~res, .,.¡ 'Jolegio ·:lf' 3r,nt~-- 11~~:{~ ;, .. ~t~Ó6~/:l~~; :3<-nt~:J. 
L:i ¡ .. ~1!i;i•.1a l'H.crrtlva út: eFJic ·_.,1antel;ci\o'<i11ba '&ciú'lóa f.i~a:tes 'li 
oernle:. de educaci&n po:,,,.ilnr y --ient:i'.fica. 

1n :ic~'.u1;dci d.:creto ( 19 <•tt octurre ce tP.J3 ) <ttto¡.; !·:.; ,,J. éo:O·· 

-~i .. rno pl'lra reorgruii:rn.r la enseñanza piiblica,r·r~mPll~nm\o que el 

¡ia!a 'lec.,;ii·ta ,¡,, ciudad~nos ií-til1:s y con •J::i verdadero s~·nt:lclo 

_ootr.io, l'allÓn ¡ior l<t :.••.rnl úebíau ¡;er wlnc'>.,los por el Estado .·6.sl,!!!B 

n10 '!•::tr.u·q~>a, ~·~u ·it! 1Ji;l() ,:a, las circu..'lat~.ucift.a d.et ¡H1(s,-:.l · jepo:I t~:b 

.-,~ l., eduoáci&n ;¡ de la ensewiri<::>. <Ji'; un>i vrof'"si 0:S'u lihre •.le ~j.2,l' 

·!·H' r:omo todst~ les de•nñs,:.,Jer:> ';\.!<: ·!•;'o!~ respetar lns ó.ispo,~ic:..o

nP.s y .• r.F!&'l..ainentos e1~1-tidos por e~ gryuierno feüeral. 

din embargo,e:irplice MorR, este hecho uo sir":llit'ice. "ue Ell. t'O -

hi .::i·no se desentienda Je propicia.r 11rn1 enseiinnza gr•,·tui ta y ais

tero•Y~iz~de, le jos de ello,se Eol'3bo.::oe •.111 plan dc.'l:>idnmente ejecu

tado,• rígido sobre la:J bases de une. enstllP..fllla ·oient{fica y POP,!! 

lllr u.: acu:!rdo a las neci;sidr·des y exie:encias de la c•oci·ednd me

xicFUla ~e la época. 

El 'tercer decreto, en su Artículo lo, supriine llil Unive:x•sidnd Cl<'> 

M~xico y se establece ln Dirección General de Instrucción Púoli • 

c11 pnra el Distrito y ·rerri torio e de la l>ederaoión. 

Al suprilllÍ>rae la Univeraidnd de A1~xico, el clero hRbÍa perdi.dO 

e. uno de aus medios más eficaces pitra. mantener eu prodominio -

iCleolcl'gico sobre loe que a ellR t,n:!'.an acceso y perdí11 Al roismo 
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ti em;io, su jerarquía y preeticio sooial mant1.•nirlo d.ur.,nte si!t,loe. 

1'.n lll. áirección de la ene..,iíanza,loa· liberR1.e11 crePrnn l" Di -

recciú11 Generitl de .imrtrucción .Pública para i:n¡1ulsar 1" ensr.riRn

za d .. sue las pri.meras tetra.a,haata lPa d•.• nivel ue1io superior 

con ln i"inaliáad de arnpli11.r la cobertura del siste:ne. etiuc .. tivo 

n,,cion1;.l. 

1:1 do,,1.or Mora señala: 

"La cre,,ción de una Dirección Gtmerat di!' Instrucci~n 
Pública, un ·tondo p\Iblico para l.a educa.cicfn, una ins -
pecci&n general para las escuelen de primertls y,.,t 
establecimiento de una Escuele de Bellas Artee,un Wu
seo nacional lt una :Si bliot &aa ?libli en." 146 

Suprimida la Universidad,la enseiie.nza suverior había de irn

pl'n·ti.rse i>n aeis escuelll.a, éeti:ie fueron: La !•rimera de estudios 

prep~re.t ;rioe;la segunda de estudios i'.leol&gicoe y hurnenid,,dcs; 

le tercere de <liencias Fíeico-matE>mÁti<ms, la cuarta de ciencias 

M~dic11.s;lA t¡uinta o.e estuüios de Juriepruóuncia y la aextA de 

eaLudios sagrados. 

Pnra redond~rar el proyecto liberal ~e cre11.n las eecuelaa noP. 

me.li:~ por medio del decreto ch.1 <-6 cie octubre ele 1633 y ae as -

tabl<-·~en e(•cuelas rurales y urbanas pl'rll. niríos.Tal como lo se

l'i,,,.la <ico;·rtadPment« Leonardo GÓ1nez lfavAa, con l 'l creación ue lPB 

<:>s·~11el1w normales, "-.1 r:l eobierno dEc Gómez Fnríae,pretende : 

" ••• suatituir al clero. por un cuerpo docente formado 
por lAs escuelas norl!IR.l.es y prepara.do cient:i'.'fi-:iaml·?:te 
con métodos iáóneos para cumrlir su profesi&n me.g:iate
rial." l.47 

l.4,6.- lilOitA,Joeé Ma.r!a Luis,, Ob.Cit. pp 87 y P~. 
~47.-GOMEu Navas,Leonerdo., Ob.Cit p. 50. 
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Uno de los objetivos prioritarios del configurado proyecto 

liberal era formar sus. propios "intelectuales orGánicos" para 

forjar el nuevo Estado;el instrumento para formarlos sería me

diante las escuelas norma.J.ee. 1 48 

La funci6n de los intelectuales como "empleados" de la clase 

dominante,era la de impartir una nueva instrucci6n,inculcando 

la duda,la cr!tica y el espíritu de inveati~aci6n al difundir 

la cultura y una nueva conoepci6n del mundo.De esta. manera,.el 

proyecto liberal pretend!a constituir al Estado "educador",es 

decir, en Estado· moderno,de ahí que varios escritores consideren 

al Dr.Valentín G6mez Parías como el precursor de la educaci6n 

moderna en México. 

La forma como los liberales conoeb:l'.an al Eat.ado mexicano era 

aai~dole un papel central a la educaci6n,en la concepcidn de 

una nueva sociedad burgueaa,porque si lo que ae encuentra en la 

base de todo Estado es esencialmente la hegemon:!a y si por heg! 

mon!a la direcoi6n pol:l'.tica nu!s direcci6n cultural,luego entoa 

cea,la educaoi6n se convierte en una de las tareas fundamenta 

lea del-Estado moderno.-· 

En los cuadernos de la cárcel,Gramsci del{nea su concepci6n 

de Estado,el cual concibe como: 
" ••• todo el complejo de actividades pr~cticas y te6ri 
cas con las cuales la clase dirigente no a6lo justifi 
ca y mantiene su dominio,sino tambi.én logra obtener -
el consenso activo de loa gobernados .••• " 149 

148.-Gramsoi aef1ala que: "la escuela es el instrumento para foE 
mar loa intelectuales de diverso grado,la conr~lejidad de las 
funciones intelectuales en loa diversos estados se puede medir 
objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas y por 
su jerarquizaci6n: cuanto nu!a extensa es el "área" escolar y 
cuanto nu!a numerosos son los "grados" "vertiaal.es" de la escue
la tanto aáa complejo·ea el mundo cultural,la civilizaci6n,de 
un determinado Estado."GR.AlllSCI,A.Loa intelectuales y la organi
zaci6n de la aultura.Edit.Juan ~abloa,MGxico,1975. 
149.-GRAMSCI,A.Notaa sobre Maguiavelo,aobre política y sobre el 
Estado M.oderno,Edit.Juan Pablos,Máxico,1975. 
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La oonoepoi&n ideol&gl.oa de loa liberalee 11exioanoa eobre el 

Estado moderno fue una propuesta fallida, debido a que ignoraron 

los interesee de la• clases subalternas y fueron inoapaoea de 

aglu·tinarlae en torno suyo.El proyecto representaba loa inter

aea de la bureueaia en plena irrupoi&n en el escenario político 

ou;va finalidad era erigl.rae como hegemd'Di.ca. 

Segdn lo expresa Gramsoi: 

"• •• La clase burguesa se considera a a! misma oomo an 
organiemo en continuo aov1mi ento, capaz de abeorver to
da la aooiedad,asimildndola a eu nivel cultural y eco 
n&lllioo stoda la funo1&n del Estado ea tranafor-da, el _J. 
Estado se convierte en "eduoador",eto." 150 

Por tanto, a1'.ir111& Grameci: 

"cada Eetado ea &tico en ouanto una de sus funciones 
máe importantee es elevar a la gran 111asa de la poblaoiii. 
a un determinado nivel de cultura y moral,nivel ( o ti
po) que oorreaponde a las neoeeidadee de desarrollo de 
las fuerzas productivas y por ooneiguiente,a loe int
resea de la olaee dominante." 151 

Los liberales mexioanoe pretend!an introducir una Refor- edu

cativa que tuviera como marco legal l.a libertad,ouya finalidad 

ser!a la de preparar al. educando para l.a Vida social.Esta tar

s&lo la pod!a desarrollar el Estado a trav~e de la eeouela. De 

acuerdo con Gramaci,la tarea inmediata es "poeitiva",en tanto loe 

tribunales poseen una"funci6n educativa represiva y negativa". 

Ambas constituyen l.as aotiVidadee estatal.ea úe :importantes de1 

"Estado educador". 

Sin embargo,la .Refor- educativa no l.lega a consolidarse.El. 

23 de junio de 1834,ee suspende la ofensiva haoia el olero,ae 

l5Q.-Idem, p .163. 
15.J.-Idea p. 161, 
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restablece la Universidad Y se desintegra la Dirección General 

de lnatrucoión Pdbliica.El general Santa Anna se ocupa de la p~e 

oidencia de la República Y opta por esta medida debido a que lB 

instrucción popular no interesa a sus aspiraciones.Fiel a sus 

principios conaervadoree,Santa Anna: 

"Declara consejeros de .i:;atado a todos l.os arzobispos 
y obispoe¡da al clero toda preeminencia y procedencia, 
restablece a los jeau!taa y pone en eue manos la Ins
trucción Pdbl.ica oficial en algunas ciudades,satisfa
ce loa caprichos de este eficaz aliado y llega a im -
poner como obligatorio, en toda la enseBanza del pa:!a, 
el. catecismo del padre Ripalda."152 

La educación vuelve a las manos del clero,predominando el. 

dogmatisGOO.Santa Auna solicita al Congreso que expida un decre

to para declarar a la educación gratuita y obligatoria para l.os 

nifios y jóvenes entre l.os 7 y los 15 a.E1os.Conf!a la educación 

primaria a l.a compañía Lancaeteriana a partir de 1842,aclaralSft 

do que l.oe profesores y monitores no enseffen nada que pueda at.!!,8 

tar oontra las buenas costumbres y l.a moral. 

111 período de la "anarquía" (l.824-185"') fue un esta 

dio de transición dominado en forma alterna por l.os l.iberales 

y los conservadores en pugna.Cada uno trata de implantar su 

proyecto para la edificación del nuevo Estado,demoor,tioo,per

la.mentario,representativo y federal,mientras los conservadores 

apoyados por el clero intentan construir un Estado fuerte,oent~a 

lizado y no federal.La educación de los mexicanos ea considera

da por ambas facciones como un instrumento político estrat~gico. 

Para los conservadores la educación significaba mantener la he

gemonía clll.tural,en tanto para los liberales implicaba la posi

bilidad de estructurar una cultura alternativa susceptible. 

l5~ .tiAB.ASA., Emilio. ,La orsanización política. ,tomado de Salvador 
Martínez de la Rocca.,Ob.Cit. p.46. 
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1.1. 2. "La ílefor:,ia".: le54-1857. 

JU triunfo de la Hevolución de Ayutla, en octubr.e de 11155,ae! 

como le. deatittuci&n de Santa Anna,dió como reaul.tado el logro 

del poder a loa libcralea,quienea se apreeuraron a tomar l!Uldj.'-

4u para implantar su proyecto • .Jon este triunto,renacieron las 

esperanzas de loa campesinos cuya situación económica estaba al 

borde de la orisia;aguijoneados por su miseria y su ansia de j~B 

ticia,los hombrea de la gleba hicieron valer,una vez más,aus ete!: 

nas reclamaciones sobre la tierra. 

Juan N.Alvarez,uno de sus más importantes "intelectuales trad1-

cionales11153aa a conocer la verdadera situación que priva en el · 

campo: 
"Los hacendados en BU mayor{a Y SUB dependientes comercian 
y se enriquecen con el mísero· sudor del int'eliz labrie-
go: los enganchan como esclavos y deudas hay oue pasan 
hasta la octava generación creciendo siempre la suma y 
el traba~o personal del deagraoiado.La explotación y 
el ultraje son el barómetro que aumenta y jamás dismi
nuye la insaciable codicia de algunos hacendados porque 
lentamente se poseeionan,ya de los terrenos de los par-

153-Gramsci af'irma que: "Los intelectuales de tipo rural son en 
gran parte "tradicionales", es decir, están ligados a la masa 
social campesina ••• :este tipo de intelectuales pone en con
tacto la masa campesina con la administración estatal local 
(abogados,notarios,etc) y por esta misma t'unción tiene una 
gran t'uncid'n pol!tico-aocie.l,porque la 'ttediación profesio
nal es difícilmente escindible de la mediacid'n pol!tioa. 
Ademie:en el campo el intelectual (abogados,maestros,nota
rios,médicos,etc,. )tienen un nivel de vida superior o por 
lo menos distinto del que tiene el campesino medio y por eso 
representa para éste un lllOdelo social. en eu aspiraci~n de 
salir de suo condiciones o mejorarlas.El campesino pienea 
siempre que por lo menos un hijo suyo podría llegar a ser 
intelectual (saoerdote eapecialmente),o sea convertirse 
en un sellor, elevando el nivel social de la familia y :faci
li t!Úldole la vida económica ••• " 
GRAMSCI,A. ,Los intelectuales I la ore;aaj.zación de la cultura 
Ed. Juan Pabloa,México,1975 p.19. 



109 

ticularea,ya de loe ejidos o de loe de co•Wlidad,caando 
exíst{an 4etos y luego,con el descaro más inaudito ale
gan propiedad, sin presentar un título legal de adquisi
ción; motivo bastante para que loa pueblos en general 
clamen jueticia,protección amparo,pero sordos loe tri
bunal.ea a sus clamoree y a eue pedidoe,el deeprecio,la.,1 
pereuación y el encarcela.tento ea lo que se da de pre
mio a los que reclaman lo suyo." 154 

El campesino me%icano desposeído de la tierra habitaba eu las 

haciendas adscripto a la tierra del hacendado por el eficaz eie

tema de las tiendas de raya provietae,g,e víveres lograban mante

ner al asmpesino sujeto a la tierra,adn cuando no poseían capa

cldad de compra para eatil!i'acer sus necesidades básicas, se le 

proporcioDabaxi. crdditoa,con ellos,ln persona del indio quedaba 

comprometida para eiempre,porque la ley acreditaba derecho al 

propietar:l.o de hacer regresar por la fuerza a eu hacienda al 

trabajador que :la .abandoaa~ ai:e. :lllltee haber cubierto eu deuda. 

Era muy difícil que un campeeiDD pagqra eu deuda,razón por la 

cual eran transmitidas a sus descendientes.Este sistema, sencillo 

pero efectivo,permitía al hacendado disponer de mano de obra ba

rata,acentdándose la esclavitud a sabiendas de que las leyes la 

prohibían. 

La guerra civil se libró entre conservadores y liberales y 

a'lin ouando ninguna representaba los intereses de los ca111Peeinos, 

4stoáF apoyaron con entusiasmo a loe liberales porque ello eigni

ficaba contar con loe beneficios de la tierra. 

Loe liberales dictaron en 1856 la ley de desamortización de 

bienes del clero y con ello se prohibió que las corporaciones 

154-DIAi S01'0 Y GAKA,Antonio., La rlevolución Agraria del Sur y 
Emiliano Zapata au caudillo.,Ed. "El Oab!ll.lito" 4a.Edic1&n 
México,1976. p.22. 
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y civiles tuvieran >iienoe raices, es dectr, ti erre.e de ·~111 ~ i .•o 

cuyo monto aproximado aaoendt'a a loa 2J millones di; p1:ao . .,. ;;e 

~ispueo que ea~propiedadee fueran vendidas a eue arrendatarios. 

~ata fue la oausa fundamental por le. cual 6uloaga ee levantara 

en ariaaa en enero de 1858 Y dió lugar a la agudización de las 

relaciones entre Aiberales y conservadores. 

Dentro del modelo teórico liberal no había cabida para la 

existencia del oampesino,se trate.be. tan sólo de orear una clase 

de pequerios propietarios agrarios, ello significRba poner en cir 

-::ulaoión no sólo las propiedades del clero,aino también las pro

piedades de las comunidades india• liquidando con ello la estru.=. 

tura de la propiedad comunal. 

Anconio Diaz doto y Gama afirma con atingencia: 

"Claramente percibieron los pueblos que al destr'Jirae 
la propiedad comunal y autorizarse a cada veoino a die 
poner libremente del lote que le tocara en el reparto
º fraccionamiento, se corría el inminente riesgo de que 
los as{ favorecidos enajenasen sus lotee con la impre
visión propia de la ignorancia." 155 

Las ola.sea desposeídas se encontraban en el DllSs completo es

tado de ignorancia víctimas de la política educativa clerical. 

Los perspicaces ideólogos liberales percibieron este espacio po

lítico como posibilidad de instrumento de lucha. 

"A trav~s del enfrentamiento armado y la promulgación 
de una serie de leyes y decretos - afirma oalvador Mar 
t{nez de la Roces - los liberalee intentan destruir -
todo el conjunto de relaciones sociales precapitalia
taa que obstaculizan y frenan el desarrollo del capi
taJ.ismo en M~xioo.La mayoría de estos decretos y le
yes están encaminadas a destruir tanto el poder eco -
nómico de la Iglesia como el político e ideológico~ 
través de la reglamentación de la eneeffanza libre y 
laica·co.n la cual se retende contrarrestar la e.ce -
taci n de la Iglesia como máxima inati tución, ya c¡ue 
ese cuerpo es el obstáculo fundamental para el nuevo 

t .. 156 15j- Idem. p.25. proyec o. 
155-MARTINf!Z ni; LA ROCCA,oalvador.,Estado Educación y hee;emon!a 

en México,Ed. Línea,México,l982.p.50Lo sub~ayado ea nuestro. 
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Los liberales x·epresentaban a la 01a11e social en aacenso,cuyCJJ 

ideales se expresaban a travée del liberalismo burgué11.Su meta 

filll\l la repreeentaba1•.fll poder para dar paso al oapitalismo en 

toda su extensión y para ello ten!an que terminar con el mayor 

cuerpo heredero de la colonia.Este paso se dió después de deore

tarse la nacionalización de los bienes de la Iglesia sin compen

sación alguna.Posteriormente, en julio de lf.59 se declara ta na,2_:1 . .o 

nalización ae todos los inmuebles y capitales clericales.A estos 

decretos enoam.i.nados a contrarrestar el poder material del clero 

se lesrcnnocen como "Leyes de RefoI·ma". 

Jin embargo,el proyecto liberal distó mucho en la teoría de 

la práctica.En materia agraria perjudicó a los campesinos al fra,2_ 

cionarsa la8 comunidades tndias y no originó' la "mediana agricul

tura comercial", sino que favoreció' a loa hacendados y oon ello se 

fortaleció a la oligarquía que prepararía el camino para la ins

tauración de la dictadura.De esta manera,la clase media liberal 

triunfó sobre las fuerzas del "retroceso" y ello quedó estableci

do en la Constitución de 1857 y las "Leyes de tleforma".Este tri~ 

fo se consolidó gi•aciaa a la alianza establecida con las clases 

populares,particularmente con el campesinado guerrerense de Alva

rez .No obstante,la tierra transigti_i'C a loe terra.tanien'•&ti laicos 

y daba paso a la propiedad privada.Es así como la propiedad de la 

tierra sólo cambiaba de dueffo y las peticiones campesinas seguían 

postergándose en espera de tiempos mejores. 

"La moderna sooiiadad burguesa, que ha salido de antre 
las ruinas de la sociedad feudal,no ha abolido las 
contradicciones de clasc,Unicamente ha sustituido las 
viejas clases,las viejas cond:Lcicnes de opresión,las 
viejas formas de lucha por las nuevas." 157 

157.-MARX,K.ENGELS.F. Manifiesto del partido oomunis~a,,Ed. Pro
greso,Moeoú. p.31. 
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Con el advenimiento del "nuevo orden" burgu.Ss lAs clases 
151.l 

sociales y su estructura se diversificó (terratenientes,cam-

pesinos,clMe media,proletarJado ),ello devino la injerencia 

directa ael capitalismo como const~uencia de la segunoa Revo

lución burguesa mex~cana,mientras tanto las clases desposeídas 

soportnr!w;i la explotación por espacio de cuarenta a.hos,pletó

ricoa de :n.i.seria y vejaciones. 

Ante el empujfl económico y pol.!tico de los liberales en la 

consolidación del poder,los conservadores,como ea sabido,promo

vi-=ron la intervención francesa y la elevación a emperador de 

!.léxico a !olaximiliano de Hababurgo, aventura c··mservadora fallida 

que terminó con la expulsión de los derrotados ejárcitos f rance

ses y el fusilamiento del iluso J\laximiliano y ae los intr.Spidos 

pero reaccionarios generales Miramón y Mejía en el cerro de las 

Ci:.mpanaE: en 1867. 

El gobierno de Don Benito Juo!rez adquiere una consolidación 

sin prescedentee. No obstante, el p:t·ecio es muy al to: 

" ••• la tierra ha quedado de nuevo concentrada en pocas 
manos,los caudillos liberales regionales se han forta
lecidouy snriqueciao,l~ crisis económica del país pro
picia un profundo descontento fundament~lmente en el 
campo,y todos estos elementos fortalecen loa poderes 
locales y regionales." 159 

Don Benito Juárez,sagaz estadista,adoptó una actitud singular 

ante la problemáticn social puesta de manifiesto en las maniobra.a 

realizadas en el Congreso para gobernar oon derechos extraordi

narios,debido a las circunstancias vor las que atravesaba el 

país.El campesino oomo siempre queda relegado a un segundo pla.IlQ 

158.- A este particular véase el ensayo de Francisco López Ci1118ra: 
La estructura económica y sooial de México en la época de 
la Reforma.,Ed. s.XX1,7a.eaioión,México,l98l. El autor hace 
un excelente análisis económico-social de la probDemátioa 
existinte en la Reforma. 

159.- .MARTINEll DE LA llOCCA,S., Oll.Cit. p.56. 



!antas agravios y .ve;jaoione11 han terminado por canear a esta 

olase socia1,natur'1llent~ .. bien i~tenaio~da y han oriP,nado r.!. 

beliones diri¡gidaa,e;enp~enh,_oontr~ los haoendados,eatas l.!! 

ohas se conocen ?Omo •sµe~s .. d~ c~tas" -¡.sus jefes exig!an 

el reparto de tiertas,a.:to'I! o;IUllP~sin.os,tal.fue el oaec, de la 

rebeli6n encabezada por J~o;_i,&pez Ch~es,qui~n.reoori-/11. son 

sus gentes los distn;tos, de .Oll.81c? y !Eixcooo .:·prool8.118D4o la 

BUerra contra los rico11 1 e:a:ifP,..en~o el reparto de tierras de· 

lal!' haciendas entre. los .~.nd!genas. 

~Hemos perdidÓ tierras.Y Ji,utrez nos ha traiciona.do. 
¿Por qui no,· tener un .Ped~9i to de tierra que l>abremoe? 
¿Oon qu~·.d~--oollo. se han apropiado algunos individuo·a, 
unos cuantos.,de l.a tierra que deber!' a ser de. todos' 1!!9 

Otros puebloe campesinos en franca-¡ abierta rebeld!a se.

ooaligaron en la zona comprendida desde Zacua.ltip!Úl hasta C'hal

oo luchando por los ideales agrarios;oapitaneados por Don Pran

cisco Islas y Manuel Orozco quienes movilizaron niás de.quinien

tos oampesinos.llal armados y organizados fueron v!otimas del 

aparato represivo de Estado.Aprehendidos y llevados a la pre

sencia del presidente Ju~rez,eegdn expresa D{az soto -¡ Game., 

Don Benito lee concedi6 amniat!a -¡ loa dej6· en libertad,dici4,!! 

dolea: 

"Tienen raz-On,hijito.a.No ea tiempo todavía.La Patria 
tiene grandes problema.a que resolver;a su tiempo tea 
drán todo mo apoyo."160 

159. La rebelión encabezada por Julio López C'b.ávez,segÚn lo ma 
nifieata Adolfo Gilly,lanz6 su"!imifiusto por todos los opriud
dos de México y del Universo", el 20 de abril de t868. "En eu ma
nifiesto denuncia la explotación de los campesinos por los ha
cendados,el gobierno y la Iglesia,el despojo de las tierras de 
los pueblos por las haciendas;lo que cuarenta años después se
:r!a bandera de la revoluci6n zapatistn,el robo en las tiendas 
de raya, la e.eclavi tud de las deudas transmi tidae de padres a 
hijos,los jornales ml.serables;lanzaba· el grito que casi un 11!, 
glo antes había lanzado Tupao Amaru en Perú y 'l'upaj Catari en 
Bolivia ••• " GILii!,Adolfo,,La Revolución interrumpida.,Ed."El 
Caba1lito.,12a.edioi6n,Méx:l.ootl979.p.13. 
160. DIAZ SO'.CO y GAMA. Ob.Ciu, p.31. 



114 
1.1.2.1.Coneecuenoins eduoativas de las le~es d• Reforma: 

A partir del, 12 de julio de 1859 se expiden los principales 

ordenamientos de la Reforma,dando lugar a la nacionalimaoión 

de los bienes materiales del clero y la separación del Estado 

y la Iglesia.Con este decreto se conf'igars la laicidad de la so,2.:l!l 

dad mexicana y con ello la posibilidad de que el mexicnno nazca 

se edu~ue,contraiga matrimonio y muera dentro del ámbito de la 

eociedad civil. 

ai congruencia con su estrategia pol!tioa,la Constitución de 

1857 establece la supresión del monopolio ejercido por la Iglesia 

~obre le educaoi&n.La onserlanza será libre como consecuencia de 

los principios ideolÓgioos liberales.De esta manera se propor

ciona amplio margen a los particulares para que pueden impar·· .. 

la ense11anza; se permite a la Iglesia ca1'Ólica romana ejercer sus 

funciones como agencia educativa y ee le deja en libertad para 

que formule eu propio sistema de eneezianza oon tal de no interfe

rir en la libertad de los demás. 

~i el grupo liberlll. controlaba al 1':.stado,tambián debía tener 

a su cargo la dirección de la instrucción p~blica.Sin embargo,por 

razones políticas permitió que la Iglesia ensefiara libremente por 

su lado.El Estado mexicano sólo podfa robustecerse mediante la 1:.i 
bertad de lP.. ensenanza y así poder 1tender las demandas educative. 

La transformación sería gradual. 

Otra de las categorías educativas e:itidae legalmente por los 

liberales rue le. laioide.d de la enseñanza produoto directo de 

la separación entre Estado e Iglesia.E.eta disposición del siste

ma educativo moderno permite deslindar dos sectores educativos: 

el oficial que es laico y el prive.do que es libre. 

La t~sie de l~ libertad de la enseñanza produjo acalorados de

bates en sesiones del Congreso Oonstituyente,en 1856.Los más des

te.ce.doa liberales como l:'oncie.no Arriaga, Ignacio Ramírez, Guiller

mo i'rioto,entre otroa,defend!an la libertad de la ensefianza y 
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adjudicaban derecho natura1 para ejercerla a loa padrea o en 

su defecto e.l. Estado a trav&s del mmúcipio. 

El grupo liberal percibe claramente la importancia de lll edu

cación para consolidar su poder y para e.llo se emiten nueva• le

yes en abril de 1861,con la finalidad de oontrarrestar definiti

vamente la hegemonía de la Iglesia.La educación se pone en 118DOB 

del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y se introducen 

reformas a los planes y progra111.as de eetudio,para ello se inser

tan asignaturas (como Instrucción CÍYica e Historia Patria) en 

los niveles elementales con la finalidad de formar a un nuevo 

hombre. 

La instrucción pública adquirió las catego%1t'as de libertad y 

laicidad para toda la población.Le. tendencia dd. grupo liberal era 

ampliar su base social y conseguir con ello legitimar el poder 

adquirido recientemente. 

l.1.2.2. Implicaciones políticas e ideológicas de la educaoión. 

il advenimiento de los liberales al poder,despu&s de la inter

vención francesa,no implicó el ~:d.to del "modelo teórico libera1:l6l 
por el contrario, el resultado fue diferente al proyectado. 

El presidente Juárez se propuso la organiasoión eoonócicn o ins

titucional del pa.:!s pero ello era absolutamente necesario el or

den en la sociedad.El, país necesitaba de una estabilizaoión,de tal 

manera que la ideologi'.n liberal. .no causara una nueva guerra civil 

por la inconforlllidad de los campesinos y de la Iglesia católica 

quienes habían sido perjudicados en sus intereses por la introduc

ci'ón del capitalismo.Resultaba imprescindible ganar la batalla en 

el plano político.El momento era propicio debido a que su enemi~ 

16l.-Acerca del "modelo té&rioo liberal" Martínez de la Rocoa afirma 
que &ave consiste en: "• •• construir un Estado árbitro,de deaa
rrollar la propiedad privada,de establecer el fiederalismo y el 
sistema representativo de gobierno,de acabar con el centralis
mo y de imponer el libre comercio ••• " Ob.Cit. p.57. 
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principal eotaba debili~ado económicamente por la pérdida de eue 

bienes y políticamente desprestigiado por eu decisiva partici

pación en la intervención francesa.Sin embargo, la tarea no era 

fácil,el clero poseía gran aceptación entre la población,en eu 

mayor!a católica. 

Segdn lo expresa Leopoldc iea: 

" ••• sólo creando una conciencia no católica se podÍa 
liberar a los mexicanos de la influencia del clero. 
Para esto el'll menester una educación no católica.Una 
eduoación por medio de la cuall se mostrase a loe me
xicanos la necesidad de llJJIUlllCiparee de la religión 
que en vez de servir a los intereses de la sociedad en 
general,serv:!a a los intereses de un grupo en particu
lar." 162 

Deap.ués de haber despojado :al clero de eu poder material,el 

espiritual pierde eu capacidad de incidencia eocial;se le conse

dería libertad para el ejercicio del dominio eepiritual a cambio 

de nu ixua:l.scuirse en el docti.nio político. 

Las experiencias obtenidas por los mexicanos durante la inter

vención francesa hicieron que los liberales pcrdierP.l'I la confian

za en su bandera liberal,de tal manera qu_!?resultd difícil soste

ner es_!conoepción liberal. 

Las circunstancias históricas por laa que atravesaba México te

nía cierta semejanza oon el movimiento liberal franoés,en donde · 

una clase social bueguesa había ascendido al poder,apoyándose en 

en loe principios liberales (libertad,fraternidad,democracia,so

beran:l'.a nacional ,etc.).Despuéa de la Revolución,la burguesía fran

óesa había alcanzado el poder,pero se daba cuenta que la revolu-

162.-ZEA,Leopoldo., El positivismo en México.,Nacimiento,apogeo y 
decadencia., Ed. Pondo de Uultura Económica., 4a.Reimp.México, 
1984. p.65. 
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ción aWi no había termiaado porque las clases eubaiternas quer!an 

el poder y para ello esgrimían las misruas ideas que ella hab!a 

utilizado contra la aristocracia y el olero.Hac!aee necesario in

validar esa ideología que había servido para tomar el poder. 

"La burguesía tuvo una etapa combativa a la que corres
pondió una ideología de lucha: el liberal.i~mo.Sin embar
go, a.l tomar el. poder tal ideología devino un peligro ,pue• 
alentaba otras clases social.es a demandar lo que la bur
guesía había reolsma.do para sí.Obtenida una victoria,lo
grando el. poder era menester afianzarlo y para ello se 
requería una ideolog!a de orden.Esta ideología no fue 
necesaria orearla, bastó con adaptar el positivismo a 
las circunstancias aexic5ma•." 163 

En efeoto,Augusto Comte,hab!a estruct12rado una doctrina para 

Francia.Fiel a los intereses de su olase,el. positivismo representó 

la eliminación de la ideolog:!a liberal con base en dos conceptos 

teóricos susceptibles de poner en prictica : el "orden"y el "pro

greso".Gabino Barreda acomodó la doctrina positiva a la historia 

de M~xico.Esta adecuación fue hecha por Barreda de acuerdo a las 

circunstancias históricas mexicanas.Hac!ase necesario un cuerpo 

filosófico que justificase el poder adquirid,2por los liberalee,resJ!:l 

taba impostergable una doctrina de orden para reconstruir al. pa!eT 

De acuerdo con Leopoldo Zea,esta doctrina de orden serte ot 

positivismo ,ideologi'.a burguesa que serviría no sólo para justifi

car el poder adquirido por las clases medias liberal.es, sino para 

legitimar la dirección de las estructuras prscapitalistas y la 

necesidad de un"nuevo orden~ 

Leopoldo Zea puntual.iza a este respecto: 

"El positivismo representará lo que l1ama Mora "un s!m
bo1o o cuerpo de doctrina comprensiva de todas las ver
dades y que Gabino Barreda llamard fondo oomWi de ver
dades." 164 

163.-LEAL,Juan Fe11pe., Ob.Cit. p.75. 
164.-ZEA,Leopoldo., Ob.Cit. pp.90-91. 
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A diferencia de Comte que ve en los sectores liberales,impul

soree de la Revolución franoeea,el"esp!ritu negativo" y las fuer

zas que originan el desorden,Barreda ve en los liberal.ea me::d.oa

nos la fuerza 1.ne~ tmi:arna el "eep{ritu positivo", en ouyae manos 

está el poder de in.etaurar el"nuevo orden positivo" impulsor del 

progreeo. En cambio Barreda cn.li t'ica e. las ideas del clero oa

tólico oomo las representativas del•esp!ritu negativo",considera

ba que sus doctrinas ya no estaban a la altura del progreso por-

que la sociedad hab!a evolucionado a un estadio de bienestar social. 

De acuerdo con Zea,esta es la razón por la que Gabino Barreda alte

rer!a la divisa comtiana "Amor,orden y progreso" por la de "liber

tad orden y progreso". 

" ••• la libertad como medio, el orden como base y el pro
greso como f!n."165 

Después del discurso de Barreda pronunciado en Guanajueto,Juá

rez lo invita para llevar a oabo la reconstrucción nacional a través 

de la educación y lo intenta transformar en uno de sus "intelectua

les orgánicos"ouís importantes. 

Barreda considera que la concepción liberal de libertad y or

den son incompatibles.No obstante,deede el punto de vis-ta poai

~ivo,los medios y los fines deben estar sometidos a las leyes de 

la sociedad,al interés de la nación,debido a que el interds de 

ésta es el orden y el prog:reso,la libertad debe someterse a los 

requerimientos y necesidades del progreso.Cada individuo posee 

plena libertad para pensar y practicar la religión q•.ie quiera, 

puede ser liberal,conservador o jacobino,católico o protestante, 

pero aolara Barreda,debe, conducirse de acuerdo al interés de la 

sociedad. 

Barreda oree que existe compatibilidad entre la libertad y el 
165.-Idem. p.69 
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orden pero asignándole a la libertad un sentido positivo. 

"Lejos de ser incompatible con el orden,la libertad 
oonsiste,en todos los fenómenos tanto orgánicos como 
inorgánicos,en someterse con entera plenitud a las leyes 
que loe determinan." 166 
A1go es libre cuando sigue su curso natural,es decir, 
sin trabas,sin obstáoul.os;la ley,el orden,e.!!)>ropio de 
la naturaleza." 

Barrada ejemplifica: 

"Cuando un cuerpo oae libremente,o sea,ouando un cuer
po siguiendo las leyes de la gravedad,baja directamen
te hacia el centro de la tierra con una velocidad propor 
oional al tiempo,es deoir,sujeta a la ley de la grave-
dad ••• entonces decimos q11e cae libremente." 

En otro espacio de su discurso Barreda sostiene: 

"· •• al gobierno toca,por medio de la educación,aoelerar 
los buenos impulsos y obstaculizar los maios;logrando 
de esta forma el libre desarrollo de los implllaos altraj.s 
tas. n 167 

Como"intelectual orglínico",Barreda justifica la existencia y 

predominio de los intereses de su clase y corta tajantemente con 

las aspiraciones de las clases subalternas mexioJU!.Qa a quienes 

el gobierno de Juárez había hecho abrigar alguna esperanza para 

el reparto agrario,principal preoo11pación campesina d~la época. 

El mismo Barreda señala que para el capitalismo la riqueza 

significa el principal instrumento de progreso y por consiguien

te el Estado no debe intervenir en la reglamentación de la propie

dad privada.Resulta clara la doctrina positiva,solapa la existen

cia de la propiedad privada porque atentar oontra la riqueza 

significa acabar con todo eetímu.lo progresista.Polítioamente el 

166.-ZEA, Leopoldo., Ob .Ci t ,p .110 
167,-Idem. 
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positivismo configura una ideolog{a reaccionaria y cínicamente 

disfrazada de neutral,pero acorde con loo intereeee capitalistas. 

Barreda explic~que en un pa!s como Máxico.~ey pobree y hay ricos; 

ponerse a favor de los pobres ea ir contra el orden en v!as de 

fortaleoer.~s así oomo el positivista mexicano adn cuando acepta 

la lucha de clases,no manifiesta otra cosa que su ol!mpico des

precio yor las clases desposeídas. 

La riqueza constituye un instrumento de progreso social la cual 

se encuentra en un selecto grupo de individuos llamados ricos,ar

gumenta Barreda;para· á¡ esta riqueza debe quedar donde está porque 

e:Uo representa el progreso social.La riqueza como instrumento de 

progreso debe ser protegida por el Estado cuyo único ideal debe ser 

el orden. 

El Estado debe «esempefl.ar el papel de árbitro cuya fllllción debe 

ser el de un "guardián del orden materia]",su antecedente inme

diato había sido la concepción ideológica de Mora para ouien el 

Estado debe ser "el guardián del orden público." 

La función de los nuevos dirigentes debía ser la de implantar 

el orden y con ello dar paso a una sociedad burguesa.Para esta

blecer dicho orden,los liberales no pod!an confiar en los grupos 

desplazados (clero y milicia).Es~~ nuevos dirigentes dob!an pro

ceder de los sectores burgueses. en formaoión,básicamente de las 

capas medias. 

Leopoldo Zea advierte acertadamente: 

"La burguesía mexicmia fue qüen dió bandera y princi
pios al movimiento revolucionaria contra la clase con
servadora." 

El mismo Zoa apunta: 

"De esta clase había que sac11:r a loe dirigentes para el 
nuevo orden social.Para esto era menester dar a los m:lem
b111os de dicha clase una educación especial ••• " 168 

l.68:- Idem .p. 65. 
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Formar "hombrea de orden" debe aer una de lae actividades que 

el Estado debe promover Y apoyar un 11istema educativo cuya ten -

dencia sea destruir una serie de prejuioio11,dogmae y euperatioio

nee que limitan el quehacer de los hombres.El sistema educativo aerd 

el instrumento para efectuar una "reforma intelectue.J. 7 moral", 

mediante una educaci6n completa.Toca a Barreda culminar el ideal. 

educativo proyectado por llfora.Tanto para Mora,Barreda y el miemo 

Judrez pretenden lograr la hegemon!a de la olaae burguesa,para 

tal afecto ea menester la "reforma. intelectual y moral",pero sin 

uil consecuente .programa de reforma econ6mioa porque ello impli

caría atentar contra la propiedad pziivada, 

La eaouela para loe positivistas tiene como misi6n:ofrecer a 

todos los mexicanos todo un conjunto de verdades demostradas.Las 

nuevas creencias deber!an fundamentarse en la demostraci&n cien

tífica. 

Por medio de la educaci&n,afirma Barreda: 

"Ni el terror ni la inquisici&n renacerd ya ••• porque 
la obeervaoi6n y J.a experimentaoi6n han sustituido a 
la autoridad,porque la ciencia se ha sobrepuesto a 
la ontolog!a."169 

La escuela adquiere la finalidad de ofrecer 111 máximo de ver

dades sobre las cw.ü.es apoyen loe individuos su criterio y oon 

esto deben suprimirse las ideas preconcebidas porque ~etas no 

son sino verdaderos juicios que perturban a l.a conciencia de 

los individuos.La escuela deber!a funcionar como un laboratorio 

donde se demuestren todas las ideas mediante la formaci&n en el 

estudiante de un eap!ritu de investi8llci&n y crítica. 

Para l!l67, Gabino Barreda emprende una reforma de ley la 

cual queda aprobada en diciembre del mismo año a la cual se le 

J.69.,BARREDA,G. Citado por Leopoldo Zea,Ob.Cit. p,129 
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J\.'nomina Ley Orgázlica ae Inatrucci6n Pública.l!n ella se especi

fican loa motivos que la originan: 

"Considerando que difundir la ilustración En el pueblo 
es el medio más seguro y e!ieaz de moralizarlo y de ea 
tablectr de una manera sólida la libertad y el respe: 
to a la Constitución y a las leyes ••• " 170 

Gsta ley eleva a la instrucción primaria a la categ2r!a de 

gratuita obligatoria y laica,así lo expreaa el artículo 5o de le 

citada ley: 

"La inetrucoi6n primaria es gratuita para loa pobres y 
obligatoria en loe t~rminoe que dispondrá el reglamen'b 
de esta ley." 171 

Hl 11.1 amo Al vear Ac evedo puntualiza: 

" .•• el Gobierno dio una Ley Orgánica de Instrucción 
rúblioa en la que las notas de obli tariedad, gratuidri.d 
y laicismo de· J.a enseñanza elemental.,aalieron a la -
luz." 1.72 

La Ley origina debates inuaitaaos,en loe cuales loe tt'lulralea 

critican a Barreda por eu tendencia positivista y lo acusan de 

pretender atentar contra loa derechos del hombre.Este refuta las 

críticas argumentando que la libertad de loa individuos debe so

meterse al bien social y la instrucción obligatoria ea una nece

sidad social: 

" ••• porque nos asiste la más firme convicción- enfati
za Barreda - de que este ea el único camilV.1,seguro aun 
que lento de poner remedio a los males que aquejan a
la sociedad actua1 y especialmente a la nuestra." 173 

El pensamiento de Mora adquiere continuidad con el de Barred!1. 

AquéJ. consi.deraba necesaria una educación que preparase los ele

mentos de una clase media nacional para dirii~r a la sociedad • 

170.- Idem. p.65. 
l 7J.-ALVEAR ACh'VEDO,Oarloa. ,La educación y la r,ey, .La legisla -

. ción en materia educativa en el México Independiente,~d.Jus. 

172 )a.EdicióntColección México Heróioo No 20.t.réxico,1978.p.136 • 
• - Idem. p.1~5. 

17.3.-BARREDA,G.Citado por Leopcldo Zea,.Ob.Cit. pp.128-129. 
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Análogamente, Barreda piensa que: 

"La educación sería el instrumento por medio del cual 
se tormar!a una nueva cl~se dirigente,capaz de esta
blecer el orden.Al mismo tiempo,por medio de esta edu 
caoión se arrancarían las conciencias de los mexican0s 
de manos del clero.La educación había estado hasta -
entonces en manos de las clases conservadoras.Estas ha
bían dado una estruc•ura por medio de la cual se justi
ficaba y favorecían loe intereses de las mismas,"17~ 

La Ley Orgi{nica origina el impulso y la diversificación de los 

niveles educativos pero la iniciativa más importante la constitu

ye la creación de la Escuela Nacional Preparatoria,organizada a 

partir de los principios positivistas. 

La escuela primaria estaba destinada a combatir la ignorancia 

•nientras la preparatoria cumplía el objetivo de proporcionar 

una base homog6nea a la educación profesional,considerando a este 

tipo de &ducación como el "fondo común de verdades del que todos 

partamos "· 

El objetivo de loe positivistas era estabilizar al país med.i,!!1 

te una tendencia educativa de orden,encaminada al progreso social 

a trav'e de los centros educativos como lo era la escuela prepa

ratoria,calificada por Zea como "el semillero de donde sure:irá el 
, • 11 175 ,1 

~e:o.co nuevo , que eulo un grupo selecto puede tener acceso y 

de la cual saldrán los grupos dirigentes.Las ideas de Nora se ha

cían realidad • Sin embargo, esto no sienifica otra coas mi!:s que el 

carácter clasista de la educación burguesa: 

El carácter de clase de la educaci&n en la sociedad burguesa 

se manifiesta según Suchodolski en: 

", •• el hecho de que la educación, que supuestamente de
bería servir para todos loa bombres,sólo se concede a 
los hijos de la burguesí~.La educación no constituye 

l 74.-ZEA, Leopoldo, Ob, Ci>t, p.65. 

l 7!).-Idem. 
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un elemento de igual.dad social,eino por el contrario, 
un elemento de jerarquía social burguesa moderna,"176 

fil carácter claeieta de le. burguesía mexicana del ei~o paea

do. se manifiesta claramente en que no estaba aispueeta a vivir 

con loe indígenas ni. que 'atoa viVieran con ella.De hecho,la -

igualdad de los hombree ante la ley era sólo un supuesto formal, 

un requisito para leg:i.'idmar la explotaoi6n.La eetruotura social 

se diversificó y la educación acentu6 su carácter clasista. 

"La educación del pueblo 7 la sociedad igualitaria - ~d 
vierte llanuel P~rez Rooha - se relegan a un futuro muy 
lejano,a un futuro realmente imprevieible,ee exh19e -
as! el carácter puramente ideológico del pensamiento 
educativo de la burguesía." 177 

Los liberales me.JU.canoa lograron imponer su proyecto educati

vo deepuáe de haber. obtenido el poder econÓlllico.Para consolidar 

eu triunfo era menester neutralizar loe preceptos liberalee que 

entraron en las mental.idadee de loe mexicanos chorreando saa

gre y estaban dispuestos a sacrificar hasta el dltiDtO de sus -

ideal.es en aras de la paz,el progreso ;r sus intereses burgueee•. 

E:n breve tiempo la burguesía liberal mexicana sacritioar!a todos 

sus ideales por el edYenid.cl:lto de un proceso político: J.a die -

tadura. 

176·-SUCHODOLSKI,Bogdad., Teoría marxista de la eduoación.,Ed,Gri-. 
jalbo,Colección pedagógica,Méxioo,1977.p.122. 

177.-PEREZ ROCHA,Me.nuel.,Educación Y desarrollo.,La ideolo!E!a ••1 
Estado mexicano.,Ed.~ Serie Estado y educación en M&xico, 
México,1983.p.63. 
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l.1.3.1,Antecedentes: Incongruencia liberal. 
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Ei. modelo te6rico liberal planteado por los liberales funcio

nó de manera diferente en la práctica, esto ocasionó una diviai6n 

interna en el partido liberal,lo cual culmin6 con el triunfo del 

movimiento de Tuxtepec encabezado por Porfirio D!az cuya incon

forlli.dad la sustentaba supuestamente en las contínuas violacio

nes de Juárez a tos más arraigados principios liberales.No obs

tante,D!az traicionaría a sus correligionarios al violar los --. 

prinoipios por los cuales luchaba al erigirse como dictador del 

país durante más de treinta años. 

D!ez lleE6 a la presiuencia con el apoyo de los campesinos y 

con el propósito de restituir las tierras usurpadas a éstos d.J! 

rante el gobierno de JuRrez. 

Seg.úi lo expresa Antonio D!az Soto y Gama,D!az utilizó como 

b'Uldera los intereses ue los cn .. n11eainos: 

" ••• en la lucha que desde tiempo inmemorial sostienen 
los pueblos con las haciendas, yo estaré con los pue- . ..: 
blos,una vez q:ue llegue al poder." 178 

Los pueblos campesinos se adhirieron voluntariamente al Plan 

de Tuxtepec sin reparar en la traici6n de que serían objeto.Se

giln lo mani·"f¡;staba "El hijo del Trabajo",peri6dico de oposición 

al régimen porfirista: 

"Cuando nos gobernaba el señor Lerdo, estábamos mal;la 
revoluci6n de Tuxtepec, l.len!l. de l>r'l·nesas a:ductoras 

l 7s·· DIAZ SOTO Y Ge.ma Antonio. La revolución agraria del Sur y 
Emiliano Zapata su caudillo. Edit. "El Caballito", 4a.edioión. 
México,1982.p.39. 
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nos hizo creer que,triunfando,destruiría ese mal (el 
de la Dii.seria y la opresión del pueblo ).Pues bien, la 
revolución ha triunfado y el me.1 existe,nuestras es
peranzas se han desvanecido como el humo,una nueva -
decepción ha venido a acibarrar más nuestra existen
cia social ••• "179 

El gobierno de Dí8.!,aotucS a1 principio con extraordinaria ca.!: 

dura y prudencia ordenando que no se atacasen a los campesinos· 

sublevados,sino que ordenó a los gobiernos de los Estados,ent~e 

gasen a loe oampeeinoa las tierras.Se trataba indudablemente de 

un paliativo para apaciguar los !Úlimos porque en realidad,nunca 

se redistribuyeron las tierras. 

1.1.3.2.Polítioa agraria del porfiriato. 

Podemos percibir claramente la reducción de mi.ras de las p~e 

tensiones campesinas,las ouales no trascendfan los límites pol.!

ticos reformistas¡de heoho,jallllÍs lucharon por reformas radica

les.Sin embargo,constituyeron coaliciones agrarias para defen

derse de los violentos despojos y de la agresiva política agra

ria del porfirismo.En efecto,en materia agraria,Di'az abandon6 -

la política contemplativa y reaccionó en~rg!.camente para defen

der.la propiedad privada de la tierra.El objetivo de las luchas 

agrarias era la devolución de las mismas.Las ideas "exóticas" -

como las llamaban a las socialistas - ni las comprendían y me

nos aún las sentían~ 

Las tierras de las comunidades agrarias fueron fraccionadas" 

en pequeffas parcelas y adjudicadas a cada campesino pero no ta.r-

179. "El hijo del trabajo",citado por Díaz So~o y Ga!ll/\,Ob.Cit. 
p.41. 
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daron en ser adquiridas por los latifundistas a precios irriso

rios. 

En las ~!timas décadas del siglo pasado, los latifundistas -

crecieron devorando las tierras comunales ae los pueblos y con

virtiendo al campesinado en peones de los terrateniences. 

En la opiniún de Adolfo Gilly,la tierra: 

" ••• fue la forma atrasada de penetraci6n capitalista 
en el campo mexicano durante toda la época de la di~ 
tadura de Porfirio Díaz. "180 

La política agraria de Díaz se inició con una serie de decr.!!_ 

tos de los cuales el más significativo fue el que dió origen a 

las llamadas "compañías deslindadoras" y la colonización del -

15 de diciembre de 1883.Por medio de esta ley se despojaba de 

las tierras a los aueños que no podían demostrar la posesi6n

legal, eran declaradas "libres" y entregadas principalmente a 

emié;rados que quisieran establecerse como colonos. 

Esta ley originó y legaliz6 los despojos de los productos 

directos de los medios de producci6n en forma brutal.Los ejem

plos más patentes fueron loa despojos de los indios de lP.s t'ér

tiles tierras del valle del Yaqui por el ejército.Los yaquis se 

defendieron pero su esfuerzo fue inútil ante el empuje del ca

pitalismo.Las tierras arrebatadas fueron entregadas a los te~ 

tenientes mexicanos y norteamericanos.En tanto los sobreVivien 

tes - hombres,mujeres y niños - fueron deportados por familias 

enteraa,como trabajadores eaclavos,a loa centros tabacaleros de 

180· GILLY,Adolfo.,La revolución interrumpida:México 1910-1920r 
"Una guerra campesina por la tierra y el poder" Ediciones 
"EL Caballito", 12a.edici6n,México,1979.p.9. 
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·Valle Nacional o las zonas henequeneras e inh6spitas de Yucatán. 

Otra zona de despojo fue la de los mayas en Yucatán,lugar he 
nequenero por excelencia, el cual fue invadido por el ej•frci.to -::: 

federal y sus habitantes no sólo fueron despojados sangrienta 

mente, sino que fueron embarcados como trabajadores esclavos a 

las plantaciones cañeras de Cuba. 

Coincidimos con Adolfo ·Gilly en su apreciaci6n de la política 

burguesa mexicana a la que califica de"nacionalista"de la que 

tanto se jacta en la actualidad.El mismo Gilly puntualiza: 

"El capitalismo para abrirse paso necesitaba liquidar 
las ti erras comunales" 181 

Le. actividad conoreta de las compañías deslindadoras originó 

la liquidaci6n de las comunidades ind!genas y con ello,la pro -

ducci6n locataria y de autoconsumo para dar pqso a una agricul

tura comercial.Juan Felipe Leal Abunda sobre este hecho. 

" ••• el prop6sito central de la política colonizadora 
era la decisión de fundar una agricultura comercial, 
tanto para la explotaci6n como para la satiafacci6n 
de las necesidades del mercado doméstii:o." 182 

Por otra parte,loa despojos de los que fueron objeto los ca~ 

pesinos,tuvieron la finalidad de "liberar" para incorporar mano 

de obra a las haciendas,es decir,ampliar el peonaje. 

Durante el porfiriato se modific6 brutalmente la forma de e~ 

plotaoi6n de la tierra,ésta se efectuó mediante el.-·uafub:to.:-dell 

productor directo. 

A este respecto,Arturo Warman estima que: 

181 Idem. p. 10 
182.,LEAL,Juan Felipe. Ob.Cit. p.91. 
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"Antes de la Revolución el moaelo capitalista se expr.!!. 
saba en el de la hacienda modernizada." 183 

El porfiriato consolidó el sistema productivo de las hacien

das y oon ella la explotación del campesinado despojado de lRa 

tierras y reducido al peonaje,lo que originó la plusvalía abso

luta y la exacerbación de las tiendas ds raya como auténticos -

focos mercantiles explotadores. 

Resulta evidente la infiltración del capitalismo en México,la 

forma como ae efectuó es ilustrado magistralmente por la pluma 

de Adolfo Gilly en el siguiente pasaje; 

" ••• el primer impacto del capitalismo moderno :fue la 
pérdida de la mitad de su territorio,objeto de la ex
pansión y la acumulación capitalista de loa Estado Un!_ 
dos. El otro fue el deearrollo "interi ar" de la estruc
tura capitalista durante el porfiriato,es decir,la pér 
dida del reato del territorio para sus antiguos posee 
dores indios y la 'acumulación de esas tierras en manos 
de pocos cientos de proletarios nacionales y extran
jeros a través de métodos de rapiña. "184 

Con la adopción del nuevo modelo de explotación agrícola se 

generó una mayor producción lo cual originó excedentes que cir

culaban sólo an forma local debido a la :falva de medios de tr~a 

porte y comunicación •• 

Por otro lado,el control político centrado en la persona de 

Díaz,reelecto continuamente,y las precarias condiciones de vida 

de la·población,provocó la inconformidad social,ello motivó que 

el dictador se adjudicara poderes especiales para gobernar des-

183. WARMAN,Arturo: Desarrollo capitalista o campesino en el 
campo mexicano.Revista de comercio exterior.Vol.29,Ndm• 4 
México,abril de 1978. p. 400. 

184. GILLY, Adolfo, Ob.Ci t. p .14. 
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póticamente. 

Loa principios teóricos sobre loe que ee sustentaba el fePi

men Qictatorial fueron u.na una vez ~a loa positivistas y ae ui~ 

lizaron como bandera de lucha el "Orden y Progreao".El orden era 

indispensable y para ello se valió del aparato represivo de Eat.!:!_ 

do para someter a todo tipo de sublevacionea.Paltaba impulsar el 

progreso.La burguesía mexicana y loa terratenientes no ten!an -

la capacidad suficiente para inciar un proceso de industrializa

ción autónomo.La estabilidad social del país era propicia para 

la inversión extranjera Y hacia ella se enfiló la política del 

pa!e. 

La transformación de la estructura social "tradicional" en -

"industrial" de México durante el porfiriato no se pudo haber -

dado de manera independiente.En la etapa anterior,Máxico había 

ingresado a la órbita de la libre competencia comercial y las 

economías centrales absorvieron a las débiles a través de la -

presión ejercida sobre las materias primas y con ello ee da la 

artic;uaci6n de la economía mexicana al mercado mundial. 

Tratando de explicarse la presencia de loe capitales extran-

jeros en Máxico,Salvador Martínez de la Rccca afirma: 

"El Violento aumento de la de~da mundial de bienes -
primarios y el aumento de los capitales a nivel inter
nacional determina la presencia del capital extranjero 
en la economía mexicana desde los inicios del porfiria 
to.Empresarios europeos y norteP.mericanos invierten eñ 
nuestro país y orean facilidades para el transporte"185 

185.MARTINEZ de la Rocca Sa~vador.,Ob.Ci~.p.69 
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La situaci6n política en aparente calme. pero plet6rica de in

conformidades sociales hacen de Mb:ico un país atractivo para la 

inverai6n de capitales.Es durante el porfiriato cuando los Esta

dos Unidos se hayan en pleno ascenso imperialista y Máxico cons

tituye la primera víctima de eea expansi6n. 

Las inversiones extranjeras ee dirigen hacia loe sectores más 

productivos del país,sobre todo hacia la creaci6n de infraeatr.!!c 

tura (en especial de los ferrocarrilea),la miner!a,los bancoa,la 

industria y otros sectores que garantizaban la obtenci6n de CU.!!,Il 

tiosaa gananciaa.186 Es as! como loa ferrocarriles adquieren -

tintes relevantes. 1 87 
llartínez de la Rocca afirma a este respecto: 

"Loa medios de comunicaci6n deficientes nue existen 
en Máxico encarecen las mercancías barat~s producidas 
en masa. por la gran industria europea, laa necesida
des del proceso mundial de electrificaci6n aumentan 
Laa primeras inversiones extranjeras se destinan en -
tonces a ampliar la red ferroviaria y el control de -
la industria minero metallÚ"gico: oro,plata,cobre,zinc, 
plomo,mercurio y sulfatos." 188 

Laa inversiones extranjeras en la red ferroviaria tenían co

mo principal objetivo unir a loa centros productores de materias 

primas con los puertos y el sistema ferroviario norteamericano 

para la extracci6n de metales. 

186.,Acerca de laa inversiones extranjeras,váase Gilly Adolfo., 
Ob.Cit. pp.22-27. 

187., ADOLFO GILLY señala que hacia 1875 se habían construido 578 
kil6metros de vías férreas,para 1910,al final del gobierno de -
D:!az,la extensi6n ferroviaria superaba los 20 000 kil6metros, -
hoy en día se ha impulsado· poco esta rama.de transporte por0ue 
a6lo 23 600,en condiciones deterioradas y fuera de circulaci6n 
más de la mitad. 

188.,MARTINEZ de la Rocca Salvador.,Ob.Cit. p.69. 
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La red ferroviaria contribuy6 de manera deci~iva para el de.!!).a 

rrollo capitalista de México,segÚn las reflexiones de lllart!nez 

de la Rocca,así lo hacen saber: 

" ••• logran sentar las bases para la intee;raci6n '1e un 
mercado nacional hasta entonces totalmente organizado 
y atomizado,lo que impulsa el comercio y favorece el 
surgimiento de nuevas industrias.Alientan las exporta
ciones y hacen de MéXico un país más atractivo para la 
inversi6n extranjera" .189 

La política administrativa de Díaz impuls6 tanto la inverei6n 

extranjera en todos los sectores de la producci6n,como l? trane
formaci6n de la agrLcultura local en una agrilcu1tura de exporta-

ci6n.Ambas políticas constituyeron la piedra angu.l.ar del "prol?:!:e 

so"de ;-.1éxico durante el porfiriato. 

µe caracterización de las dictaduras latinoamericanas nue i.!!! 

pul.saron la"modernización y el progreso",segÚn Gino Germani,190 

constituyen un progreso ficticio producto de un espejismo bur -

gués si se acepta sin reflexionar y analizar minuciosamente 1.a 

estructura de clRse y su diversificación como consecuencia de 

la injerencia del capi tali amo.La industria.lización fue ori gin~ 

do la formaci6n de una creciento masa proletaria y numerosos m_2 

vimientos obreros en demanda de aumentos salariales,disminución 

de la jornada de trabajo y mejoramiento de las condiciones la -

borales que generaban la extracción de plusvalía absoluta la.

cual engrosaba las arcas de los inversionistas extranjeros.En -

la opini6n de Salvador !Ja.rtínez de la Rocca191 durante el. por-

189. ,Idem.p. 70 
¡90. GERMANI, Gino y KALMA?I Silvert: Estructura social e inte;-
vención militar en América Latina,tomado de MARTINEl de la Rocca 

191.,llARTINEZ de la Rocca S. Ob.Cit. 
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firiato se originaron alrededor de doscientas cinouenta huelgas 

sobre todo en la industria textil,la minería y los ferrocarri -

·les.Así surgieron organizaciones obreras como "El Gran Círculo 

de Obreros,cuyos órganos periodísticos fueron: "La comuna mexi

oana" y el Socialista" .Por esos tiempos se celebraron los pri

meros Congresos Obreros 19 2 con la finalidad de unificar la l.!! 

cha contra el régimen dictatorial para las reivindicaciones la

borales.Pero la política antipopular de D!az no permitió la ge~e 

ralización del mÓvimiento obrero,andando el tiempo, esta l!nea -

represiva y la conjunción oon otros factores,originsr!a las dos 

grandes huelgas obreras:la de R!o Blanco y la de Can(l.?lea. 

"Ambas organizaciones: "El Gran culo y "El Socia-
lista" - afirma Gilly - laeuidecieron y desaparecie
ron bajo la dictadura porfiriana,no s6lo por la supre 
sión, sino ante todo por su política burguesa reformia 
ta,confusa y conciliatoria no le permitía subsistir= 
bajo el porfiriato." 193 

El progreso de México se manifiesta en la esfera industrial 

debido a la ya mencionada injerencia de las inversiones extran

jeras,pero con un reparto desigual de la riqueza.Los.campesinos 

192: Acerca de la conclusi6n del Primer Congreso organizado por 
"El Gran crírculo",se emiti6 un deoreto,el cual,segWi Gilly,con
ten!a los aspectos siguientes : lo.La instrucción para loa tra
bajadores. 2o.El establecimiento de talleres cooperativos. 3oGe.
ran·t:i'.as políticas y sociales. 4o.La libertad para elegir a loa 
funcionarios públicos. So.Nombramiento por el gobierno de "pro
curadores obreros" para defender loa intereses de los trabaja -
dores. 60. Salarios fijos por estados con intervención de loa -
trabajadores. 7o Celebración de exposiciones industriales arte
sanales. 80. La variación del tipo de jornal,cuando las neceai~ 
dadas del obrero lo exijan,puea as! como los capitalistas alte
ran el valor de sus mercancías ••• también el obrero tiene dere
cho a subir el precio de su trabajo ••• " Váase: Gilly Adolfo. 
Ob.Cit. 
193. Idem. p.21.. 
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y los obreros son los menos favorecidos.Es así como los intere

ses de clase se diversifican y la sociedad mexicana se prepara 

para la Revolución. 

"Durante el porfiriato - afirlll.<\ .!iarti'.nez de la Rocca
se configura tanto las clases como sus facciones: bur
guesía industrial,burguesía agraria,proletariRdo ind.J:!.8 
trial,jornaleros agrícolas,pequeña burguesía tanto ru
ral como urbana y desde luego proliferan loa sectores 
medios urbanos: inteleotualea,profesioniataa y buró -
crataa." 194 

La exacerbación social se m(l.Ilifiesta en los despojos de tie

rras, las huelgas obreras,las rebeliones campesinas y los levan

tamientos armados. 

El violento despojo de las tierras de las coll!Unidadea indíge

nas constituyó un signo muy peculiar del porfiriato que tenía 

como meta prioritaria el fortalecimiento de la gran propiedad, 

es decir,la hacienda,cuya finl".lidad fue la eliminación del con

trario.Arturo Warman enfatiza al respecto: 

"As! sucedió durante el porfiriato cuando loa hecendg 
dos pensaron que podrían controlar todo el territorio 
naciona1 y su producción con el· apoyo de un sistema 
completo de represión jurídico fiscal por parte del -
Estado." 195 

La transici<Sn de México del estadio t.radioional al industrial 

se manifestó ta:nbi~n en el plano jurídico-político del Estado, 

transformado en Estado burgués con le consolidación de loa libe

rales en el poder. 

194. MARTINEZ de la Rocca,Salvador. Estado,educaci6n y hegemonía •• 
195,'NARMAN,Arturo: Desarrollo capitalista o campesino en el -

campo mexicano.,Revista de comercio exterior.Vol.29.Núm,4 
M3xico,abril de 1978,p.400, 



135 

Juan Felipe Leal detalla las características del Estado nac~o 

nal.: 

" ••• en el plano de l.ae rel.aciones jurídico-políticas, 
es liberal,sanciona l.a igual.dad polí:b::l.ca de los ciu
dadanos y la libertad de pensamiento y de cultos.Con
cibe al individuo como el. principio rector de la so
ciedad mientras que el Estado debe limitarse a garan
tizar y promover loe intereses de los particulares.Di 
vorcia a la Iglesia del Estado.Adopta la forma de una 
república demoorática,representativa y federal •.• acep~ 
ta la divisi6n de poderes,el libre oambio,promueve la 
median~ propiedad •••• "196 

El Estado "oligárquico-liberal" que gobierna. a Máxico aproxi

madamente de 1867-1880,corresponde todavía a la fase capitalista 

de la libre concurrencia y su funoi6n se limita a garantizar las 

condiciones internas de sobrevivencia.Ee un Estado que se mani

fiesta "prirni tivo" y "deficiente" ,incapaz de utilizar el "consen

so" para organizar a una sociedad completamente desarticulada, 

"En el plano econ6mico -sostiene Salvador Mart!nez de 
la Rocca - se configura un modelo de acumulaci6n agro
minero exportador y en el plano superestructural,un 
Estado oligifrquico dictatorial." 197. 

La expansi6n del capitalismo se manifiesta en todos los sec

tores productivos y en aras de la ~ndustrializaoión del pa!s,el 

Estado porfirieta destruye todos loe postulados liberales, 

" ••• en el plano político-jurídico y en el económico, 
el Estado adopta une serie de medidas encaminPdae pre 
cisamente a golpear el sistema representativo e impo: 

196.LEAL,Juan Felipe: !láxi.co,Estado,burocracia y sindicatos., 
Ed. "El Caballito",6a, Edici6n,México,1984. p.10. 

197.MARTINEZ,de la Rocca,Salvador.,Ob.Cit. p. 77. 



poner la diotadura,aniquilar la pequ.eila propiedad y a 
defender loa intereses extranjeros sobre los n~ciona
lea,Distará mucho de aparentar un Bstado árbitro ante 
la sociedad".198 

El Estado porfiriata sufre una crisis estructural,ae produce 

una separación de la sociedad civil, sobre la sociedad política, 

se ha presentado un problema de hegemonía que sólo funciona me

di~nte la coerción. 

Ante esta situación,háceae necesario una filosofía del poder 

con miras hacia el progreso pero sin alterar la paz social.Ese 

discurso f olosófico justificador de los intereses de la burgue

sía es una vez máe,el positivismo.En palabras de Martínez de la 

Rocca,el positivismo: 

" ••• se transforma así en la filosofía porfirista para 
convertirse en el buscado diacurso:el orden basado en 
la voluntad divina,debe ser sustituido por un orden -
basado en las ciencias positivas." 199 

l.1.3.3.Balance de la obra educativa del porfiriato. 

Uno de loe intelectuales orgánicos más destacados durante el 

porfiriato,en materia educativa,fue Gabino Barrede,ouien intro

dujo innovaciones muy significativas. 

La educación fue monopolizada rápidamente por los positivis~~ 

tas cuya concepción que de ella tienen ea la de un instrumento 

mediante el cual quieren formar un nuevo poder espiritual;para 

ello se planeó un tipo de educación total que modelara la con-

ciencia de loa mexicanos. 

19 .8. Idem. pp. 77-78. 
199.Idem.pp. 78-79. 
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A través de la escuela pre~aratoria Barreda ?retende: 

" ••• Diostrar el lazo de wüón de todas :!.as profesiones 

y dicha misión se realiza por medio d~ lR enseñanza de 
las ciencias positivas,al mostrar la :=-slación de un-.r.s 
ciencias con otras .•• "200 

Barreda sostiene la tesis de la educación iz:.•egral para todos 

los mexicanos,en tanto que quienes pretenden re:sucitar la educa

ción por especia,lidad•• los califica de
11

retrÓg='3.doa~ 

En realidad la educación positivista estaba ~ejos de ser po

pular.Los hombres torlllldos bajo esta escuela icradieron todos 

los campos del saber.Su finalidad era moldear a la sociedad me

xicana para el ejercicio de una hegemonía cultu_-al e ideológica. 

A la muerte de &rreda,uno de sus discípulos y amigo,José -

Díaz Covarrubias declarabas 

"La lect\U"a de las obraa de Comte y deo los posi ti vis
tas ingleses como Mi.11,Bain,Spencer y Lewes,se ha he
cho familiar a la mayoría de la juven.~d mexicana y -
las doctrinas puramente negativas de T:iltaire y Rousseau 

han sido reemplazadas por las ideas de orden y pro
greso ••• • 201. 

El positivismo mexicano pretendía ejercer un ~ominio ideoló

gico sobre la sociedad civil,de tal manera que La educación l_!!i 

ca ya no podía concebirse coao neutral,sino con ~endencias a -

en~lobar a la sociedad en una concepción del muru5.o bajo las ... ,. 

ciencias positivas y mediante una educación enci<~:lopédica. 

Según Horacio Barreda: 

"La educación laica no quiere decir ne>.;:i~ral,sino de-

200. ZEA,Leopoldo., El positivismo en México: ~ru::~miento,apogeo 
y decadencia., Ed, Fondo de Cultura Económi.~a,4a,reirnpre
sión,México,l984.p.142. 

201. Idem. p.179. 
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••• mostrable porque los principios en que se debe ba
sar son loe demostrables.Una educaci6n que se basa en 
la demostraoi6n no puede ser neutral,porque dichos -
principios,los demostrables tendrán que atacar a pri~ 
cipios que tengan su base en lo indemostrable,como s~ 
cede en los principios teológicos y los metafísicos • 
Una educación pública que pretenda ser la directora de 
la conciencia de los mexicanoa,tiene que afirmar o ne
gar y no puede abstenerse de ello en forma alguna. 

De todo esto se desprende que: 

"El sistema positivo de Educación Pública se propone 
construir una opini6n colectiva uniforme y estable que 
asegure el conourso social y está destinado a la vez a 
i nstttuir un conjunto de tendencias,hábitos y costum 
bres,no menos opuestos a la debilidad o la tirania qÜe 
a la rebelión o al servilismo,lo que se pueae expresar 
diciendo,que su cestino consiste en hacer más apto al "'· 
individuo para saber mandar y saber obedecer." 202 

El clero y los liberales presentaron fuerte oposición a loa 

postivistas .?ue en el terreno educativo donde se enfrentaron 

estas fuerzae.As!,el principio de laici~ad representaba la no 

intervención de ningún poder espiritual. 

Lo• liberales argumentaban que ninguna doctrina tenía el de

recho de imponer sus ideas a la sociedad m~cana.Tanto los cl.!!, 

ricales como los liberales se declaraban partidarios de la"ab -

soluta libertad de conciencia" y veían en el positiViamo mexic& 

no un peligro por su carácter universalizador,as! como su con

cepci6n ideol6gi.ca,de ah!·que: 

"Clericales y liberales acusan a la reforma educativa 
de tener un carácter antioonstitucional,de violar la 
libertad de ooncienoia." 203 

20Z Idem. p.212. 
203~ Idem. pp.214-215. 
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Una de las finalidades de la educaci6n positivista era "de'> 

mostrar",por la vía de las ciencias positivas,que todo progre

so requiere un gobierno fuerte y centralizado para imponer el 

orden y para ello es necesario enseñar a los individuos a man

dar y a obedecer.Para los positivistas la obediencia debe sus

tentarse en la convicci6n personal a los deberes y obli~acio...a 

nes sociales.Según Horacio Barreda,esta convicci6n s6lo se pu~ 

de lograr a través de la educaci6n. 

La educación positivista debía funcionar como un laborato -

rio en el cual se depuraría la conciencia de los illldividuos y 

serviría para formar una clase determinada de hombre:ordenado 

disciplinado que aceptase las jerarquías sociales sin protesta 

alguna pe.ra aceptar al régimen porfirista.La educaci6n as:! -

concebida funcionaría como un catalizador de las inouietudes -

sociales y tratarían de encauzarlo por un sendero de"progreso." 

y"bienestar social".En otras palabras,la educaci6n positivista 

justificabR. el régimen dictatorial y con ello la desi¡nvildAd 

social. 

El Estado "oligárquico-liberal" concedi6 prerrogativas in 

concebibles a los grandes monopolios extranjeros;en reAlidad 

no tenía ninguna necesidad ni incentivo de impulsar una educa

ci6n profesional técnica.Junto con los capitales extranjeros 

llegaba la tecnologÍa y los técnico.a especializados. 

Ali-te la imposibilidad de estructurar una educación profes.!_c; 

nal debido a la inversión extranjera y su amplia cobertura te_!: 

nol6gica, el Estado oligárouico desisti6 en reformar su políti

ca educativa 
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El Estado oligárquico no podr!a haber sobrevivido por la s~ 

la vía coercitiva de ahí que el gobierno porfirista aceptase 

la injerencia de liberales tradicionales por el respaldo y la 

simpatía de oue gozaban.Esto contribuyó a mantener la estabil! 

dad y la continuidad de la dictRdura.~& liberales poseían ~ 

des diferencias con loe positivistas y el Estado acepta el de

bate educativo;la consecuencia fue una política educativa err~ 

tioa y poco específica.As! el Estado,segdn lo expresa llartínez 

de la Rocca: 

" ••• utiliza el campo educativo como un recurso pRra 
producir"consenso" en torno suyo." 204 

La ofensiva liberal no se deja esperar.Para enero de lP77, 

Don Ignacio Ramírez,ministro de Justicia e Instrucción Públi

ca,después del triunfo del movimiento tuxtepeco,critica el - -

plan de estudios de la preparatoria y restringe lR.s materias 

generales e introduce materias por especialidad. 

Para 1881,Ezequiel Montes,ministro de Justicia e Instrucci• 

pretende reforl!l!?r la ley vieente y acusa e l.os pol!i. ti vistas de 

reducir el papel de la ciencia al plano de la mera observación 

experimental. 

Durante el porfiriato se manifiesta una clara confronta -

ción entre liberales y positivistas.Entre los teóricos :!lás 

destacados figuran: Justo Sierra,Ezequiel Chávez,Enrique Réb

samen y Manuel M.Zayas,quienes lucharon por unificar la ense

ñanza elemental.Loa logros obtenidos sólo se manifestaron en 

la obligatoriedad de la misma para los niños de seis a doce 

años. 

204.MARTINEZ de la Rocca,Salvador.,Ob.Cit. p.83. 
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l!:l enfrentamiento entre posi ti vi sta-s y li berAles se uesata 

en el terreno de la libertad de ln ense!ianzn,mis!D2 aue ya se 

había ins"ti t1..iidó eh. el Art. )o Constitucional cuyP. cuo.lidad es 

inherente ·r.. 1ii. libertad da c .. nciencia. 

La política educativa durante et porfiriato no muestra cla

ridad ni coherer.cia .Asimismo,no está urgido de técnicoG mexi

cnnos porque todo se importa,incluyendo los recuz·-os h1lmanos. 

No obstante ,la educación funciona como un efectivo in~trumen~ 

político e ideológico para as! adquirir legitimación,de ah! la 

explicación al impulso de la Escuela Nacional J:>re¡>nretoria y 

paralelamente,el movimiento de las escuelas normales. 

El Estad~ oligárouico poco se preocupaba por representar -

loa intereses de loa sectores explotados del ·campo y en inte

grar al indígena a la vida "moderna". 

"La educación rural de la dictadura - afirma Alvarez 
Barret - fue en ta práctioa,igual a cero."205 

Lo que menos interesaba al régimen dictatorial era,cierta.-.l¡ 

mente, elevar el nivel cultural de la población de la época;S_!!;l 

vador Mart!nez de la Rocca lo confirma de la siguiente manera: 

"Nunca se haría un intento serio para impulsar el -
sistema educativo rural". 206 

La concepción clasista de la educación queda de manifiesto 

en la prioridad que a ésta se le adjudica en el medio urbano, 

mientras la educación impartida en el rural queda rezagado. 

205.-ALVAREZ Barret,Luis.,Juato sierra Y la obra educativa del 
porfiriato 1901-1911,en Historia da la Educación Pública, 
Edit.F.C.E.,México,1981.p.ll). 

206.- MARTINEZ de la Rocca,Salvador, Ob.Cit. p.85. 
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Es en la ciudad donde se impulsa más la educación.Se penaa

ba,erróneamente,en que sólo los habitantes de las urbes eran 

capacea de instruirse,pero jamás se hacía a1usi6n a la dife

rencia de clases sociales.Si el educando no aprendía era por -

que no poseía la capacidad suficiente para re8lizar activida-

des intelectuales y por tanto debía ubicarse en aquellas ocu

paciones que requirieran el mínimo esfuerzo mental,rezaba la 

teoría positivista de la educaci6n durante el porfiriato; cla

ro está la falta de cuestionami en to del por··tiúé los hijos de 

loa campesinos no aprendían,eran los que más reprobaban y los 

que siempre desertaban de la eacuela,rara coincidencia,si és

tos eran los que asistían a clase !llB.l comidos,con todas las 

limitaciones concebibles como proyecci6n de la aituaci6n im

perante en el hogar. 

Emilio Rabasa concluye: 

"México tiene una población dividida en dos grandes 
grupos: el de los capaces y el de los incapaces de 
instrucci6n escolar.Su responsabilidad,por lo que a 
a esa instrucción se refiere,no debe estimarse sino 
sobre el pri:::ero,y al primero debe dirigirse todo su 
interés." 207 

Los ideólogos positivistas más brillantes de la época,Sie

rra y Rébsamen,perciben la necesidad de modificar algunas con

cepciones educativas con la finalidad de log.car la ansiada -

"unidad nacional" a tra.vt'ís de la eduCS;Ción,espec:i'.ficamente, 

en las cáte~ras de Civismo y de Historia Patria., 

Después de concluido el primer congreso ( 1891) en la. ciu 

207.-RABASA,Emilio.,La evolución histórica de Méxd.co,tomado de 
llart:i'.nez de la Roces. Sa.lvador.,Ob.Cit. p.87. 
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dad de México (l.891 ),Enrique Rébsa.men publica su "Guía metod.2,D 

fica para le enseñanza de l.a historia.", en ella centraba. su -'

atención en la enaetianza de la historia,al considerarla como: 

" ••• la piedra angular para la educaci6n nacional;el~ 
junto con la instrucci6n c!vica,forroan al ciuda.da -
no." 208 

La finalidad inmediata de los positivistas era,sin duda al

guna,ampliar la. base social del porfirismo bajo lA consigna -

"orden y progreso". su ,Jreocupaci6n medi ar1ta a ería alcanzar la 

"unidad nacional." y para ello, la escuela. ocuparía el primer:!'. -

sima lugar en la obtenct6n de la "unidad intelectual y moral" 

del peía para evitar una reacci6n del bando clerical. 

~s positivistas insistían que a través del estudio de la 

historia se debía conseguir: 

11 ••• la unidad nacional por el convencimiento de que 
todos los mexicanos formen una. gran fa.milia,aprove
chando circunstancia.a oue se presentan para destruir 
el espíritu de localismo". 209 

Los objetivos de este primer Congreso se vieron cristaliza

uos en la Ley Reglamenta.ria de la Instrucci6n Obligatoria 

en la que se pl.asma. la necesidad de la instrucción cívica ene~ 

minada a "despertar el. sentimiento de patriotismo" 210 

Hacia 1908,la Ley Reglamentaria. fue ligeramente modi"f'icada 

y se declaraba que la educaci6n elemental sería. integral y na

cional y para ello se recomendaba: 

208.-REBSAMEN,Enrique: Guía metodol6gi.ca para la enseñanza de 
de la historia, (1914),toma.do de Vázquez Josefina z. ~~ 
nalismo y Educaci6n en México,Edit. El Colegio de México, 
MáXioo,1979.p.112. 

209._Idem. p.112. 
210.-El Uñiversal,3 de f'1;cbrero de 1891,tomado de Vázquez J.Z. 

Ob .Cit. p .114. 
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" ••• que los educadores lleguen a conseguir que sus 
alu:m:ios se desarrollen en el amor a la patria mexi
cana y a sus instituciones,así como el prop6sito de 
con~:ibuir al progreso del país y al perfeccionemien 
to de sus hRbitantes.".211 -

El nacion:>.l.ismo de la burguesía mexicana s6lo fue capaz de 

disfrazar y justificar por un breve tiempo las injusticias so

ciales del po~iriato a través de las frases pomposas y rimb,2_m 

bantes de Justo Sierra y de Gregario Torres Quintero quienes 

derramaban un pseudo amor por los mexicanos. 

"Amad a México y amadlo COlllO se merece, aprended a 
conocer sus glorias y sus infortunios,sus alegrías 
y sus dolores, estudiad la Historia de México." 212 

Estas frases sonaban huecas para una poblaci6n hambrienta y 

analfabeta ouienes no obstante su ignorancia,percibían por to

dos sus sentidos loa engarios del régimen dictatorial. 

En voz de uz;.o de sus más distinguidos intelectuales orgáni~ 

cos,Justo Sier:=a,autor de toda una apología educativa,pondera

ba con inuaitaea insistencia la escuela laica: 

". ··= a6lo evangelio:el de la ciencia y una reli -
gi6n única: la de la Patria." 213 

Para Justo Sierra,un país civilizado ea aquél en el que hay 

más escuelas pa-"'a los nifios ~ara que cuando sean l!lByores trab& 

jen mejor y ~~ontribuyan asi al mejoramiento o progreso de 

la sociedad ~ que v;iven";también ea aquel país en "el que 

hay mejores co=ica.ciones,I11P.yor número de .iabios,literatoa y 

211.- VAZQUEZ,~osefina Z. Ob.Cit. p.116. 
212.- Idem. p.:!.J.7. 
213.- GON4ALE:,; Savarro,Moisés.,Historia moderna de Máxico.E1 -

porfiria-.;:i,vide. social,tomado de Martinez de la Rocca,S. 
Ob • Ci t . p • ii9 • 



145 

artistas".Pero,"todo esto vale muy poco,si en un pueblo no hay 

libertad." 214 

Quizá la aparente contradicción percibida en el pensamiento 

de Sierra,uno de loe pilaree de la política educativa de DÍRz, 

se preocupara por inculcar el amor a la libertad,ee deba al lll,2 

mento histórico de México,de ahí que considerara positiva la -

"paz" porfiriana y necesaria para un hipot6tico estadio de mad.!:! 

rez y progreso de la nación.Lo que no es concebible como hipo

tético es la cor.cepción que Don Justo teníP. del progreso de la 

sociedad.As!,escribía: 

"Es para mí fuera de toda duda que la sociedad es un 
organis~o que aunque distinto de los demás( ••• ) tie
ne sus analogías innegables con todos los ore;anismos 
vivos( •.• ) es que la sociedad,como todo orga.nismo
está su~eto a las leyes necesarias de la evolución; 
que éstas en su parte esencial consisten en un doble 
movimiento de in•egración y de diferenciación,en mar
cha de lo heterogéneo a lo homogéneo, de lo inceheren
te a lo coherente,de lo iná:efin:ido ·21 .. lo definido.Es 
decir,que todo cuerpo,que en todo organismo a medida 
que se unifica o integra más sus partes más se dif eren 
cian,más se especial.izan y en este doble movimiento= 
oonsisie el perfeccionamiento del. organismo,lo que lRB 
sociedades se 1.e llama progreso." 215. 

La idea que tiene Justo Sierra del ;,;rogreso de México,resul

ta obvia a eu clase social y a su concepción ideológica positi

vista, "naturalista"y "determinieta",con ello no sólo justifica

ba la dictadura, sino también la desigualdad social ,al postula;:: 

el privilegio co::o una necesidad natural. 

214.-LEAL,Juan ~elipe.,La bur.llllesía y el Estado Mexicano.,Edi
ciones '\El Caballito",1.0a Edición,i>!éXico,1983. p.79. 

21.5.-SIERRA,Justo,tomado de Juan Felipe Leal.,Ob.Cit.pp.77-78. 
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Toda opoaici6n a la dictadura y a la desigualdad social era co~ 

traria a la naturaleza de las cosas y ajena a la ciencia. 

"Se trataba de demostrar,positivamente,el origen cien 
tífico de la desigualda~ por lo que el nuevo orden se 
reconocerían los derec~os del más fuerte y de la nec~ 
si dad de jerarquías." 216 

Para dterra y los positivistas mexicanos,la sociedad resul

ta ser un ente natural como cualquier "ser vivo",por ello un 

organismo como la sociedad,evoluciona hacia el progreso y esta 

transformaci6n no depende de la voluntad de los hombres.A con

tinuaci6n Sierra afirma: 

"Nosotros consideramos a la sociedad como un organia
mo,pues de 6rganos se compone,llamamos a su transfor
maci6n normal,evoluci6n y a la anormal,a la que la 
violencia intenta realizar,a la qua es una enfermedad 
del organismo social,la llamamos revoluci6n." 217 

Los ideales liberales afloraron nuevamente en el pensamien~ 

de Sierra,pero no por ello cambia su concepci6n ideol6gica de 

la sociedad y de la educaci6n,a ésta última le asigna el difí

cil papel de formar al pueblo y para ello se impulsó la crea

ción de las escuelas norll1!lles pera la formaci6n do los prof es.2_ 

res como nuevos "intelectue.les orgánicos" de la sociedad mexi

cana,cuya finalidad era la de educar a un pueblo inculto.Así 

Sierra afirmaba: 

" ••• falta :forcia.r al pueblo por medio de la educaci.6n 
y del trabajo para que sepa gobernarse a sí mismo y
haya en la República u.na verdadera democracia,que es 

216.-LEAL,Juan Yelipe, Ob.Cit. p 79. 
217.!La Libertad~~éxico,13 de enero de 1878,tomado de Juan Peli:

pe Lea1,wa burguesia y el Estado Mexicano.Edit."El C'lhalli
to". lOa. eáició'n.~'.é::üco, 19&3.p.78. 
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el r6gi.men que se funda en la soberanía del pueblo y 
que está establecido por nuestra sagrada Constitución 
de 1857. "218 

Sin embargo,Juato Sierra y loa positivistas habían olvidado 

la advertencia que· :.ia.rx hiciera a loa ·materialistas de su 

6poca1en la tesis tercera sobre Feuerbaoh: 

"La teoría materialista de que los hombres son produc 
to de las circunstancias y de la educaci6n,y de que,
por tanto,los hombrea modificados son producto de cir 
ounstanoiae distintas y de una educaci6n moditicada,
olvida que son los hombres,preoisamente,los que hacen 
que cambien las circunstancias y que el propio educa
dor necesita ser eduoado."219 

En abril de 1905 se crea el Departamento de Instrucción Pú-~ 

blica y Ballas .Artes,cuyo prop6sito era centralizar la educa~-.:.. 

ci6n.Para 1908,ae reglamen•a la educación primaria y ea decla

rada"integral,nacional,laica y obligatoria". 

En su Último intento por acercarse al pueblo,el porfiriato 

proyectó la creación de las "escuelas rudimentarias",pero no 

tuvo tie!llPo de expe:uimentar su desarrollo;no fue sino el gobi~r 

no de Francisco León de la Barra que a toda prisa las puso en 

maroha,el objetivo que perseguían era: 

" ••• enseda.r,principalmente a loa individuos de la ra
za indígena a hablar,leer y escribir el castellano y 
a ejecutar las operaciones fundamentales y IDIÍs usua
les de la aritmética." 220 

21~.-SIERRA,Justo.,Tomado de Josefina Z.Vázquez.,Ob.Cit. p.131. 
219.-MA.RX,C.y ENGELS.F. ·Obras Eacogidas.,Progreso,Moscú.p.24. 
220.-VAZQUEZ,Z.Josefina.,Ob.Cit. p.107. 
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Las escuelas rudimentarias de ensenanza,estuvieron lejos 

de constituir el paradigma de la esc'Jela rural no por su fin~ 

lidad,sino por el reducido interés por impulsarla. 

L~s medidas educRtivas lle~aron de;nasiado tarda y el deseo~ 

tento generalizado del campesinado había llegado a su lÍ'lli te. 

11!,sio,uiera se había logrado frenar los sangrientos despojl)s de 

las tierras,cuyos poseedores seguían siendc los ya consolida

dos terratenientes. 

LAs de1n1rndas de las 1nasas sólo se red•ici'a a injurü•r 111 

"mal e;obierno",por la falta de visi6n polí~ica,pero jami!s se 

cuestionaron el funcionamiento del Estado "oligP.rquico liberAl~' 

As{, las estruci;uras económicas sigui eran desarrollñndose por 

el cause senalado por loa viejos liberales,cuyos principios 

fueron sacrificados por Díaz en eras del desarrollo social cr-

pitalista. 

Jegún lo expresa Adolfo Gilly: 

"El régimen porfiri sta fue, bajo 3U aparente inmovi li
dad política,una sociedad en intensa transición, lA. for 
ma específica 11_ue adoptó "n lt.éxi.co el período de ex -
pansión C:.el capi talisrno en el =do de fines del si -
glo XlX,en el cual se for:¡¡6 y se afirmó su fase im.:J"'
rialista y monopolista." .221 

El porfiriato fue un período medieval para las cl:>ses t:ra.

bajadoras,du:rente el cual vieron restringidos sus intereses co

~o clase.Se caracterizó por la injerencia 7iolenta del CApita

lismo en todos los sectores productivos, encamina.do hPci,, el ó~ 

sarrollo de un g1~po reducido de indivi1uoe;para ellos signi~i 

có la primavera de su historia,lo cual implicó la reducción ee 

los mínimos de subsistencia de las !llasas c2 "±)esifü.,_s. 

221.GILLY,Adolfo.,La guerra de ele.ses en l« Revolución !1Texic,,.
na., en interpretaciones de la Revoluci0n l!erlcana. Bdi t. }'.ueva 
Imagen, 4a. edición, México, 1981 .p .24. 
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De eeta manera los hacendados se transf orrnan en industriales 

y poseedores de grandes superficies de tierra cultivable.Esta 

disparidad de clases,privilegioe , injusticias y crisis polí

tica y econ6mica origina la escisi6n social de Mé.xioo a prin

cipios de siglo y de la que a continuaci6n nos ocuparemos: La 

Revoluci6n Mexicana. 
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l.2. PERIODO R:E.'VOLUCIONARIO: Discurso pede.gógico e intento de 
caracterización de las luchas por el poder. 

1.2.l. Condiciones del campesino mexicano. 

Las masas trabajadoras mexicanas '"ueron sometidas a una ver

d:>dera prueba de fuego durante el porfiriP..to,caracterizado por 

el ejercicio de la violencia generalizada.Falto de consenso,só

lo se mantenía en el poder por la aceptación de un núcleo sele~ 

to de mexicanos. 

Ante esta situnción social,no sólo las masas trabajadoras se 

manifestaron inconformes por la dictadura, sino que también las 

clases medias pugnaban por la transformación del sistema guber

namental. 

Durante el porfiriato la estructura social estaba perfecta

mente delineada y la manzana de la aiscordia entre las clases 

era la tierra.De esta manera queda al descubierto que una de 

las causas principales de la Revolución Mexicana fue la exaceE 

bación de la lucha de clases por .la propiedad privP.da de la -

tierra. 

Arnaldo Córdova,uno de los estudiosos de la Revolución Mexi

cana,advierte el conflicto por la tierra: 

"Cuatro eran después de terminada la lucha de i·eror
ma, las categorías de gentes vinculadas a la tierra: 
los hacendados,los rancheros, los pequenos propieta
rios y los pueblos.El 97 % de la superficie de la -
tierra censada pertenecía a las dos primeras catego
rías,la de los hacendados y la de los rancheros.En 
1910 el total de haciendas era únicamente de 5,932 
y el de rancheros de 32 557.Los pequenos propieta
rios poseían únicamente el 2 % de dicha superficie. 
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El 1% re~tante se repartía entre loa pueblos y las 
comunidades ••• el 96% de la poblaci6n rural estaba in 
tegrada por peones ••• Había doe millones de aparace: 
ros y un mill6n y medio de acaeillados.Contaba el ~ 
país con 70 mil comunidades rurales de las cuales 50 
rnil se hallaban en terrenos pertenecientes a las ha
ciendas.El. 40% del área total del país estaba repar
tida en 1:1edia docena de latifundios." 222 

Los campesinos despojados violentamente de las tierras comu

nales contrastaba notablemente con la posesión que de ellas ha

cían loa hacendados,quilnes se transformaban progresivamente en 

industriales.Esta es una de las pruebas más fidedignas de la -

culminaci6n del ascenso del capitalismo en México bajo el régi

men de Díaz,lo que signific6 la destrucci6n definitiva de las 

tierras comunales. 

La penetraci6m del capitalismo no fue una novedad durante 

el porfiriato,más bien concluy6 la estructuraci6n de las rela

ciones de producción y de propiedad privada.De hecho,desde la 

Reforma de Juárez y Lerdo se venía haciendo, y el latifundio -

constituía el-elemento básico que originó una política de creci 

miento econ6mico nacional,cimentada en la promoci6n de la inv~r 

si6n extranjera,transformando así a México en un país capitali~ 

ta dependiente exportador de materias primas. 

Juan Felipe Leal caracteriza de la manera siguiente,la pre-

sencia del capitalismo: 

" ••• la política seguida por los gobiernos de Juárez, 
Lerdo y Díaz represent6 un intento drástico por io·
grar el desarrollo capitalista de México,aunque en -

2 22.-CORDOVA,.Arne.ldo. ,México ,Revolución burguesa y política de 
masas, en Interoretaciones de la Revolución Mexicana.,Edit. 
;iueva Imagen-UNAM, 4a Edic.,MéXico,1981.pp 64-65. 
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circunstancias un tanto dietintae.Juárez y Lerdo ,,.o-
berna~on aún en la é~oca del capitalismo de libre.con 
currencia,mientras Díaz lo hizo ya en la era del im ::
pcrialismo. 11 223. 

Lo característico de la dictadura porfirista fue su estrate

gia11sui generie11 para promover el desarrollo económico del país 

y el beneficio unilateraJ. de un sector reducido de la poblaci~n 

Arnaldo C6rdova afirma. que lo más significativo del Estado oli

gárquico porfirista fue: 

" ••• que no se hace política para la sociedad,sino que 
somete la sociedad al servicio de unos cuantos privi
legiados." 224 

La inminente posibilidad de reelección del dictador en 1910 

significaría la continuidad de la situación injusta hacia las 

mayorías,cuyas inconformidades se manifestaban a través de re

beliones constantes en todo el país •• 

El origen de la insurgencia de las masas campesinas son ex

puestas con claridad por .Arnaldo C6rdova,quien senala: 

"Loa trabAjadores rurales (campeainoa,pequeños posee
dores de la tierra,trabajadores asalariadoa,peonea -~
acaailladoa,aparaceroa y comuneros) formaban la mayo
ría aplastante :de la población total del país,cierta
mente más del 80%;sus condiéiones de vida se volvie 
ron terribles y no puede caver la menor duda de que 
en 1910 la cuestión de la tierra era el mayor pro -
blema nacional." 225 

223.-LEAL,Juan Felipe.,Ob.Cit. p.159. 
224.-CORDOVA,A., Ob.Cit. p.64. 
22 5.-Idem. p. 68. 
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1.2.2.- La lucha por la tierra y el poder. 

Ciertamente,en América Latina ningÚn campesino tenía una tr! 

dición de insurgencia tan arraigada como loa mexicanos.Toda e3a 

tradición combativa no había sido adquirida por la eola agresi

vidad y rebeldía característica del mexicano,sino por las con

tinuas injusticias sufridas en contra de sus derechos como agr! 

cultores comunales. 

La Revolución· fue la válvula de escape que permitió ql cam

pesino mexicano liberar todos sus odioa,rencores y frustracio

nes en contra de los hacendados y precipi•Ó la ca:i.da del régi~' 

men oligárquico. 

Nuevamente .A.rnaldo Córdova afirma con atingencia: 

"Las masas trP..bajadorae mexicanas,con su emergencia, 
deterIIlinaron la destrucción del antiguo ré¡¡:imen,pero 
carecieron siempre de elementos materiales y espiri
tuales para decidir el rumbo que México habría de se
guir en el futuro."226 

Loa campesinos organizados independientemente y dirigidos po:' 

caudillos cuyos intereses de clase estaban bien defiilidos,las 

más de las veces incultos e ingenuos sólo luchaban contra el -

mal gobierno y el reparto de la tierra.Carecieron de perspec

tivas políticas capaces de transformar la situación social de 

la época. 

El villismo,cuya fuerza ofensiva la constituía la famosa "D!. 
visión del Norte" ,estaba :fo.i·mada por una amplia base campesi

na.Adolfo Gilly afirma acertadamente que los desposeídos: 

226.-Idem. pp.59-60 
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" ••• querían la justicia,pero no l.a imaginaban fuera 
del marco de las relaciones capitalistas de produc
ci6n oue habían ido creciendo durante toda la época 
de Porli ri o Díaz." 227 

Por su parte,el movimiento zapatiata integrado. por el "Ejér

cito Liberador del tiur•1,tampoco percibían la problemática de-'<-. 

fondo. 

" ••• no se planteaba, obviamente, lR cueati ón del Esta
do ni· se proponía construir algo diferente." 228 

El problema de la tierra y del gobierno ~ueron loa m6viles 

principales para l.aa fracciones mili tarea en lucha (el. zapatis

mo, el villismo y el obregonismo),contra el. maderismo primero y 

el. carrancismo después.Ninguna fracción revolucion>U'ia tenía 

l.os objetivos claros y sólo coincidían por un sentimiento tra

dicional que orientaba su lucha: "Abajo el. mal gobierno".Eata 

consigna implicaba a su vez la lucha por la tierra y al grito_ 

de Montaña y los zapatistas: "Abajo las haciendas y vivan loa 

pueb1os" ,inspiraba el movimiento. 

La promesa hecha por l\!adero a los pueblos campesinos sólo se 

cumpli6 a medias Así,declaraba: 

" ••• numerosos pequeños propietarios,on su mayoría in
dígenas,han sido despojados de sus terrenos,por acuer 
do de la Secretaría de Fomento o por fallos de los -
tribunales de la República.Siendo de toda justicia -
restituir a sus antiguos poseedores l.oa terrenos de 
que se lea despojó de un modo tan arbitrario,se decla 
ran sujetas a revisión tales disposiciones y ~al.los y 
se les exigirá a los que las adquieran de un modo tan 

227.-GILLY,Adolfo.,La guerra de clases en la revolución mexica
(Revolución permanente y auto-organización de las masas),en 
Interpretaciones de la Revolución MeXicana,Ed. Nueva Imagen
UNAM, 4a.Edición,México ,1981..p.23. 

228.- Idem. p.23. 
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inmoral,o a sus herederos, que los restituyan a sus -
primitivos pr:>.opietarios a quienes pagarán también una 
indeminización por los prejuicios sufridos. Sólo en ca 
so de que esos terrenos hayan pasado a tercera perso: 
na antes de la promulgación de este Plan,los antiguos 
propietarios reo.d.birán indeminización de aQuellos en 
cuyo beneficio se verificó el deapo jo." 223 

A üapata preocupaba de manera especial el problema de la ti~ 

rra y as! lo hizo saber en la reunión privada que sostuvo con 

Madero el 8 de junio de 1911,un día después del tumu1tuoso reci 

bimiento a Madero en la ciudad de México: 

"Lo que a nosotros interesa - di jo hablando a nombre 
propio y de sus correligionarios -es que,desde luego, 
sean devueltas las tierras a los pueblos y aue se cu~ 
plan las promesas que hizo la revolución." 230 

Ante la demanda de Zapata,liladero hizo algunas objeoiones,que 

hicieron que aquél descon:f'iara de éste,y de las cuales la his

toria se encargó de corroborar,en el corto período de su estan

cia en el poder. 

En la entrevista sostenida con Madero,Zapata expuso su ide~ 

rio revolucionario astutamente mediante ejemplos 231 y argumen

taciones astutas con la clara intención de sensibilizar al nue-

229 .-WOMACK,Jr.John.,Zapata' y la Revolución Mexicana,Ed. S.XXl. 
l2a.Edc., MéXico ,1982.p. 69. 

230.-Idem. p.93. 

231.-Véase el interesante pasaje de la entrevista Madero-Zapata 
en Womack,Jr.J. ,Ob.Cit. p·.94. 
"Zapata se levantó con la carabina en la mano,se acercó hasta 
donde estaba sentado Madero.APunto a la cadena de oro que Made 
ro exhibía en su chaleco.Mire senor Madero, si yo eprovechándo: 
me de que estoy armadole quito su reloj y me lo guardo,y andan
do el tiempo nos llegamos a encontrer,los dos armados con igual 
dad 'de fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución?. Sin -
duda,le dijo Madero;le pediría inclusive una indeminización. 
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vo int!llectua.l 01·génico de la burguesía del problema de la ti~ 

rra. 

De acuerdo con Adolfo Gilly,la cor.cepción revolucionaria za-

pa ti sta era: 

" ••• la línea ¡ue marca la revoluci 6n desde 1910 a -
l920,ver~m0s una constante;la única fracción que nun
ca interrumpió la guerra,que tuvo que ser barrida pa
ra cejar fue V!. de Emiliano ¿apata." 232. 

Resulta claro ~ue,después de los acuerdos de Ciudad Juárez,a 

fines de mayo de 1911,todas las fracciones depusieron las armas 

menos los zapatistas,a esta situación revolucionaria,Gilly la 

ha denominado "Revolución permanente" 

~ste escupticismo se sustentaba sobre bases reales de la prE_ 

blemática del campesino.En efecto,Gilly apunta acertadamente: 

" ••• la revolución había triunfa.do, don Porfirio había 
caído.Todas,menos la de ~apata:la revolución no había 
triunfado,la tierra no se había repartido.Los zapatis 
tas se negaron a entregar las armas y a disolver su -
ejército;ae dieron su programa,el Plan de Ayala,en no 
viembre de 1911,Y continuaron tenazmente su lucha')23) 

La postura revolucionaria zapatiata se manifestó intransige~ 

te porcue se trataba de sus principios y de su conciencia 

"Pues eso justamente es lo QUe nos ha pasado en el estado de Mo 
reloa,en donde unos cuantos h~cendados se han apoderado por la
fuerza,de las tierras de loa pueblos.ir!ia soldados (loe campesi
nos armados. y los pueblos todos) me exigen diga a usted,con to
do reapeto,que desean se proceda desde luego-a la restitución 
de sus ti erras.". 

232.-GILLY, Adolfo., Ob .Cit. p .30. 
233.-Idem. p. 30. 
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de clase profundamente arraigada a la tierra como principal 

fuente de sobrevivencia. 

Coincidimos con GillY en cuanto a la apreciación de la revo

lución burguesa maderi·stashabía concluido al cristalizarse como 

gobierno, el mismo oue reprimía a los campesinos surianos,éstos 

seguían su lucha por la tierra ouya bandera de lucha constituyó 

el Pl~ de Ayala.De a.h:I'. la atingencia del jul.cio de Gilly: 

"Es plenamente evidente que ·sino hubiera sido por la 
continuidad de la lucha. zapatieta,allí mismo se ha -
bria cerrado la Revolución Mexieana y ésta habría pa
sado a la lú:.storia como una más de las muchas revolu
ciones de América Latina ••• "234 

La &1agnitud de la Revolución Mexicana se efectuó bajo los l.!. 

neamientos de reformismo voluntarista,encabezada a nivel nacio

nal por pequenos burgueses que enarbolaban principios ideológi

cos liberales,tales como i la elección demoe-·rática de los gober

nantee,defensa del principio de p~opiedad privada,reparto de la 

tierra a loe campesinos;etc. 

Loe límites de este movimiento popular son su falta de vinou

lación con la clase obrera y la constitución de un partido polf 

tico o_ue organizara,dirlgl.era y aún educara políticamente a las 

masas. 

Armando Bartra~35 admite la de~ilid~d fundamental de la re

volución popul~r y la ausencia de la alianza obrero-campesino, 

como único dispositivo _de ,c'laees ·capaz de inclinar la ·correla

ción de fuerzas contr~_ l.a burguesía y 'finalmente, también recon.2, 

oe la debilidad medular de la au.eencia de un partido político 
234.-Idem. p.31. 
235.-BARTRA,Armando. ,La Revolución Mexicana de 1910 en la pers

pectiva del magoilismo,en Interpretaciones de la Revolución 
NeXicana,Ed. Nueva Imagen-UNAM~4a.Edc.,México,1981. 
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capaz de organizar y dirigir las· luchas obrero-capesino· 

De la misma forma como el zapatismo,el villismo y el obrego

nismo hicieron valer los intereses d~ loa campesinos por medio 

de las armas,el pueblo de México debe aprender la lección de su 

propia hi·atoria y ser consciente que la revolución es violenta.; 

La vanguardia obrera 1 campesina e intelectual,es decir, el blo

que histórico,debe hacer suya la lección.del zapatismo de la -

"revolución permanente" .Para ello ea necesario organizar a las 

clases obreras y campesinas fuera del Eetado,eeto es,de manera 

independiente,en consonancia con el partido político 23h el -

cual representa,organice dirija y eduque a las .masas en au l~ 

cha contra la burguesía nacional y el imperialismo'. 

El objetivo de este estudio no es propiamente hacer un es

tudio exhaustivo de .t.odo el .proceso revolucionario mexicano,de 

hecho,existen estudios bastante s6lidos que han cuestionado --

236.-Acerca de la concepción de partido político véase Gramsci 

Antonio,quien se.ñáaa que la alternativa del "moderno príncipe 

no puede ser una persona" o un caudillo - Zapata,Obregón,Villa
"sólo puede ser un organismo,tm elemento de ::ocicdad complejo 
en el cual comience a concretarse una voluntad .colectiva reco
nocida y afirma.da· parcialmente en la .. acción.Este organismo ya 
ha sido dado por. el desarrollo histórico y es el partido polf 
tico;la primera célula en la que se resumen los ~rmenes de la 
voluntad colectiva· que tienden a dev·enir universales y totales. 
El moderno Príncipe debe ser y no pued·e dedar de ser el aban -
derado y el organizador.de una refmrma intelectual y moral lo 
cual significa crear·él terreno para un desarrollo ulterior de 
la voluntad colectiva nacional ~popular hacia el cumplimiento 
de una forma superior y total de c·ivilización moderna." 
GRAMSCI,Antonio.,Notas sobre Maguiavelo,sobre política y sobre 
ifll7_EStado-.Moderno,Cuadernos de la C.árcel,Ed.Juan Pablos,México, 
1975.pp.27,28,30 y 31. 



seriamente el mito oficial de la Revoluci6n Mexicana.Nos propo

nemos rastrear las consecuencias políticas,ideol6g:l.cas y educa

tivas de ese imponente movimiento nacionaJ.-popular,pero no sin 

antes revisar las caracterizaciones que sobre ese hecho se han 

tejido y hacia ese objetivo encaminamos nuestros pasos. 
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CAPITULO 11. ESTADO,El>UCACION Y CAMPESI~ADO EN MEXICO: 

Período Pos revolucionario. 

2."i. Advenimiento de la Constituci6n de 1917. 

El mov:lmiento revolucionario hab!ase insti tucionauzado al 

llegar a la presidencia el jefe del movimiento constitucional!~ 

ta,Venustiano Carranza.Ello no signific6,por otra parte,que la 

Revolución hubiese terminado,las tropas zspatistas seguían lu -

chando con las armas en la mano para hacer valer sus derechos, 

es decir,el reparto de la tierra. 

En el Norte del país,villistas y obregonistae mantenían la 

hegmon:!a,en tanto los zapatistas lo hacian en el 3ur.Las tro -

pas carrancistas sólo ocupaban el centro de la República asedi~· 

da por facciones representativas del pueblo. 

Como resultado de los esfuerzos hechos por Justo Sierra, el 

13 de abril de 1917,desapareci6 la Instrucción Púb11ca.Carran

za,basándose en la idea del municipio libre;había dejado la in!, 

ciativa y la responsabilidad de la educación a cada municipio. 

De esta manera,la escuela elemental pasaba a depender de los 

ayuntamientos y las escuelas del Distrito Federal quedaban a 

cargo de la Dirección General de Educaci6n.La Universidad se 

transformaba en Departamento Uni versi"tario Autónomo. La supra -

sión de la Secretaria signific6 un profundo atraso para el -

país en materia educativa,debido al caos y la zo~obra económi

ca del país a raíz de la Revo1uci6n,los ayuntamientos carecie

ron en absoluto. 

La educación en México quedaba reglamentada en su Artículo 

30 de la Constitución de 1917 y establecida de la siguiente -

manera: 

"La enseñanza es libre;pero será laica la cue se dé 
en los establecimientos oficiales de educación,10 -
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mismo que la ensefianza primaria, elemental y superior, 
que se imparta en los establecimientos particulares. 
"Ninguna corporaci6n religiosa,ni ministro de Plgún 
culto podrán establecer o dirigir escuelas de instruc 
ci6n primaria. -
"Las escuelas primarias particulares s6lo podrán esta 
blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 
"En los establecimientos oficiales se impartirá gra
tuitamente la enaeiianza primaria." 237 

Carranza y sus partidarios como liberales ortodoxos no esta

ban de acuerdo con la redacci6n del Artícu2o tercero y presen

taron el 21 de novimebre de 1918 una iniciativa para reformar

lo. Sus moti vos eran según el pre si dente que: 

" ••• establece que la ensetianza ea libre ,pero conclui
da la lectura de sus restricciones se ve que la líber 
tad de ensenar representa la excepción, siendo el ca-
rácter dominante del artículo esencialmente prohibi
tivo." 238 

Pensaba que cualquier temor hacia el ejercicio de la liber

tad resultaba infundado.Por lo tanto sometía a coneideraci6n -

óel Congreso ·una inicia ti va de ley oue decía en su Articulo 30; 

"Es libre el ejercicio de la enselianza,pero ésta se
rá laica en loa establecimientos oficiales de educa
ción y laica y gratuita, la primaria superior y la -
elemental que se impe.rta en loe mismos. Loe planteles 
particulares de eduoación estarán sujetos a los pro
gramas de inspección ofiQia.l." 239 

237.,MEDELLIN,Rodrigo,A.lllUÍtOZ,Izquierdo Carlos.,Ley Federal de 
Educaci6n: Editorial Centro de Estudios Educativos,A.C. 4a Edi
ci6n,Serie publicaciones Eventuales No.2,México,1981. p.9. 
238.- Tomado de VA~QUEZ l. Josefina. ,Nacionalismo y EducMión 
en ldéxico,Edit.El Colegii.o de México,la.Reimpresión,México,1979. 
p.152. 
239 .-Ibídem. 
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La iniciativa de Carranza proporcionaba un resQuicio de le 

.libertad legal a loe colegioe particulares que si bien esta -

ríen sujetos a los programas de estudio e inspección oficiales, 

no lo estarían en el contenido mismo de la educación.No obstan

te el interés del presidente,la iniciativa no se convirtió en 

norma activa porque la existencia de su promotor pronto concl~ 

yó. 

2.l.l. Consecuencias de la Revoluci6n: educaci6n y hegemon:t'a. 

A partir de 1920 asume la presidencia el caudillo máXimo de 

la Revolución Mexicana, el general Alvaro Obregón.~ste período 

se caracteriza por la política denominada de "reconstrucción 

nacional" y desarrollo institucional". 

El gobierno de Obregón inicia un programa de reconstrucción 

nacional para i:npulsar todos aquellos sectores productivos que 

habían quedado estancados.El programa conciste en promover la 

inversión de capitales para el fomento industrial. 

i,;n cuanto al aspecto agrario se pronuncia por el modelo 

"farmer", ea decir, el de la pequeiía agricultura utilizados en 

Sinaloa y Sonora como prototipos de la agricultura en México. 

La labor emprendida por el Estado ea convencer al campesi

nado mexicano de la necesidad de renunciar a la tradicional 

forma de producción de autoconaumo y de orientar la producción 

al mercado nacional.Loa factores convergentes en la agricultu

ra atrasada son varioe,pero requiere que el nuevo Estado pro··

porcione al campesino garantías econ6micaa,aseaoría técnica,etc 

ea decir, se hace necesaria la intervención del Estado en su -

calidad de educador para impulsar el desarrollo técnico que el 

nuevo proyecto agrícola requiere. 
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Por otra parte,el "desarrollo institucional" tiene como ob-

jetivo prioritario: 

" ••• impulsar una política completa de integraci6n ne
ciona1,lo que equivale a desarrollar una cultura,un~ 
historia,una tradición y una lengua nacional ••• se 
propone ser un Estado nacional sustentado en una na
ci6n, elemento ausente en la forma estatal durante el 
porfiriato." 240 

Esta instancia institucional pretende legitimar los ef!me-

ros resultados de la Revoluci6n y equilibrar las fuerzas en un 

marco legal como lo fue la Constitución de 1917. 

Ambos proyectos,econ6mico e institucional están enfocados a 

que el nuevo Estado asuma una nueva función educativa.De esta 

mé.nera,el Estado que surge de. la Revolución no sólo será el -

represivo que garantice la paz,sino ¡¡u complemento hegemónico, 

es decir,el Estado como educador •• 

"· •• Todo Estado - afirma Gramsci - tiende a crear y 
a mantener un cierto tipo de civilización y de ciu
dadano ••• a hacer desaparecer ciertas costumbres y -
actitudes y a difundir otras,el derecho secl el ins
trumento para el logro de este fin, junto con la es
cuela y otras instituciones .•. "241 

Del mismo modo, explica Gramsci : 

" ••• el hecho de que se opere esencialmente sobre las 
fuerzas económicas, que· se reorganiza y se desarrolla 
el aparato de producción económica que se innova la 
estructura,no debe extraerse la conclusión de que -
los hechos de superestructura deben abandonarse a sí 
mismos,a su desarrollo espontáneo,a una germinación 

240.-Tomado de MARfiliEZ de la Reoca Salvador. ,Estado,educación 
y Hegemonía en México.,Edit.Línea,Serie Estado y Educación en 
México,México,1983,p.130. 
241.-GRAJ!SCI,Antonio. ,Cuadernos de la Cárcel:Notas sobre Maquis.•. 
velo,sobre política y sobre el Estado Mo~erno,Bdit.Juan Pablos. 
México,1975.p.117. 
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casual y esporádica. El Estado, t:lmbi én en eete C<>.mpo, 
es un instrumento de"racionalizaci6n 11 ,de aceleraci6n 
y tayloriza.ción, obra según un plan ••• "242 

El Estado que surge de la Revoluci6n ya no es exclusivame~ 

te represivo, sino que adouiere una funci6n educativa encamina

da a iniciar una "reforma intelectual y moral" para el logro 

de un equilibrio político que garantice la consolidaci6n de 

las instituciones. 

La tarea eaucativa emprendida por el nuevo Estado pretende 

superar la condici6n de atraso en que se encuentran las masas, 

lo cual los haóe fácii presa de la ideología clerical y el po

der de los terratenientes. 

Es así como Obreg6n enfatiza vehementemente durante su cam

paña política: 

" ••• la instrucci 6n es la mejor arma de def enea que 
debe tener todo ciudadeno,primero para exigir sus de-· 
rechos y eaber tambi~n cuando empiezan los de los de
más,porque mientras tengamos grandes masas analfabe
tas,será muy tentadora la situaci6n para los podero
sos ••• Es puee,necesario que el primer esfuerzo,el pr:!:, 
mer impulso,se encamine a la ilustraci6n,a la educa
ción de nuestras grandes masas." ~43 

~l atraso educativo de las masas ( el analfabetismo del 

80% de la población) y la necesidad de ilustrar a la población 

es contemplado dentro dentro del proyecto de desarrollo insti

tucional y el de raconstrucción nacional como metas priorita

rias.En consecuencia,la reforma "intelectual Y moral" se pre

senta como una tarea imprescindible. 

L~ advertencia de Gramsci es válida para el Estado obrego-

242.-Ibidem, p.117. 
243.-0MEGON,Alvaro. ,Campaña Política, tomado de t.{AR'.CINEZ de 
la Rocca Salvador., Ob.Cit. p.251. 
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nieta en Méxi"co,cuando rezona: 

" ••• una reforma intelectual y moral no puede sino es 
tar ligada a un programa. de reforma econ6mica ea pre 
ciaa~ente la forma concre~~ con que se presenta toda 
reforma intelectual y moral."244 

.5in embargo,la"reforma econ6mi.ca" a la r:i.ue hace referencia 

Gramsci no se lleva a cabo en México desde las estructuras y 

no logra modificar las relaciones de producci6n. 

Tal como lo percibe Gramsci,el Estado procede de manera ra

cional y deacuerdo a un plan definido.Así,deapués del triun:t'o 

del obregonismo y en los primeros dÍas del gobierno de Adolfo 

ue la Huerta¡el grupo de Sonora decide nombrar a José Vascon

celos como rector de la Universidad,quien se convertiría en -

uno de sus"intelectuales orgánicos" ::iás dinámicos y repreaent~ 

tivo del educacionismo en México. 

Bn la toma de posesi6n de su cargo,Vaaconcelos pronuncia un 

apasionado discurso.En él plantea a los universitarios la nec.!!_ 

sióad de una reconstrucción educativa del país.Loa juicios y 

opiniones más significativos de su discurso,los expresa de la 

manera siguiente: 

" ••• no es posible obtener ningdn resultado provecho
so en la obra de educaci6n del pueblo, si no tranafor 
mamoa radicalmente la ley que rige la educaci6n pú-
blica, si no constituimos un Ministerio Federal de -
Instrucci6n Pública ••• 
••• nuestras instituciones de cultura se encuentran 
todavía en el período simiesco de sola imi taci6n sin 
objeto,puesto que sin consultar nuestras necesidades 
los malos gobiernos las organizan como piezas de un-

244.-GRAM;:>CI ,Antonio. ,La alternativa pedag6gica, Edi t.Fontama-. 
ra, Barcelona, 19 !:l2 ,pp. 87-88. 
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muestrario ••• He revisado,por ejemplo,los prof.'I'amas 
de esta Universidad y he visto que aquí se enseña -
Li•eratura Francesa,con Tragedia Raciniana inclusive 
y me hubiese envanecido de ello,si no fuese porque -
en el corazón traigo impr~so el espectáculo de los 
niños abandonados en loa barrios de todas nuestras 
ciudades,de todas nuestras aldeaa,nirtos que el Esta
do debiera alimentar y educar,reconociendo al hacer
lo el deber más elemental de una verdadera civiliza
ción.Eor más que debo reconocer y reconozco lR sabi
duría de muchos de loa seúorea prof esores,no puedo 
dejar de creer que un Estado,cualquiera que sea,que 
permite que subsista el contraste del absoluto des
amparo con la sabittur!a intensa o la riqueza extre
ma, es un Estado injusto,cruel y rematadamente bárba
ro .... 
••• declaro aue el Departamento Universitario,tal co
mo está orgWnzado,no puede servir eficazmente a la 
causa de la educación nacional.Afirmo que esto es un 
desastre,pero no por eso juzgo a la Universidad con 
rencgr.... . 
••• La pobreza y la ignorrulcia son nuestros peores -
enemigos,y a nosotros nos toca resolver el problema 
de la ignorancia.Yo soy en estos instantes,más que 
un Rector que sucede a los anteriores,un delegado de 
la Revolución que no viene a buscar refugio para me
ditar en el ambiente tranquilo de las aulas,sino a -
invitaros a que salgáis con él a le. lucha,a que com
partáis con nosotros las responsabilidades y los es
fuerzos • 
••• al ser yo designado por la Revolución para aue -
aconseje en materia de educación pública,me encontré 
con que tenía delante de mí dos maneras de resoonder: 
la manera personal y directa que hubiese consistido 
en redactar un proyecto de ley del .11inisterio de Ins 
truccióri Pública Pederal,proyecto que quizá habría P:2: 
dido llegar a las Cámaras;y la otra manera,la indire.2_ 
ta,que consiste en venir aquí a trabajar entre voso
tros durante el período de varios meses,con el objeto 
de elaborar en el seno de la Universidad un sólido 
proyecto de Ley Federal de Educación Pública. 
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••• en nombre de ese publo que me envía,os piao avo
sotros y junto con vosotros a todos los intelectuales 
de !l!éxico,que salgáis de vues"tras corres de marfil pa 
ra sellar pacto de alianza con la rlevolución. -
••• ~eamos los iniciadores de una cruzada de educación 
pública,los inspiradores de un entusiasmo cultural se 
mejante al fervor C]Ue ayer ponía nuestra raza en las
empresas de la religión y l~ conquista. 
Organicemos entonces el ejército de los educadores -
que sustituya al ejército al ejército de los destruc
tores." 245 

El discurso de Vasconcelos manifiesta la concepción educati

va que seguirá el nuevo Estado,su propósito es impulsar una pr~ 

funda "reforma intelectual y moral" en la sociedad. 

Vasconcelos propone,a través de su proyecto,al Estado que -

surge de la Revolución,aauma plenamente una función educativa. 

Esta tarea debe comprender una reforma educativa integral cuyos 

propósitos estarían encauzados a elevar los niveles vida y las 

formas mínimas de subsistencia de las clases subalternas utili

zando corm foro de consulta popular a la Universidad.Vasconce

los subrayaba la necesidad urgente de vincular la universidad 

con los intereses de las clases populares. 

" ••• el progreso de la jusi;icia en el mundo no podría 
ser un hecho,en, tanto que no se realice la unión ín
tima de los proletarios y obreros que representan el 
el esfuerzo humano en todas sus formas,con los obre
ros de la inteligencia que representan la idea, sin -
la cual el esfuerzo no ea capaz de lograr ninguna con 
quista definitiva.Aquí entre nosotros,se ha podido ob 
servar que ha bastado que la Universidad hiciese un = 
sincero esfuerzo para acercarse a los de abajo,para 

245.-VAdCONCELOS ,Joeé.,"Discurso con motivo de la toma de po
sesión del cargo de rector de la Universidad Nacional de MéxicQ" 
(1920),tomado de: Textos sobre educación,Edit. SEP-80,México, -
1981.pp.203-210. 
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que éstos hayan respondido de una manera inmediA.ta :¡ 
entusiasta.Esta Univs;i;:sidad es,iera contar cada vez -
más con el apoyo de las clases trabajaaoras,y en 
el.las busca no solamente la fuerza que deba da.rle -r" 

vida,sino también l.a inspiraci6n que ha de llevarla 
hacia el progreso ••• Esta Universidad se propone aten
der a los intereses del proletariado facilitándole la 
eaucaci6n práctica que mejore sus jornales Y levante 
el nivel de todos;y desea apartarse de los viejos mé
todos que creaban profesionistas aliados dnica.mente 
al. poderoso y sin más afán que el medro personal ••• 
J6lo el contacto íntimo de los trabajadores con los 
intelectuales puede dar lugar a un filOVimisnto espiri
tual oue ponga nuestra edad por encima de todas las 
otras." 246 

La idea de progreso percibida por Vasconcelos constituye la 

necesidad de elevar loa nivel.es educativos de las clases popu

lares y consecuentemente,mejorar sus condiciones de vida.~omo 

"intelectual. orgánico", Vasconcelos no alcanza a entender nue, la 

lucha de clases, la propiedad privada,etc.,fueron rasgos ~ue pr~ 

valecían en la sociedad mexicana,los cuales la rlevoluci6n no -

destruy6.La estrategia de desarrollo de Vasconcelos radica en 

considerar a la educaci6n como elemento de cambio,ae ahí ~ue 

promueva aos proyectos educativos: el primero consiste en el 

inicio de unA. intensa campaña contra el analfabetismo iniciada 

en junio de 1920,en condiciones total~ente desfavorabl.es.Según 

lo estima el mismo Vasconceloa,los resultados fueron "alrede -

dor de aoscientos mil alfabetizados en s6lo cuatro a.nos de tra-
24 7 

bajo" • 

246.-VAdCONCELOS, José., "Carta abierta a los obreros del Esta
do de Jalisco", tomado de Textos sobro educaci6n, pp. 226-227. 

247.-VASCONCELOS,José.,toma.do de fil.AHTINEZ <i.e la Rocca,Salvador 
Estado,educaci6n y hegemonía en México,.E<i.it. Línea,México,1983. 
p.137. 
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El segundo consiste en la promoción del proyecto para la crea

ción de la Jecretar!a de Educación Pública,para ello inicia 

una consulta ¡1opular a nivel nacional.Su misión ea "convencer 

al país de la necesidad ae que el Estado asuma el monopolio de 

la educación"• 24 8 Concluida la gira, Vaaconceloa declaraba: 

"·.·,se había logrado lo principal :interesar e. la 
opinión pública en la tarea de la educación popular 
y afirmar el precedente de que ea el Estado el aue 
debe fomentar la educación,destinándole una parte 
considerable de loe recursos fiscales." 249 

Deepuáe de sondeada la opinión nacional y obtenido el con -

senso de la población,el presidente Obregón envía a la Cámara 

el proyecto de ley en el que solicita la creación de la Secre

taría de Educación Pública.La argumentación de tal iniciativa 

versa en los términos siguientes: 

"La necesidad de feaeralizar la educación pública, -
desconocida y negada por un gobierno nefaato,ee hoy 
reconocida •• , 
Con el objeto'de poner término a este estado de co
sas,se presenta a la consideración nacional ••• el ad
junto proyecto de ley,un proyecto factible y conci -
liador de los distintos intereae3 sociales ••• y que 
no eat' en conf1icto con loa principios de libertad 
comunal y de independencia interior ••• 
Dando ••. por consumada la reforma constitucional 
que sea necese.ria,la ley que se contiene en el pro
yecto anexo comienza decretando la creación de 1a Se 
cretaría de Educación :!.'ública cuyas funciones civilI 
zadoras abarcarán ••• toda la superficie de la Repúbl!: 
ca ••• 
La ley dec~arª que el Estado.reconoce el deber de -

248'.-MAR:HNEZ de. la Rocca,Salvador.,Ob.Cit. p.13.S. 
249•-VASCONCELOS,José."Indolog!a",tomado de Textos sobre edu
c~,Edit. SEP-80 -F,C.E • .b!áxico,1981,p.168. 
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proporcionar alimentaci6n y euuoaci6n a los nirtos po
bres, .• 
dalvar a los nirtos,educar a los j6venea,redimir a los 
indios,ilustrar a todos y difundir una cultura genero
sa y enalteceaora,ya no de una casta, sino de todos 
los hombres, tal. es el prop6si to fundamental de la pre
~ente ley .•• "250 

La Cámara aprueba el decreto presidencial el 25 de julio de 

1921.La Secretaría de Educaci6n Pública se crea el 2e de septie~ 

bre del mismo año y para el 10 de octubre,Obreg6n designa a José 

Vasconcelos como ministro de Educacidn. 

La nueve ~ecretar!a se integra por tres departamentos: Depar

tamento Escolsr,de Bibliotecas y Archivos y el de Bellas Artes, 

~u funci6n es bien clara: coadyuvar en el desemperto de la recen_!! 

truoci6n nacional y a la integraci6n nacional.No obstante,su fll!!, 

ción no s6lo será cultural e ideol6gi.ca,sino que se hace necesa

rio utilizarla como instrumento que impulse el trabajo producti-

vo. 

~l factor educativo adquiere más relevancia que nunca, es con

siderado como instrumento estratégico para alcanzar estadios su

periores de civiliza~i6n y de progreso,cuya fuente de inspira

ción es la Revoluci6n.Es este Estado el que se preocupa por in

tegrar al indígena al mundo moderno,de desarrollar una cultura 

nacional y preparar a las masas para la democracia. 

"Educar - argumenta Vasconcelos - es preparar al indi
viduo para determinado prop6sito social.Los hombres -
han sido educados para ser buenos frailes,buenos arte
sanos,y Últimamente para ser buenos ciudanos,unas ve-

250.-0BREPON,Alvaro,,Informe.Los presidentes de México ante la 
Nacidn.,Véase Salvador Ms.rtínez de la Rocoa, Ob.Cit.pp. 138-
139. 
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ces son las condiciones sociales,otras veces la es -
cuela,pero siempre encontramos que el propósito de la 
euucación ea modelar a los ~ombree para el desempeño 
de una función emcial • 
••• solamente los pueblos civilizados procuran formar 
buenos ciudadanos,es decir,hombres y mujeres libres, 
capaces de juzgar la vida desde un punto de vista pro 
pio,de producir su sustento y de forjar la sociedad -
de tal manera que todo hombre de trabajo esté en con
diciones de conquistar una cómoda manera de vivir.Es
te es el tipo de hombre que tratamos de crear en Méxi 
co y ése ha sido el propósito de nuestra reforma edu= 
cacional." 25l 

En su discurso pronunciado el día del maestro,conatata la i~ 

portancia que tiene la cultura para la formación de la nueva s~ 

ciedad mexicana. 

"La- revolución puede preparar determinadas leyes de 
reglamentación de la riqueza o de organización del 
trabajo,pero sólo loa maestros pueden oonsumarla,in
fund.iendo en los espíritus la noción clara de los -
principios,sin alianzas con personalismos que la desi 
gradan,ain transacciones de convivencia personal oue 
las corrompen.Sólo los maestros pueden crear esta g.!!_ 
neración salvadora, esta generación realmente revolu
cioneria,~ue ya no va a endiosar a los hombres,aino 
a exigir que se cumplan las leyes; que ya no va a ju
rar lealtad a los caudillos,sino a los principios ••• 
Lealtad al deber,no a los hombres, eso es lo que yo ·-. · 
grabaría en la puerta de cada escuela mexicana." 252 

La apreciación progresista de-Vasconceloa la depositaba en -

la educación y la cultura como ajee de "integración nacional" y 

aceptaba que las nuevas batallas de la Revolución deberían dar

se en el terreno de la educación y la cultura.Estas deberían 

251.-VASCONCELO:>,José.-"La educación en México". ¿Qué es educar?. 
Conferencia leida en el Continental Memorial Hall,de Washington, 
tomado de •.rextos sobre ••• , p.282. 
252.-VASCONCELOS,José.- "Discurso pronunciado el día. del Maes
tro",tornado de Textos sobre educación, p,280. 
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contribuir ctecidid'l.'nente en l" od·u1 sición de me jo res :ii veles 

de vida.::>in embargo(la educación cono finulidact en sí miema,6~ 

muestra su inoperancia una \~ez máe;si no se encuc.ntra ligada a 

un proyecto económico en defensa ue los intereses de las cla--. 

sea subalternaa),el móvil. y objetivo central de las luchA.s -

campesinas había sido el reparto de la •ierra.Durante el perí~ 

do posrevolucionario l.a situación en el agro siguió predomi-.,.

nando el apoyo al modelo "farmer'', es decir, el. terrateniente di_!! 

frasado de pe~ueño propietario para impulsar le producción na -

cional. y marginando al campesino.Ahí se encontraba la cuestión 

esencial. de la gestión del país.A esas grandes mayorías campe

sinas eran a quien la Revolución no había hecho justicia y ha~ 

cia ese objetivo se enfocó la educación. 

2.1.l.l.El sistema de educación rural mexicano. 

Como resultado de las necesidades educativas predominantes 

en l.a población rural mexicana y el decisivo impulso a l.a edu

cación popular,el. ministro de ~ducación Pública impulsa las 

escuelas rurales como una política educativa que coadyuve a a! 

canzar la ansiada "unidad nacional". 

E!l la opinión de Moisés Saénz,filósofo áe l.a educación mexi-

cana, la Revolución: 

".,.hubo de crear su propia eecuela:l.a escuela rural. 
La revolución vino del campo,creo una escuela del cam 
po;l.a hicieron los campesinoe,ha establecido un cen = 
tro para campesinos.La escuela es para los niñoa,in -
cuestionabl.emente,pero es a la vez,para los mayores, 
y a la par que representa, trata de resol.ver el probl,! 
ma de l.a comunidad adulta." 253 

253 .-SAENZ,Moisée. ,México Integro. ,Edi t. SEP-80-F .e .E., México 
l.9 82 .p. l.12. 
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La promoción de la escuela rural mExicana se manifestó en 

la creación de un programa educativo para el funcionamiento de 

las "misiones oulturalea 11 ,ouyo objetivo ers:ofreoer sobre el 

terreno,ouraoa a los maestros con la finalidad de elevar su~ 

vel de información y su capacitación pedagógica.Asimismo,la eit 
cuela rural mexicana ae convierte,eegÚn saénz, en: 

" ••• uno de loe medios :nás eficaces para e aclarecer 
nuestro nacionaliamo,plasmar la nacionalidad y - -
crear un México :1'.ntegro." 254 

Por su parte;Rafael Ram:l'.rez,maestro inspector de materias 

académicas de las primeras misiones culturalea,comenta: 

"La redención uel campesino es ••• una obra de amor,c.!!. 
mo es de reflexión y es de voluntad y esta redención 
si no se consigue por la escuela,no se conseguirá s~ 
guramente por ningún otro medio .•• 
"Nuestro a campesinos necesitan una ea.ucación aconcii
cionada a sus necesidades ••• 
"En primer lugar,les hace falta una cultura e;enera.l 
que sacuda y despierte sus inteligencias adormecidas 
En segundo lugar,pedioos para el campesino una cult~ 
ra industrial,que edu<;:ue su mano y desenvuelva en él 
la mayor suma de aptitudes constructivas ••• 
Por fin,para acabar de una vez con la rutina,y con 

·los tradiciona.lea y defectuosos mét.odoa de beneficia: 
la tierra,la población rural necesita de una cultura 
~s~ecial agrícola bast.ante intensa y que est.é en re 
lación estrecha con la localidad en que se funde la 
escuela." 255 

Para lograr la ansiada integración nacional,el problema por 

resolver es la heterogeneidad linguística.Rarnírez afirma oue 

la homogeneización es el requisito básico pera la con~trucción 

254.-dAEN¿,Moiséa.iMéxico fntegro., Ob.Cit. p.11'· 
2 55.-RA.;U_rtBZ ,ilafae • , La escuela rural mexicana. ,'.Bdi t. JBP-SO -
F.C.B.,México,1981. pp.48=49. 
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del nuevo orden social.La tarea del maestro rural,por tanto,es 

que primero enseñe el castellano. 

El programa de las misiones culturales m6viles se inici6 en 

1923 y llega a alcanzar el número de trece para 1932.Al final! 

zar la administraci6n de Vasconcelos en 1924,había l 039 escu~ 

las rurales federales,l 194 profesores y cerca de 65 000 estu

diantes. 

Loa esfuerzos por impulsar las escuelas rurales no pararon 

ahí,bajo el manaato presidencial de Plutarco Elias aallea (192.1_ 

1928),el programa de educación rural ee a:Dpliado y se crean en 

1925 las Escuelas Agrícolas Centrales bajo el control d.e la Se

cretaría de Agricultura y Fomento.El mismo ario se funda la Ca

sa del Bs"udiante Indígena,cuya función es la de incorporar a 

la civilizaci6n nacional a tres millones de indígenas que no -

hablan castellano. 

La escuela rural mexicana avanzaba a paso acelerado.Segdn lo 

expresa Moisés Saénz,para 1928: 

"· •• el gobierno federal contaba en su haber muy cer
ca de cuatro mil escuelas rurales con unos cinco mil 
maestros y con ciento veinte inspectores.Asistían a 
estos pl!lllteles como un cuarto de mill6n do nifioa. 
El año siguiente se establecen cerca de dos mil "es
cuelas de circuito" con la cooperación de las comuni
dades ,planteles que posteriormente quedaron completa
mente incorporadas al sistema federal.El año de 1931 
se ve ascender hasta siete mil el número de escuelas 
del campo ••• y el número de alunmos a cerca de cua -
troscientos mil.Hay además algunas escuelas primarias 
modelo,catorce escuelas normales rurales .•• y otras -
tantas Misiones Oul turales ••• " 2 56 · 

256.-SAENZ,Moiséa,,México Integro, Ob.Cit. p.115. 
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~l grupo aonorense en el poder pretendía difundir una nuev~ 

concep~i6n del mund0 a travfs de la escuela rural.iate prupo nG 

sólo intenta erigirse como grupo dorninante,sino tr?.nuformarse • 

en la á..1rección cu1i;ural e ideol6gica,intelactual y moral en la 

República.Aspiran a alcanzar la hegemonía.Para ello necesit~n -

establecer alianza con los sectores rurales, organizarlos, e.traer 

a sus dirigentes a sus filas e introducirles una nueva concep -

ción del mundo y lR vida.~l medio para lograr sus propósitos -

ser:!a la educación y el instrumento la escuela rural.~sta con$

tituye el vehículo para difuná.ir la nueva cultura e ideología 

nacionalista de la devoluci6n L1exicana.A trRvés oe la escuela 

rural,los sonorenses pretenden lograr una voluntad colroctiva 

que los legitime en la edificación del nuevo sistema hegemónico 

para la consolidación de un nuevo "bloque histórico", es decir, 

una nueva relaci6n entre Estado y cleses subalternas. 

La escuela rural mexicana se transforma en una pieza estra

tégica contra ~l dominio territorial ejercido por la Iglesia,v~ 

le decir, que la escuela :riura1 se transforma en un instrumento 

táctico para la "guerra de posiciones" utilizada por los sono -

renses para afianzarse en el poder durante el llamado "Maximato" 

A ello se debe el impulso al sistema educativo rural,cuyo radio 

de acci6n se expande de 1931 a 1934,período en el nue fi¡rura ce· 

mo secretario de Educaci6n Pública Don Narciso Bassols.El núme• 

ro de escuelas primarias rurales se eleva oe 6 7~6 a 8 155 y p~ 

ra 1932 existían ocho escuelas agrícolas centrales,diecisiete 

normales rurales y catorce misiones culturales. 

La instrucción educativa adquiere una significativa diferen

cia a la de otros tiempos.Cualitativamente se caracteriza por 

su más amplia perspectiva,por su osadía innovadora,por su des-
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vinculaci6n del formalismo y la rutina,por su tendencia hacia 

el método activo,por su atenoión ~acia los valores sociales y -

humanos y su encauzamiento hacia la socializaci6n. 

En materia legal,los gobiernos .de la huertista y obregoni.!! 

ta,.no aplican a fondo el Artícul.o tercero ,impregnado del laici.!! 

mo.En aras de la "unidad nacional" se deja cierto margen para -

que la Iglesia siga actuando en materia educativa.Será el call~~ 

mo el que adoptará una actitud "anticlerical intransigente" y el 

que pugnará por el estricto cumplimiento de l.a ley y reafirmará 

sus cláus11las sobre educación laica en lR.S escuelas prirm.rias 

particulares. A este respecto,l.a concepción de Alvear Acevedo 

ilustra la situación: 

"La Constitución de 1857 y ahora la vigente de 1917, 
establecen el lai ej. smo de la ensei'ianza pri :nari a, sen
tando un principio de l.ibertad de oonoiencia y des -
truyendo los exclusivismos que necesariamente tsndr!an 
que aparecer como consecuencia de l.as creencias de los 
maestros o directores de colegios a donde concurren -
niños de todos los orados ••• Otras muchas considera
ciones asignadas en el "Diario de los Debates" de los 
Congresos Constituyentes justifican pl.enamente el. lai
cismo de la enseñanza ••• no se trata de discutir la 
ley, sino de hacer que se cumpla y se respete." 257" 

En una clara intenci6n de exterminar la injerencia del clero 

en la educaci6n,la cúpul.a callista propicia el estricto apego al 

Art!cul.o tercero constitucional,ello origina propiamente, el en

frentamiento entre el Estado y l.a Iglesia .Así,se abre una eta

pa significativa en la historia de México que se ha dado en ll~ 

257.-ALVEAR Acevedo,Carlos.-La educaci6n y la l.ey.,La legisla -
ói~n en materia educativa en el México Independiente,Edit.Jus. 
3a,Edición,Colección México Her6ico. No.20.México,1978.p.233. 
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'llar: "Guerra Cristera" ( 1926-1929 J.:i,;ste conflicto da lu¡wr a -

repercuciones económicas y políticas bastante si f,lli fice.ti vas . 

.i'or una !lartu, di,;:nuestra -,ue la Igle;¡ia corno Institución cons

tituye un potencial político que no es fácil ae tliminer y -

el .t;staao por rnáe que se ha fortalecido en materia educativa 

aún no detentaba una correlación de fuerzas lo suficientemente 

sólidas para aspiran a una hegemonía. Por otra, la ansiada uni

dad nacional había quedado postergada. 

J::l movj,rnientó cri.stero atendió a dntertninantes de fondo y no 

a meros decretos pre~idenciales.La ausencia de una estrategia -

realista que considerara la incont'orroidad de los campesinos -

por la carencia de tierras y. ilae:.prGt,,naiones de '.)11.lles de for

mar la clase media rural,así como su apoyo inconuicional al fo.E, 

talecimiento del neolatifundio (modelo "farmer"),es decir,el -

pecuedo propietario emprendedor y eficiente en sustitución del 

campesino locatario, originó la franca impopularidad del ca-

llismo .Asimismo,la falta de táctica uel gobierno para con el 

pueblo y su total desconocimiento de que en él existen fanatis

mos,pre~uicios,dogmatismo,eectarismo,supersticiones, etc., pro

ducto de la inculcación clerical motivó lo que Gramsci denomi

nó "crisis de hegemonía"."Esto significa cuen arraigados estaban 

los principios religiosos en la sociedad mexicana de la época y 

de la incipiente labor desarrollada por la escuela rural aue, 

aunque había obtenido avances signit'icativos,sólo loe había al

canzado cuantitativamente.J::ra necesario redoblar esfuerzos en 

materia educativa y para ello se disponen a afinar sus apara

tos de difusión ideológica.Se acelera el proceso de expansión 

de las escuelas secundarias federales en un intento por contra

rrestar la influencia del clero en la educación media. 
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Moisés Saénz,uno de loe principales ideólogos de la educaci6n 

pública de la época de Calles declaraba decepcionado: 

"La vida cuaje. en los viejos moldes.Bl débil rei"lejo 
de la escuela se pierde en la penumbra del subcons
ciente. Los maestros seguirán ensenando.Los gobiernos 
seguirán pagaz:.do escuelas.Es:uerzo y dinero se perde
rán como en un tonel sin fondo,a menos que haya un -
programa educativo más pleno y de mayor alcance y una 
filosofía social que obligue a la escuela a proyec"" 
tarse definitivamente a la comunidad." 258 

En relaci6n con la escuela rural eenalaba: 

"La escuela rural,intrépida y animosa como es,no po
drá sola realizar la tarea.Se requiere la cooperaci6n 
organizada de otras agencias de mejoramiento social. 
La Secretaría de Industria y Comercio,El Departamento 
de Salubridad, tienen todos su responsabilidad y su 
campo en estas regiones aparte.das.A menos de que to
das acompañen en su empresa a la escuela rural, la ac
ci6n de hoy será tan inútil como la de ayer,y al cabo 
de algunos años,constatando el fracaso,una vez más -
responsabilizaremos al indio." 259 

Sáénz,discípulo de John Dewey,luch6 por aplicar en Méxi.co las 

"ideas yanquizantee" de la"eecuela activa" sobre el"aprender h,!! 

ciendo,en los estudiantes de la escuela secundaria durante el 

gobierno de Calles. 

El singular optimismo de ~ewey,lo llevaba a e.firmar: 

"· •• la educación es el método fundamental del progre
so y de la acción social y el maestro al enseñar no 
s6lo educa individuos,sino que contribuye n formar -
una. vida áocial justa." 260 

258.-KRAUZE., Hiotoria de la Revolución Mexicana,Edit. El Cole
gio de México,México,1977. p.304. 
259.-Ibidem. p.304. 
2 60.-ABAGNANO.N. y VISALBEtlGHI. A. ,Historia de la Pedago,gfa.Edi t 
Fondo de Cultura Bcon6mica.,México,1982. p. 644. 
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La situaci6n educativa de la ápoce. de Calles Il:º .estaba opte.,. 

niendo los resultados previstos, la, sola eáuéaci6n como f.inali 

dad en sí misma demostraba llll;á Vez más su inc~paci(lad co!11o :a!. -

ternativa de desarrollo;· 

do: 

Krauze cita la opini6n de un viejo profesor rural desatenta~ 

" ••• dan ganas· de llorar de amargura al ver por inefi
cacia nuestra, los tristes resultados de la escuela rtl' 

ral y de la ensenanza agrícola.De los primeros mues = 
tres rurales,con mística y entusiasmo quGdan pocos. 
1'ncon·tramos s6lo bttr6cratas que nada ensenan y las ma 
sae de ajiaatarios es'án cada día más lejos de noso = 
tros." 261. 

Krauze sintetiza formidablemente el optimismo educativo de 

la escuela que surge de la lievoluci6n en la concepci6n de sus 

más fervientes impulsores. 

"Vasconcelos hablaba a menudo del "alegre pesimismo". 
no creía por entero en la acci6n educativa,pero como 
aquel dan Manuel Bueno Mártir imaginado por Unamuno, 
infundio ese credo en los que le rodearon.Dijo siem
pre que la educaci6n no redimiré al campesino si an
tes no había resuelto el problema econ6mico.La creen
cia de Saánz en la educación,al menos antes de su fra. 
caso era absoluta.Era casi la fe de un ministro pro = 
testante.3n v~sconcelos alternaba la fe y la incredu
lidad: la ambiguedad del intelectual, eficiente s6lo 
de la cultura occidental." 26 2 

El Estado mexicano había asimilado el conflicto con el clerq 

habíase dado cuenta del sentir del pueblo.Era necesario redo ~

blar esfuerzos en materia. educa ti va, era en la escuela rural -

261.-KRAUZE., Ob.Cit. p.308. 
262.-Ibidem. p.308. 
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vilizadas habían sido una vez más:campesinos. De inmediato se 

observa un significativo incremento de las es~uelas rurales,de 

las misiones culturales y de las agrícolas centrales.Terminado 

el conflicto cristero se impulsa una tranaformaci6n de los ?l~ 

nes y programas de estudio con miras a fomentar el naci~nali~ 

mo a través de las clases de "Historia Patria". 

El secretario de Educaci6n Pública del presidente Ortiz Ru

bio, Narci ao Bassols, se empeiió en aplicnr las leyes y regla~n

tos.Asimismo,so· empeñó en extender el laicismo a la escuela ae

cundaria • .Durante su mandato se edita la revista "J:..1. maestro R:!:, 

ral",órgano de difusión de la línea política oficial.En esta 

revista abundaban los artículos oue,desde distintos ángulos, 

planteaban posiciones anticlericales y se exortaba a los ~..aes

tros a combatir con vehemencia el fanatismo religioso. 

" ••• la desfanatización ent1·e la clase ca:ipesina ••• 
forma parte ••• de un programa basto,reivindicador y 
revolucionario ••• quiero advertir que es público y 
notorio que entre el elemento femenino del ma.gi s~e
rio rural,una grandísima parte profesa el fanatis~~ 
católico, el más funes·to desde el pun.to da ·ri sta :::'t:s
truccionista :RQra el adelanto de las masas ca:npesinre 
Por tanto,estimo ••• que el Mll.esoro Rural,en gene=al, 
se abstenga de manifestar su religión,sea cual sea, 
pero sobre todo la católica,A,postólica , Romana por 
estar más enraizada y ser la que ha influido más en 
conservar al indio en leta1•go de ignorancia e ig:¡o -
minia. "263 

No obstante ,la intensa carn¡)ana anti clerical ,como resul ta·:i.o 

del movimiento crsitero,ésta no era suficiente para la obte~ -

263 • .!IEl iilaestro Rural",JZEI. 1933. tomo J.11 Núm. 2.,tomado de 
Salvador .>lartínez de la Hocca.,Ob.Cit. pp.153-154. 
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ción de la hegemonía política: 

" ••• si la hegemonía ea ético-política - afirma Grams
ci - no puede dejar <lle ser tambi <in económica, no puede 
menos que estar basada en la funciSn decisiva oue el 
grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de ia acti
vidad econólllica." 264 

El Bstado que surge de la Revolución impulsó una política -

euuoativa can clara tendencia nacionalista,pero no hizo lo mismo 

con el sector agrario que había quedado a la deriva.Para 1931, 

Calles declaraba: 

" ••• había llegado la hora de terminar con el reparto 
agrario y de dar garantías a le propiedad individual 
de la "tierra." 265 

La política agraria de Calles estaba inclinada a aumentar la 

proúucci6n,misma que solo podía efectuarse en la medida en oue 

se lograra fortalecer-al pe quena propietario. 

La crisrs del 29,puso al descubierto le.e palpables necesida

des ae los campesinos y aún cuando la línea política nacionalis

ta se fortaleció con la oración del partido Nacional Revolucio

nario,no Pudieron hacer suyos los intereses de las clases subal

ternas. 

"El hecho de la hege;;;onía prcoupone induri.ablemente que 
se tiene en cuenta los intereses y las tendencias de -
los grupos sobre ~os cuales se ejerce la hegemonía,aue 
se forme un cierto equilibrio de compromiso,es decir, 
que el grupo dirigente haga sacrificios de orden eco
nómico-corporativo." 266 

El Estado mexicano promueve la reforma. educativa rural,pero 

no hace lo mismo con la reforma agraria,es decir,no toman en 

cuenta los intereses de los campesinos,sector social sobre el 

264.-GilAJ.!SCI,Antonio. ,?lotas sobre illaguiavelo, sobre política y 
sobre el Estado Moderno, Edit.Juan Pablos,?.;éxico.1975,p.55. 
265 .-GILLY, Adolfo. ,La Revolución interrumpida., Edi t. "El Caballi
to ,México, 1971. p.347. 
266.-'Jrl.AM.:lCI,An•onio.,Notas sobre Maauiavelo,sobrc política y 
so·ore el Estado !1!oderno., Oo.Ci't.'!l.55 
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cual giraban loa intereses de hegemon!a.Naroiso Baasols com·-· 

prende esta limitación en el sistema educativo rural y para 

subsanar las fallas introduce una serie de moaificaciories en 

los planea y programas con la finalidad de vincular la ascua -

la con el trabajo. 

Los discursos políticos de Be.asola se encuentran impregna

dos por una vehemente.pasión por vincular la escuela rural con 

el sistema productivo.Je pretende proporcionar a la clientela 

call!Peaina una educación de tipo integral que coadyuve a visua

lizar la problemática laboral.El eje de esta transformación -

educativa lo constituye el profesor rural como un verdadero 

propulsor de la economía de cada pueblo. 

Bassola señala con agudeza política que la acción transf or

madora de la educación sólo rendirá buenos resultados en tanto 

se efectúe una verdadera reforma agraria en los cimientos del' 

proceso educativo innovador. 

En declaraciones de Bassols a la revista: "El .Maestro .Rural" 

concluye: 

"Es necesario declarar con franqueza que las misiones 
culturales,por sí solas,no están en posibilidad de lo 
grar una transformación profunda de las con~iciones-
de vida del campesinado mexicano .•• como fundamento y 
punto de partida de una intensa transformación de las 
condiciones del campesino,se encuentra el factor eco
nómico,y que sólo en la medida en que las condiciones 
económicas del campo mejoren ••• será posible tener una 
transformación social ;>rovechosa ••• "267 

267 .- Revista "El blaestz·o Rural",tomado cie Salvador Mart:!'.nez 
de la Rocca, Estado, educación y hegemon!a en M~xico, Ob.Cit. 
pp.151-158. 
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Los avances edúcativos logrados aure.nte el período de Bassols 

fueron considerables cuantitaLiva y cuali•ativamente.Para 1933 

se promueve la creaci6n de las Escuelas ~egionales CaCIPesinas 

or1.entadas a reforzar la tarea de la escuela rural y a modifi

car el sistema de producci6n,distribución y consumo de las co

munidaues agrarias y su objetivo espec{!ico era la formaci6n de 

cooperativas de proaucci6n.Sin embargo,en ningún momento se peE 

cibi6 la transformaci6n social de las ~elaciones de producción 

y aún cuando así hubiese sido,üéxico estaba muy lejos ae experi

mentar un cambio de esa naturaleza po~<~e la escuela y la refor

ma agraria no constituyen,por sí solos,elementos de cambio de -

las estructuras productivas. 
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2.2. EL CA.RDi:;;.¡¡sMO: política agraria y eaucaci6n uociR.lista. 

La dinámica social de México,producto de la actividad de :las 

fuerzas en pugnl'\,Ol'ignaron una coyuntura política-social nue ,a!: 

canz6 elevadas pro;iorciones: el cardeni1:1mo. 

;,,;ste hecho histórico-social tuvo como prota1rnnista~ prin~i~a< 
les a las !lla.Sas trabajauoras. ">:·, :!\'>:~ 

1':1 cardenismo ha sido estudiado por academicistas;W~~@6l-0;<2. 
¡;:os,historiadores,etc. ,quienes lo han percibido .iie.~~~·::j:.~{fiiái: 
diversos puntos de vista. 

A decir de Adolfo GillY,los aspectos fundamentRles del car-

denismo fueron: 

" ••• la esta.tizaci6n de lPS empreaas petroleras y de 
los ferrocarriles¡el reparto agrario;la organización 
del movimiento obrero;la educación socialista y la -
política internacional." 268 

r" 

La naturaleza de esta investir~ción sólo atiende a un inten

to por c~nocer ciertos elementos de política educativa y sobre 

toco al hecho concreto,la educación de las masas trabajadoras. 

Hoy en día, muchos ide6l~OJB progresistas y hasta izquierdistas 

ven con menosprecio los logros de la educación socialista,las -

reivindicaciones laborales obrearas y el reparto agrario del -

período cardenista. Si bien es cierto que todos esos avances se 

manifestaron en un país cuyo modo de producción se encontraba 

subsumido al capital y careció de la transformación de las es

tructuras económicas, ci arto y honesto es reconocer también c,ue 

ello significó una experiencia muy valiosa. 

268 GlLLY,Adolfo. ,La Revolución interrumpida. ,México,1910-1920:una 
guerra campesina por la tierra y el poder.Edit. "El Caballito". 
12a.Edici6n,p.355. 
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El máximo aporte de la revoluci6n lo constituye el movimien

to campesino más raaical en México: el zapatismo,el cual mostró 

que todo movimiento revolucionario debe implicar forsozamente 

una lucha perma.nente,sostenida por una ferviente pasión y-una 

firme convicción ideológica. 

De acuerdo al momento histórico en el cual surge el cardeni!!_ 

mo y por sus alcances y limitaciones se le ha criticado como un 
269 

gobierno populista producto de una respuesta a la crisis 

del capitalismo (1929-1933) y no como resultado de un proceso 

social producto de las condiciones sociales propias de la cla 

se trabajadora,cl.e ser así,ae estaría negando la tesis tercera 

de Marx sobre Feuerbach: 

" ••• son los hombres precisamente loa que hacen oue 
cambien las ci.rcunatancias ••• 
"La coincidencia de la modi ficaci6n de las circuns 
tancias y de la actividad humana sólo puede concebi~ 
se y entenderse racionalmente como práctica revolu -
cionaria." 270 

Pensamos,ciertamente,que la escisi6n socialista fue el pro

ducto de un proceso que se venía gestando desde t~.._empos ante 

riores y debido al momento histórico y a la acci6n de las rna 

sas trabajadoras,así como a la exacerbada política antirreli 

259·.- Adolfo Gilly lo define como "• •• un gobierno nacionalista 
revolucionario y antimperialista al frente de la reforma pecu
liar de ~atado capitalista surgido de la revolución agraria de 
1910-1920.Si la formula es complicada ea porque la realidad -
aún lo es más y su riqueza se resiste a las clasificaciones." 
GILLY,Adolfo., Ob.Cit. p.355. 
270 .-MARX,K y ENGELS,F. Obras escogidas. ,Edit.Progreso,Moscú. 
pp.24-25. 
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,c;iosa. calll. sta originó este controvertido hecho :!ocia l. 271 De 

·tal manera· que la culminación .del socialismo en r.!éxi·co fue al

go más que un grupo de 9sados diputados radici!.le~;r.¡uienes lo -

graron introducir reformas con~ti tucionales y mantenerlas vig(;.:.~ 

tes por más d~ seis alios~Delmi.smo m;do,las extensiones de tiG

rra re_;;"l.rtida fueron algo .más que una "maceta de flores'' y los 

insumos proporcio,riados. a los campesinos para culiti vr>,r la 'tl·eri.-a 

fueron. sup~ri 0res:_a los imaginados. 

Cárdenas coroi>rendió que el consenso prete:¡¡ciia.§ ¡i_or_ ~:U;g()bi_!:r 
no para alcanzar. la hegemonía no sólo debía .13_ei: étl,{tU.ral ;sino 

que también· el aspecto económico juega un papel ·tZ:ilséenC!ental. 

l!:s así como decide materializar sus promesas hacia el campesir,o 

y al obrero.Para tal efecto inicia una reforma agraria efectiva 

que consiste en el reparto de la tierra y un mejoramiento sign;!._ 

ficativo de las condiciones .laborrJ.lies de la clase trabadora. 

Acerca del reparto agrario,Adolfo Gilly afirma: 

"Durante el período cardenista, el gobierno expropió 
y repartió en forma de ejido más de dieciocho millo-· 
nes de hectáreas de grandes la ti funclios de ¡)ra¡:iicd&d 
nacional y extranjera y dio un golpe profundo a buena 

271.-Manuel Pércz Rocha,hace un estudio sobre los anteceden-<
tes ael socialmo y afirma que el socialismo en .i>léxioo elata -
desde 182!:l cuando Robert Owen solicita al gobierno mexicano 
le coda la provincia de Texas para instalar su proyectada so
ciedad ideal,los levantamientos campesinos de Julio L6pez Chá 
vez.Para l871 surge el movimiento periodístico socialista y -
para fines de siglo el anarcosindicalismo nonsti tuye uno de -· 
los grupos máu radicales contra el porfirismo. 

C~r;·PERE~ Rocha Ma.nuel.,Educación y desarrollo.,La ideolo~ía 
del Estado mexicano.,Edit.Línea,México,1983. pp.88-92. 
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parte de 1as bases económicas que aun le rentaban a 
la oligarquía terrateniente después de haber perdido 
definitivamente e1 poder político en 1910-1920.Dio -
el paso más grande hasta entonces,la primera medida 
real y verdadera de un gobierno ae la Revolución Me
xicana,para cumplir con las promesas agrarias de - -
1911 ... 272 

El reparto de la tierra significó la destrucción de latifun

dios pertenecientes durante años a unos cuPntos privilegiados. 

En su afán por materializar las demandas de los campesinos,aár-
273 

denas fortaleció loa ejidos apoyándose en esa amplia social 

para resistir loa embates de loe enemigos de loe ejidetarios. 

Los obstáculos enfrentados por el gobierno cardeniata en su 

lucha a favor de la reforma agraria fueron los intereses crea

dos por los terratenientes,el clero,funcionarioa locales y je

fes militarea,la red de comerciantea,campesinos ricos y refor-

272.-De acuerdo con Gilly,las cifras fueron:"lO 651 ejidos me
diante la distribución de 20 136 935 hectáreas a 775 845 cam -
pesinoa.Junto con la tierra repartida por los gobiernos anterio 
res se alcanzó en 1940 un total de 13 091 ejidos con 31 158 332 
hectáreas repertidns n l 723 371 campesinos." 
GILLY,Adolfo.,La Revolución interrumpida., Ob.ait. p.359. 
273.-Por ejidos ae entiende,de acuerdo con Gilly: "una forma 
híbrida de organización de la producción agraria". 
" La forma de tenencia ejidal de la tierra significa,enmo es 
sabido,que un pueblo o núcleo de población agraria se le con 
cede una extensión de tierra - el ejido - en la cual a cada je
fe de familia corresponde una parcela para su cultivo.La parce
la debe ser cultivada por el ejidatario y no puede ser vendida, 
transferida ni hipotecada.Sólo puede transferirse a sus herede
ros en las mismas condiciones.Es decir,carece de algunos de los 
atribu"os esenciales de la propiedad privada.La propiedad últi
ma de toda tierra ejidal corresponde,como consecuencia,al Esta
do.Según el Artículo 27 de la constitución,el ejido constituye 
sólo una forma de tenencia de la tierra.El ejido sin embargo,es 
susceptible de expropiación por causa de utilidad pública en C.!;! 
yo caso se indeminiza al ejidatario." 

GILLY,Adolfo.- Ob.Cit. pp.363-364. 
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zada por la desconfianza justificada por loa amplios sectores 

campesinos de quienes han sido defraudados por la cúpula gober

nante. 

Las consecuencias originadas por la entree.a de la tierra ~u~ 

ron: 

"una verdadera gUerra civil semi.encubierta.Los terra
tenientes resistieron con sus guardias blancas y pis
toleros.Muchos maestros rurales fueron asesinados y -
mutilados por estas bandas.A su vez los campesinos se 
arma.ron y formaron guardias agraristas y milicias cam 
pesinas.Cárdenas en persona entregó armas en varias : 
regionas para defender las tierras apenas conquista-
das." 274 

Por encima áe todas las cosas,Cárdenaa comprendía el proble

ma agrario y obrero,pero sobre todo sentía como suyos los pro -

blemas que aquejaban a la clase trabadora.De ahí la siginifica

tiva advertencia de Gramsci. 

"El elemento popular "siente",pero no siempre sabe o 
comprende; el elemento intelectual "sabe" pero no si em 
pre comprende,y,particularmente,no siempre siente.Ani= 
boa ex~remos constituyen,por lo tanto,pedanter!a y f:i:
lieteismo por una parte,y ciego apasione.miento por la 
otra ••• El error del intelectual consiste en creer 
que es posible saber sin comprender y,aún máe,sin sen 
tir ni apasionaree;en otras palabras,en suponer que : 
el intelectual puede ser un intelectual distinto y se 
parado del pueblo nación,no eintiendo,por ejemplo,laa 
pasiones elementales del pueblo ••• no se puede hacer 
historia política careciendo de asta conexión eenti....., 
mental entre los intelectuales y el pueblo naci6n•:275 

274.-GILLY,Adolfo., Ob.Cit. p.360. 
275.-GRAMSCI,Antonio, citado por Carl Boggs.,El marxismo de 
Grameili.Edit.Red de Jonás-Premi.a editora, 3a.Adición,México, 
1980. p. 72. 
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La historia ha demostrado que Cárdenas estaba muy lejos de 

esa "pedan teri'.a intelectual" de la que habla Gramsci y l!IUY C(!,! 

ca de los intereses de los campesinos,con c.uienes conversab'l -

con frecuencia.Eso explica la consecuencia de las ideas del ge

neral con su praxis social. 

Durante su campaña eloctoral,Cárdenas declaraba: 

"Entregaré a los campesinos los máuseres con los QUe 
hicieron la Revoluci6n para que puedan defenderla jun 
to con el ejido y la escuela." 276 -

Dos años después,declaraba refiriéndose a la reserva rura127 7 

"Queremos que ustedes correspondan a esta confianza 
constituyéndose en guardias del orden pdblico en todas 
las comarcas donde radiquen,que sean ustedes los auxi
liares de nuestro ejército y defensores leales de las 
instituciones oue nos rigen los cuales fueron procla
mados por ustedes mismos en el campo c1e la lucha."27R 

276.-Discurso pronunciado en Tres Palos,Guerrero,17 de mayo de 
1934,tomado de Leonel Durán:Lázaro Cárdenas.Ideario Político. 
Serie ~opular Era.2a.Edici6n,M'4xico,l976.p.114. 
277.-De acuerdo con las estadísticas proporcionadas al final del 
régimen del presidente Cárdenas,la reserva rural creada por de
creto presidencial el l de enero de 1936,estaba interrada por 
60 000 hombres,todos armados y casi la mitad de ellos a caballo. 
Estaban divididos en cerca de 70 batallones y 75 regimientos de 
caballería,al mando de más de 400 jefes y oficiales,subordinados 
a su vez a nueve generales.La funci6n ae las reservas rurales 
era organizar e inspeccionar la ciefenfla armada del campesino. La. 
Secretaría de Educaci6n Pública colaboraba en la alfabotizaci6n 
de los miembros de la reserva. 
"A veces el gobierno parecía tener más confianza en éstas fuer
zas armadas oue en el propio ejército regular.Ello no s610 defe~ 
dían los derechos de la clase campesina,sino cue en varias oca
siones sirvieron también para salvaguardar. al gobierno necion<tl 
de las amenazas e intentos de derrocarlo por parte de lPs fuer-" 
conservadoras." 
GILLY,Adolfo.-La ftevoluci6n interrumpida.,México,1910-1920:una 
guerra campesina por la tierra y el poder.Edi t~'ElCaballito" -
PP. 360-361. 
278.-Disourso ante la Asamblea da Unificaci6n Campesina del Es
tado de Jalisoo,Guadalajara,l de marzo de 1936,citado en Leonel 
Durán.Ob.Cit.p.116. 
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Laa tierras diatribuidaa,por sí mismas no aolucionPrían loa 

problemas de la producci6n agrícola ai no se tomnban medidas de 

financiamiento para hacer producir al ejido.~l gobierno carde -

niata crea el Banco de Crédito Ejidal,cuya finalidad ea propor

cionar crédito a.loa ejidatarios para adquirir los insumos nec~ 

aarioa: semillas,fertilizantes,inaecticidas,etc.Asimiamo,el ca~ 

peaino recibe asesoría técnica para el cultivo de la tierra y 

para el uso de maouinaria agrícola y sin faltar la dotaci6n de 

yuntas de bueyes e instrumentos de labranza. 

El centro áe gravedad del cardenismo es•uvo ubicado,induda

blemente en el sector más revolucionario,el campesino y partic~ 

larmente en uno de los logros más significativos del aexenio:el 

ejido. 

El objetivo manifiesto del cardeni amo estaba enfocado a ha -

cer cada vez más rpoductivo al ejido y adouirir la autosuficie~ 

cia alimentaria para la pol!tica de "susti tuci6n de importacio

nes". Sin embargo, el gobierno cardeni ata ci arto grado de orga.n!. 

zaci6n de las clases subalternas.De todas ellas,el sector más 

desorganizado era el cempe:iinado,debido a que las ligas de co

munidades agrarias no habían logrado absorver a las grandes ma

sas dispersas y sin direcci6n, mise.rable y analfabetos, eran y s.!_ 

guen siendo la prueba máa fidedigna del f,racaso de la Revolu -

ción. 

Para 1938 culmina el proceso de consti tuoión de la Confed·e

ración Nacional Campesina ( CNC ) 279 vinculada al naciente pa_:: 

tido de la Revoluci6n Mexicana. (PRM). 

279.- " ••• electo presidente C:árdenas,decidi6 emprender la tarea 
de organizar una central campesina nacional vinculada oficiel
ment e al partido de gobierno con el propósito de unificar la -
acción del campesinado como sector independiente de otros sec
tores sociales.El presidente Cárdenas le encomendó al PRM la -
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En la declaración de principios de la CNC,se :r.;inifestaba el 

creciente in•erés de hacer cada vez más productivo al ejido, 

"La defensa de los intereses a.el campesinauo den•ro 
de un franco espírii;u cie lucha de clases,aueptaci6n 
de la ccoperaci6n del ~stado en la cr~ación de un or 
ganismo,é.efensa de le. tesis de ~.ue la tierra. es de = 
quien la 1;rnbaja,inclusi6n dentro de su seno de los 
peones acasilladoa, loa aparceros, los pequeños ata"icul. 
torea y demás trabajadores del campo or~izados.Con= 
cederles a los peones aoasillactos iguales derechos en 
la dotrci6n de tierras y a~as,solidaridad con los 
obreros,e1ucaci6n casada en el socie>.lis::no científico, 
procurando que fuera accesiblc,uesce la prim>tria h>ts
ta la univ~rsiaad,a las masas campcsinas,con un ma.g:i~ 

terio de extracción vrolctaria y orientación revolu -
cionaria.~ue el ejido se convLerta en el pivote de la 
política agraria y fraccionamienio de los l"ti t'undios 
para su explotación colectiva por camp~sinos organiz~ 
dos siempre que no hubiera solici ;;udes pendientes de 
ejidos.E..'1 suma,la socialización de le. tierra." 280 

X:s así como el ca:::pesinado mexicano se institucionaliza me-. 

diante la GNC y desde sus inicios,la organización ej:.dal· ma -

nifestó tendencias a erigirse en· una"burocracia campesina" a.ue 

va desde los comisarios ejidales hasta las ligas agrarias, es 

ella la que toma en ~~s ~.anos la representatividad en los trá

mites legales para la soluci6n de los problemas aerarios. 

El Estado mexicano amplía de esta manera sus "tentáculos " 

responsabilidad de crear laa bases orgánicas que hiciera fac
tible la constituci6n de una organización campesina a nivel n~ 
cional •.• 
"Este proceso cullilinó con la formación de la Gonfe<l.eraci6n Na
cional Campesina {CNC ),que en 1938 pasó 'a suati tuir a la Confe
deración Campesina MeY.icana { CGM) ,integrándose al nuev::- pri.rtido 
de gobierno al partido de la Revoluci6n Mexicana en re.,mplazo 
del Partido Nacional Revolucionario." 
HARDY,Clarisa.,El Estado y los call!Pesinos.La Confederaci6n Na 

cional Campesina.G.N.C. Edit. Nueva Imagen,México,1984.p.33. 
Cfr.Jli'A"il'.HN~Z Ve;rdU:¡.;o .t.=:1oldo. ,Historia del comunismo er.. :.léxico. 
Edi t. Gri jalbo, Colecc< é:i Bnlace, t~éxico, l;J 85. pp .178-184. 
280.-Declara~ión de ~Pi:icipios de la ~.N.G.,tomado de Clarisa 
Hardy., Ob.Cit. pp.33-34. 
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mediEJnte las organizaciones campeeihas (CNC) y obreras (C'rM) 

como ins~rilmentos de dominaci6n política para mantener su heg~ 

monía sobre las clases subalternas. 

La política. cardenista hacia el movimiento obrero estuvo e!!_ 

caminad~ a elevar las condiciones laborales y sus mínimos de -

bienestar.Para 1936 Cárdenas impuls6 a las masas obreras hacia 

la organizaci6n sindical.En mu.chas ocasionea,Cárdenas oalific6 

a los industriales como "raza de explotadores" e inci t6 al 

obrero a organizarse.Esta fue,quizá una de las motivaciones 

centrales del Qi;'"isionario michoacano para constituir la cen

tral obrera en v~gencia hoy en día: la Confederación de Traba

jadores de México 281 

"La CTlí - afirma Adolfo Gilly :- nació con un progra
ma de l.'1cha por el socialismo ••• El proletariado en 
México lucharía fundamentalmente por la abolici6n del 
régimez:. capitalista." 282 

La. .finalig,ad última del ... cardenismo .era· instaurar .un gobierno 

de los tre.bajador·es,prueba de ello fue la dispo2ición para es

cuchar las demanda.a de los miemos a trav6s de innumerables hue1 

gas acaecidas en .:1 país durante ese gobierno.No obstante,la 4-

forma. c6oJ lograr~o ha sido seriamente cuestionada.Lo que sí es 

inobjetable e·s el desalojo del imperialismo en crisis de las 

fuentes más productivas del país. 

281.-Cfr,JL.\RTINEZ 7erdugó,.Arnoldo.,Historia del comunismo en 
México., ~dit.Nueva Imagen,Méxioo,1984.pp. 161-167. 

282.-GILLY,Adolfo.-Ln revolución interrumpida. Ob.Cit. p,376, 
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El mismo Gilly confirma: 

" ••• ni la estatizaci6n del petróleo ni la de loa fe
rrocarriles eran medido.a socialista2.No iban 'llPB Al H. 
del capitalismo de Bstado.Bra,sin embargo,un ROlpe -
muy serio a la. dominación económica del imperialis110 
en llléxico." 283 

.JH gobierno,contimla Gilly, i;enía la finalidact de; 

" •.• tomar en sus manos el ¡¡ector más dinámico y pro
ductivo de la industria m•cional,como palanca para -
promover el conjunto del aesarrollo econ6mico."2B4 

Lns presiones del imperialismo se intensificaron exigiendo 

indeminización de las empresas nacionRlizadas.El gobierno car

denista argumentó oue "le reconocía el derecho de expropiar sin 

indeminización por razones de utilidad pública." 28 5 

Los técnicos extranjeros fueron retirados de 1.1.':xico,esperan

do 1Ue en breve fueran llamados,por la incapacidad de los obre

ros mexicanoa;éstos realizaron esfuer~os prodig.i.osos,traba~ando 

horas extras,lograron que la producción no se detuviera. 

El bloqueo comercial se manifestó en todo su apogeo. Ante la 

urgente necesidad de formar un nuevo modelo de hombre,no era -

fácil de alcanzar,había que formar un hombre con·una formación 

integral ,ue no fuera un hombre máquina, sino consciente y con 

alto grado de eficiencia en el trabajo productivo,ya no un hom

bre dotado de"oja infalible y de mano firme",sino un ser cons

cientemente comp~ometido con su país y con su clase social.Con 

esta perspectiva se impulsa la educación técnica,la política 

educativa~durante J.os dos últimos años del cardenismo,.estuvo 

283.-GILLY,Adolfo., Ob.Cit.p.357. 
284.-Ibidem.,p.358. 
285.-cfr.GILLY,A. Ob.Cit. p.361. 
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encaminada a formar cuadros calificadoo que atendieran la indu~ 

tria petrolera recien nacionalizada y afrontar las necesidades 

tecnológicas requeridas por la industria.Con este fin,se crea 

el Instituto Polit~cnico Nacional ( IPN ),como institución de~ 

tinada a formar eoos cuadros de loa que precisa el país.La - --• 

clientela a la que debería atender serían las filas de la clase 

obrera y campesina 



2.2.l. Hl papel del maestro rural en 111. _reforma agraria 

cardeni sta. 
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La organización partidaria heredaaa por Cá:cd-::na.::i se consoli..; 

d6 progresivamente, en tanto el si eterna educativo iniciaba el. --·. 

rendimiento de sus frutos,pero la falta de consistencia de una 

política educativa duradera impidieron mejores resultados. 

Al asumir la presidioncia,Gárdenas se compromete a atenaer 

las demandas de las clases subalternas y utiliza a éstas como 

los ejes de impulso en su política "socialista". 

En el proceso de reparto de las tierras,decide trans~ormar 

al maesi;ro rural en el "intelectual orgánico" ~ue vincule las 

politicas estatales con las masas populares. 

~l maestro rural,afirma Cárdenas: 

" ••• ó.ebe alzarse como un guia social que penetre con 
valor en la lucha social;no el egoiamo que se cont·or
me con defender los intereses específicos de loa su
yos, sino el conductor que penetre con pie firme al -
surco del campesino organizado y al taller ael obrero 
fuerte por su sindicPlización,para defender los inte
res.es y aspiraciones de unos y otros y afianzar las 
condiciones económicas de ambos,el encauzador que de
fienda. los in•ereses y aspiraciones del nino proleta
rio, en el calor de la lucha social ••• "286 

En el mismo discurso apunta en seguida: 

"Su misi6n en el orden social exige su colaboración 
para el cumplimiento integral del programa de la Re
volución. El maestro rural es el guía del campesino y 
del niño y debe interesarse por el mejoramiento de -

2€6 .-Discur'so ante los maestros de la Vlll zona escolar en Urua 
pan,Mich.,2 de agosto de 1935.,tomado de Leonel Durán. Ob.Git.
p.212. 
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de los pueblos.El maestro ha de auxiliar al campesino 
en su lucha por la tierra y al obrero en la obtención 
de los salarios que fija la ley pHra cado. región. 11 2€7 

La función del maestro rural durante el cardenismo no se re

ducía sólo a su tarea educa ti va en las aulas de clase, sino aue 

se vinculaba con los problemas más sentidos de la comunidad • 

Ellos se transformaron en eficaces organizadores,asesores,agit~ 

dores,propaga.ndistas y dirigentes de los campesinos en su lucha 

por la tierra.Es así como llegaron a consolidar un verdadero ~ 

"bloque histórico" cardenista cona ti tui do por obreros, campesinos, 

maestros y dirigentes estatales.Su lucha estaba dirigida contra 

las oligarquías terratbnientes y contra el clero. 

Con justa razón Salvador lllartínez de la Rocca afirma: 

" ••• crear un intelectual r.ue rompa el monopolio que 
el cura y el cacique mantienen en el campo, es uno de 
los objetivos del sistema educativo rural.Durante el 
cardenismo este intelectual,el maestro rural,se con
vierte en un auténtico dirigente campesino.No hay or
ganización,toma de tierra o lucha popular, en rue los 
maestros no se encuentren en la primera fila del com
bate destacándose como agitadores,propagandistas y or 
gan:j.zadores.No .se explican los 18 millones de hectá ::' 
reas que Cárdena::i r¡,parte durante su período •sin la -
presencia ac•iva de los maestros normalistas xura-·
les". 288 

El maestro rural se trans~ormó en un auténtico educador polf. 

tico de lfls masas campesinas o como lo dijera el mismo Martínez 

de la Rocca,haciendo referencia a su función,al cÚal le asigna 

el calificativo de "verdaderas correas de transmisión entre las 

masas y el Estado. "2 8;;¡ 
287 .-Ibidem. 
228.-illAll'.HNEZ de la Rocoa,Se.lvador.,Estado,educaci6n y hegemonía 
en México. ,Edi t .Línea, Máxico, 1983.p .184. 
289 .-Ibidem.p.185. 
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La finalidad del Estado era erigirse como centro rector para 

consolidar eu hegemonía populista.El maestro rural poseía ini ~ 

ciativa y creatividad,pero estaba aujei;o a las disposiciones 

del. Estado. 

Lae escuelas normales rurales durante y después del cardenis

mo funcionaron como focos subversivos y debido al intento fal.J:.i 

do de instaurar un gobierno de los trabajadorea,los maestros ~ 

ralee percibieron en el Estado,el mismo enemigo de los intere -

ses de los campesinos.No es casual que hombres como Genaro Ve.z

quez y Lucio Cabañas hayan sido maesi;ros egresados de normales 

rurales y se hayan pronunciado a favor de una organización ind~ 

pendiente,ajena a los intereses del Estado y a lRs institucio -

nea campesinas. 

La violenta reacción de los caciouea,terratenientes y clero 

ante esta intensa campaña convierten a los maestros rurales en 

el centro oe sangrientos ata~ues.La mayoría fueron perseguidos, 

cientos de ell.os mutilados (desorejados) y decenas asesinados 

por fanáticos,curas y guardias blancas de caciquea. 

Entre 1935 y 1939 hubo més de trescientos maestros asesina

dos,víctimas de la ignorancia, el fanatismo de: .. las ma~a11.:·.p.or. una 

p~rte ·y de la demagogi'.a desaforada de sus dirigentes por la -. 

otra. 

Ante el cuestionamiento popular de quiénes son los culpables 

del derramamiento de sangre,la respuesta unánime era que los ~ 

estros nada tenían que ver en los violentos hechos de sangre 

que habían llenado de lui:o a la nación.Se culpaba a los se~o

res que viven c6modamente las cuales habían originado rencillas 

entre la clase trabajadora. 

En un fragmento de su discurso, el presidente Cárdenas recon~ 

cf.a: 
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que los culpables eran: 

".,.los empresarios y principalmente los hacendados 
que,por ~~ntener sistemas inhumanos de explotación 
provocan estos derramamientos de sangre ••• "290 

La reforma agrari,a sigui6 su curso a pesar de los embates 

del clero y los terrátenicntcs • .f'ara frenar la política populis

ta de C:Údenas, tiivo:, que :in~~fveni r incuesUonablemente la in -

fluencia d~l im~eriaÍis~o: ricir'i'~americano. 

<90 .-Cá:rdenas,Lázaro. ,Palabras en el interior de un templo ca
tólico en C:i udfl.d González, Gto. 30 de marzo de 19 36, toJMdo de 
Leonel Durán. Ob. •Ji t. p p. 213-214. 
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2.3. La educación socialista. 

El advenimiento de la educación socialista durante el card.!1_ 

nismo ha originado múltiples interpretaciones acerca de su fi

nalidad en un país que no había sufrido transformación alguna 

en sus relaciones de producción.Los observadores superficiales 

la han calificado como una mera "extravagancia" producto de· las 

maniobras parlamentarias de políticos de izquierda.En realidad, 

si analizamos los antecedentes del socialismo en México,291· tr~ 

ducidas en las luchas campesinas y obreras,nos percataremos que 

la educaci6n socialista no fue una mera coincidencia histórica, 

producto de las circunstancias;sino el resultado de intensas -

luchas de las facciones subalternas. 

Manuel P6rez Rocha,sostiene que la educación socialista: 

" ••• fue una de las conquistas más avanzadas de las 
clases trabajadoras,una de las conquistas con las -
que culmina una de las etapas más combativas de las 
clases trabajadoras." 292 

Sin embargo,la educación socialista,aún cuando representó 

un punto culminante de la educación popular en México,estuvo 

lejos de manifestar una consistencia de las aspiraciones más 

anheladas del pueblo mexicano,de ahí su corto tiempo de vigen

cia;más bien se redujo al ascenso de un gobierno populista y -

no a la tranaf ormación del Estado y sus estructuras económico

aocialea. 

291.-Acerca de los antecedentes de la escuela socialista en Mé 
Xico, Cfr.PEREZ,Rocha Manuel.,Educaci6n y deaarrollo.,La ideo= 
gía del Estado meXicano.,Edit.Línea,México,1983.pp.93-97. 
292.-Ibidem. p.93. 
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La experiencia cardenista permite reflexionar a loa mexica

nos comprometidos,a los dirigentes partidistas y sindicalistas 

y a las clases subalternas de que una sociedad sin clases no d.!!_ 

pende de "buenoa"gobernanteá,sino •le una sustancial transforma

ción de las relaciones de producción. 

La pugna entre Estado e Iglesia siempre había estado prese!! 

te desde tiempo atrás (sic) debido a la pérdida de los bienes 

materiales de ésta,pero además por el conflicto del "movimiento 

cristero" el cual se había originado por la creciente necesidad 

ael Estado de monopolizar la educacion y de excluir al clero de 

dicha práctica social. 

En el Congreso Pedagógico celebrado en Jalapa (1932),Miguel 

Aguillón Guzmán propone la reforma del Artículo Jo Constitucio

nal con la clara y abierta tendencia de que la eaucación adop

tara un carácter antirreligioso.Aaí,declaraba con vehemencia: 

"La será antirreligiosa,tanto la oue se dé en los es 
tablecimientos oficiales de educación primaria,secuñ 
daria o preparatoria o profesional,como la que se i!i! 
parta en los establecimientos particulares destina -
dos al mismo objeto.Las escuelas particulares sólo -
podrán establecerse sujetándose a la vigencia ofi 
cial." 293 

La iniciativa llega a ser aceptada por la legislatura del 

Estado de Veracruz,en noviembre del mismo año acuerdan remitir

la Congreso de la Unión. 

Un año después,el Partido Nacional Estudiantil Pro-Cradenas 

293.-AGUILLON,Guzmán Miguel.,La enseiianza antirreligiosa en Mé
xico,Ediciones·Antorcha,Jalapa,1934.pp.174-175.,tomado de Jose
fina Z.Vázquez.,Nacionalismo y Educación en México.,Edit.El Go
.:!.!!.gio de México,2a.edición,México,1975.p.171. 
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organizaría en Morelia una lila.gna Convención para proclamar la 

candidatura de Cárdenas, en ella se postulaba coco uno de sus ~ 

objetivos,proponer la sustitución de la ensenanza laica por la 

socialista desde Uos grados elementales hasta los profesiona -

les.294 

Las posiciones políticas en materia educativa giraban en 

torno a la intolerancia religiosa~95 va desde la postura de 

eliminar la educación laica para instaurarse cooo antirreligi,!?' 

sa,hasta la propuesta que debía ser socialista. 

El Estado mexicano ambicionaba eliminar definitivamente a ~ 

la Iglesia de las prácticas educativas.Acabar con el adversario 

político era imprescindible para introducir, legalmente el esta-> 

do de derecho sobre la educación y fijar los crioerios de cien

tificidad en los nihos y la juventud mexicana. 

De acuerdo con Rafael Ramírez,la educación socialista: 

" ••• trata de lograr varias cosas cono=-arias a los in 
tereses del clero,con las cuales no puede menos que
sentirse afectado profundamente.Va a ;rabajar,en pri
mer lugar porque todas las formas del hombre se aca

·ben y siendo la religión uno de los recursos de "ue 
se vale el clero para explotar a las ::iasas,el veneno 
corre peligro de agotarse ••• En segundo lugar,la edu
cación socialista va a trabajar por cuitar de la con 
ciencia humana los viejos conceptos erróneos,del ori 
gen del ~.llldo y de la vida,así como también va a -
aclarar el falso concepto del destino final de las 
sociedades humanas que la religión ha divulgado."296 

294.-Cfr.SO'fl!:LO,Inclán Jesús.-La educación socialista,en Histo
ria de la Educación Pública en México.,Edit.Fon:io de Cultura 
Económica.Edición Conmemorativa al LX Aniversario de la Funda
ción de la Secretaría de Educacj.Ón Pública, 19 81.p. 264. 
295 .- Ibidem. 
296 .-HAMIREZ, Rafael .&La escuela rural mexicana., Edi t. Sep-80, 
México,1981.pp.117-ll • 
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El representante principal de la tendencia radical es•aba 

encabezada por Mario Fabio Al tamirano, ciiputado veracruzano ,. 

quien fundamentaba los alcances de l~ educaci6n 00ci.alista,con

siderando que,tanto la Constitución de 1917 como el Estado MeX!_ 

cano eran bur,o;ueses y por lo tanto hacíase necesario la inclu -

sión del socialismo científico con la finalidad de: 

" ••• echar las bases de una verdadera revolución so ~ 
cial en México y proponía: "La educación r¡ue imparta 
el ~atado estará bRsada en el socialismo científi-~ 
co."297 

En su calidad de candidato oficial a la presidencia de la R.,!!. 

pública,por el PNR,Cárdenas expresaba en Gómez Palacio, Dgo.: 

297.-Los argumentoa del diputado AJ.tamirano expresados en la 
Cámara de diputados eran: 
" Sentado aquí con toda claridad que un régimen social que no 
es socialista,no puede implantar una escuela absolutamente so
cialista, tenemos que pensar que nuestra escuela va a ser una 
escuela transitoria y que esta escuela transitoria no va a ha
cer la revolución social en México no pueden hacerla más aue 
los obreros y los campesinos organizados,cuando están en el po 
der. Si nosotros no vamos a esperar oue la escuela socialista -
haga la rivolución porque sería ilógico esperarlo,entonces ten 
dremos que hacer una escuela de transición que prepare a las -
juventudes en estos dos puntos: primero,~acerles comprender,me
diante un análisis detallado cual es la situación que prevale
ce en el mundo en la activúldad;explicar a los niños perfectamen 
te cual ea el funcionamiento del capitaliamo,cuales son las --
fuerzas coadyuvantes de este sistema o de este régi·men social 
individualista,demoatrar a los niiios palpablemente,pedag6·gica
mente,cuales son las lacras de la burguesía capitalista oue es
tá en estos momentos dominando al mundo y una vez explic;dos -
estos pormenores y estos detalles, explicarles también en ~arma 
definida-y clara cuales son los ideales del socialismo cientí
fico,decirlus en qué consiste la supr0sión de la propiedad pri 
vada; explicarles porqué razones filosóficas los medios de pro= 
ducción no deben estar en las manos de w1os cuantos,hablarles 
de la crisis del capitalismo en estos momentos en que tiene un 
exceso de producción ••• " GILLY,Adolfo.,La Revolución interrum
pida., Ob.Cit. pp.379-380. 



203 

" ••• no permitiré que el clero intervenga en forma al 
guna en la educaci6n popular,la cual ea facultad ex= 
elusiva del Eatado ••• La Revolución no puede tolerar 
que el clero siga aprovechando a la niñez y a la ju
ventud como instrumente de división de la familia me 
xicana,como elementos retardatarios para el progrea"O 
del pa!a." 298 

El aval de Callea a la cceptación de la modificación del -

laicismo al socialismo educativo y consecuentemente al adveni

miento del gobiernomrdeniata,se ma.nifestó por medio de un dis

curso político en junio de 1934 en la ciudad de Guadn1ajara: 

"La educación - enfatiza Callea - no hn terminado. 
Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 
nugatorioa sus triunfos.Ea necesario que entremos 
al nuevo período de la revolución,que yo llama.ría 
el período revolucionario paicológico;debemos en
trar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, 
de las conciencias de la juventud,porque son y de-· 
ben pertenecer a la revolución. 
Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa 
trinchera donde está la clerecía,donde están los ~ 
conservadores; me refiero a la educación,me refiero 
a la escuela. 
Sería una torpeza muy grave1sería delictuoso para 
los hombres de la Revolución,que no arrancaramos 
a la juventud de las garras.de la clerecía,de las 
ga;:ras de los conservadores;y desgraciadamente la 
escuela,en muchos Estados de la República y en la 
misma capital, está dirigida por elementos cleric!!_ 
cales y reaccionarios • 
.No podemos en·tregar el porvenir de la patria y el 
porvenir de la Revolución a las maaaa enemigas.Con 
toca mafia los reaccionarios dicen que el nino per
tenece al hogar y el joven a la familia;ésta es --

298.-Discurso pronunciado por CárdenR.s en G61nez Palacio ,Duran
go, 21 de junio de 1934,citado por ALVEAR Acev.odo Carlos. ,La edu 
caci6n y la Ley.La le slatura en materia educativa en el !A'éld.
oo Independiente.Edit Jus.3a.Edición,Colecci n MJXico Hertsio""O":'" 
No 20,México,1978.pp.292-293. 
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una doctrina egoista porque el nifio y el joven perte 
necen a la comunidad y es la Revolución la que tiene 
el deber imprescindible de apoderarse de las concicn 
cias,de desterrar loa prejuicios y de forlllllr la nue~a 
alma nacionel.." 299 

El Estado mexicano a través de sus ideólogo~ más destacados 

ponderan a la educación socialista coll!O un medio para manifes

tar su intolerancia reli.gl.osa,para combatir loa prejuicios y en 

general la concepción del mu.::ldo di~undida por el clero.Pensamos 

oiertamente,que su finalidad Últims. era erradicar la influencia 

del clero sobre el espacio educativo.Introducir U!:la acepción d!_ 

ferente de la odu?ación implicaba ganar consenao,ampliar su ba

se aocial,gar.ar adiotoa.Hac!aae indispensable consolidar al Es

tado.El medio más eficaz para desacreditar al clero y difundir~ 

la ideolog!a nacionalista era a través de la escuela. 

Los "intelectuales orgánicos"de la burguesía responsabiliza

ban al clero de la situación que privaba en el campo mesicano, 

de las deplorables condiciones en que vivía el proletariado, -

aaf como de todos los malea sociales eXistentes en el país.La 

educación socialista ooadyuvar!a a superar los obst~culos soci~ 

los y a mat~rializar los objetivos fallidos de la Revolución. 

LOs clcanoes de la educación socialista eran muy reducidas 

en tanto no existiera una transformación previa de las estruc

turas económico-sociales.Por ello resulta v~lida la considera

ción marxista de Suchodo1sld.: 

299.-Discurao pronunciado por Ca1les en Guadalajara,20 de julio 
de 1934.,tomado de ALVE.AR Aoevedo Carlos.,La educación y la ley 
Ob.Oit. pp.292-293. 
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"Bl destino de la odu.oacicSn en dltima instancia de -
pende de la transforme.cicSn sooial,d&l derrocamiento 
del orden capitalista sobre esta base se diuá en la 
sociedad soci.alista un aoeroamiento entre las condi
ciones y necesidades de la vida social y las tareas 
y posibilidades de la aotividad educativa."300 

La lucha desencadenada en la esf'era eduoativa,a principios 

de la déoada de los tro:l.nta,adquiere perspectivas de consolida

ción hegemcSnica y para lograrlo era imprescindible ganar espa

cios pol!t:l.co-pédagcf..gl.oos para una transtormac:l.ón social. desde 

"arriba". 

El Estado mexioano,a través de sus ide6logoa más destacados, 

pondera a la eduoaoi&n socialista como la solucidn a todos los 

"mal.es sooiales".Se pronuncian a favor de la reforma agraria y 

de la propiedad colectiva de loa medios de producción.El educa

oionismo hace acto de presencia en la oonsolidación del Estado. 

La eduoaci&n se transf'orman( - en la oonoepoión de -
Salvador Mart!nez de la Rooca - en el camino adecua
do para llegar a un lll~co más justo e igualitario y 
el Estado aparece como el promotor fundamental de es•. 
ta pol!tica,oo~o el guerd!en !!?!!e fiel do les iutere ~ 
sea generales de las masas populares."301 

La educaoi6n socialista eignifioaba,según Mart!nez de la Ro-

cea: " ••• ganar a miles de maestros rurales que a lo largo 
y ancho del p.l;lí:s,denunoiar!an al clero y no al Esta
do,como el responsable de que el reparto agrario no 
se realioe,i~ulear la propuesta,garantiza al grupo 
dirigente .que eatos m:l.1ea de maestros di:f'undir!Úl an
te deoenae de miles de oampesinos que mediante la es 
cuela socialista se derrotar~ al enemigo fundamental, 

300·.-suOHODOLSKI,B.!l!eor!a marxista de la educaoi6n.Edit,Grijal
bo.Coleooi6n Pedag6gi.ca,ll¿Xioo,l977.p.l21. 
301·.-HARTINEZ éle la Roocia,3a1vador. ,Eatado,educaoi6n 1 hegemo
~ •• Ob.Oit.p.172. 
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la Iglesia Y de esta manera la reforma agraria ae ba
r~ realidad." 302 

Después de debates acalorados en la Convención de Querátaro 

(1933),el PNR acepta la propuesta de la educación eocialiata.P,2 

co después un grupo de diputados propone al Congreso la reforma 

del Artículo 30. constitucional.La cámara de diputados designa 

una comisión para elaborar la propuesta.Esta comisión queda in

tegrada por Alberto Coria como presidente y Alberto Bremautz C,2! 

mo secretario.Para el 10 de octubre de 1934,la eámara de dipita 
303 -

dos aprueba la modificación del Art!cul.o 30• 

Es aa! como el Estado ae transforma legalmente en el monopo

lizador absoluto de la educación. 

Al tomar posesión de su cargo,Cárdenas declaraba,refiriéndo-

se a la educaoión: 

"As'l ha nacido la escuela socialista a le que el go
bierno a mi cargo le impartirá un franco impulso pa
ra hacer que la enseñanza corresponda a las necesida
des y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo me
xioano,no sólo multiplicando y mejorando los centros" 
docentes ·en el campo y en la ciudad,sino centrando su 
finalidad social en el sentido de que lo que la eso•.\e 
la socialista persigue es identificar a los alumnos -
con las aspiraciones del proletariado,fortaleoer los 
v!naulos de solidaridad y orear para Méxioo,de esta 
manera,la posibilidad de integrarse revolucionariamen 
te dentro de una firme unidad económica y cultural. -
De este modo ~a escuela ampliará sus actividades cona 
ti tuyéndose como la mejor oo1aboradora del sindicato";' 
de la oooperati va,de la colll!lllÍdad agraria y combatien 
do hasta deatruirloa,todos los obstácu1os que se opo-: 

302.-MARTINEZ de la Rocca.S. Ob.Cit. p.165. 
303.-Véase anexo. 
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nen a la maroba liberadora de loa trabajadores ••• 304 

Cárdenas no a&lo apoy6 solidariamente la educaoi6n socialis

ta sino que im¡pulsd vigorosamente la aotiVidad pol!tica-peda~ 

gl.ca de las misiones culturales ampliando su cobertura nacional. 

Se crearon veinti tréa escuelas regionales campesinas eocialis

taa,un departamanto de Eduoaoidn obrera,ae difundid una basta 

cantidad de literatura aooialiets a través de libroa,revietaa.i 

folletoa.Asimismo,oe impulad la educación rural,la indígena, la 

aeoundaria para· hijos de los trabajadores y la enseñanza técn;!_ 

ca,en donde destaca la creación del Instituto Politécnico Nn-~ 

cional,ce funda también el Consejo Nacional de Educación supe

rior y de Investigación Científioa,lc mi.amo sucede con el Ins

tituto Nacional de Antropolog!a,el Departamento de Asuntos In

d!genas,todo ello encaminado a romper los viejos esquemas de 

la eduoaci6n elitista precedente. 

La estrategia pol:!tica del gobierno cardenista,en su afán 

por adquirir un matiz socialista,la percibe Adolfo Gilly en el 

sentido de que: 

"Su intenoidn era desarrollar la revolución mexioana 
hasta llegar al gobierno obrero y al aooialismo.Pero 
oonoeb:!a ese tránsito oomo un proceso evolutivo Íll)
pulsado desde arriba por la direooión estatal,no ba
sado fundamentalmente en la organizaoi6n política in 
dependiente y de la clase del proletariado sino en -
la preparacidn paulatina para el socialismo a través 
de la educaoidn." 305 

La intenoi6n progresista de Cárdenas de inataurar,v!a la 

304.-Disourso pronunciado por Cárdenas al protestar como presi
dente de la Repúbl.ioa,30 de noviembre de 1934.Tomado de Leonel 
Durán.Ob.Cit. p.207, 
3 07-GILLY ,Adolto., Ob.Oi t. p.381 
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la instancia educativa instituoional.,una sociedad socialista, 

de hecho,la historia ha demostrado que está cancelada.Loe obe

táouloe presentados a su política populista por parte de la bur 

guee:l'.a nacional y el im;perialilllllO norteamericano ,pronto mostra

ron cuan lejos estaba de la realidad esta utopia idealista. 

Beta experiencia comprueba una vez l!llÍe,la vigencia de la adve.!: 

tenoia marxista: 

"El modo de produccic5n de la vida material condicio
na el .Proceso de la TI.da social ,política y eepiri tual 
en general ••• " 306 

La premisa cardeniata partía en sentido inverso a loe plan

teamientos marxietae,eeto no quiere decir que todo movimiento 

progresista tensa que guiarse por esos paradigmas,sino que de

be tenerse en cuenta el momento hiet6rico y las condiciones P_!!r 

ti.oul.aree de cada pueblo • .IU caso mexicano cardenieta eigw.6 por 

senderos románticos y que deeembocaron,como debía esperarse, en 

resultados efímeros e infructuosos.No obstante,esta experiencia 

contribuy6 a comprender por una parte que,la instancia educati

va por ~ y en sí misma posee limitaciones infranqueables en -

tanto proyecto de tranator111.cic5n de las estructura.o sociales; 

por otra,la mi.ama eduoaoi6n no e6lo adquiere tintes reproducto

res de los esquemas sociales predomi:nsntee,eino que constituye 

un espacio apto para la lucha ideol6gioa y política,pero ligado 

a un proyecto de transformaci6n social con clara visi6n de sus 

perspectivas. sociales. 

306·.-lllARX.C.PrcSloe;o de la Contribuci6n a la orftica de la eco'
nom:Ca política, en Obras Eeooe¡idaa.,Bdit.Progreeo.,Moscú.pp. 
182-183. 
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2.4. Fin a la din,mica popular: ¿Suefio fallido?. o ¿Aspira

ción inconclusa?. 

La historia de la educaci6n política en Méxi~o ha oscilado 

como un péndulo que se niega a permanecer edtático,como si las 

fuerzas que lo impulsan estuvieran deterrninad~s por pur:(odos 

más o menos regulares que le imprimen cierta dináatica pero por 

más que lo impulsan no pueden romper su estado de equilibrio, 

para volver a la inercia,incapaces de imprimirle un impulso pr.2, 

pio. 

Haciendo un recuento de lo logrado en materia educe.tiva,co!!_ 

siderando su marco lega1,el artículo )o constitucional ha sufr! 

do una serie de modificaciones en la historia de la educación 

en México.Sin embargo,sigÚe conservando su línea política e -

ideolog{a burguesa.Los principios de laicidad,gratuidad y obli

gatoriedad siguen vigentes en la actualidad y cuando se han pr.2_ 

sentado transformaciones,&stas han originado reacciones inmedi,!! 

tas por parte del clero,la burguesía nacional y el imperialis

mo norteamericano.El movimiento pend~lar que más Vibr6 y lace

ró los oidos de los reaccionarios fue,indudable1aente,la educa

ción socialista. 

Los últimos años del gobierno cardenista estuvieron impreg

nados de una efervecenoia socia1 comparable con el movimiento 

de 1910. La fase "radical populista" constituyó la manzana de la 

discordia.Las fuerzas más reaccionarias se oponían a que el é'i2 

bierno siguiera otorgando concesiones a la clase trabajadora; 

de explicarles cual es su papel en su lucha por el socialismo. 

Esta reacción la determinó los avances obtenidos en el reparto 

de la tierra y en los logros obtenidos por le escuela socialis

ta, liin embargo,el sonado movimiento oardenista no alcanzó a co~ 
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solidar loa logros obtenidos ni aas f'ines ~ltimoa.A este reape~ 

to se ha cuestionado en muchas ooaeiones,si se trato de un"sue

ílo f'a1lidon o " aspire.c16n inconoluean. 

La asp1raoi6n del oardenismo y de sus más fieles aliados,los 

trabajadores,han comprendido que alcanzar un estadio superior 

de igualdad social no constituye un imposible cuyas implicacio

nes para su obtenci6n son necesariamente un proceso y hace fa! 

ta algo más que el ascenso a1 poder de buenos gobernantes quie

nes prolllUevan reformas populi~.Estae reformas originan por 

su naturaleza protestas airadas. 

Las fuerzas "oentr:t'fugas y oentr!pedas" exigen con vehemen

cia patológica menos oonsesiones a las másas popul.ares.La bu:r::-; 

gues!a nacional, clero e imperialismo no pueden concebir esta 

política.La primera presionaba al gobierno cardeniata para que 

rectificara sus posiciones progresistas ante las masas trabaja

doras,para ello recurre al chantaje económioo,argumentando que, 

debido e las prerrogativas otorgadas a loa trabajadores, el país 

experimenta un proceso de "descapitalización".Asimismo,el clima 

de"insegUridad" que prevalece en el país es un riesgo elevado, 

el cual según ellos,no pod!an correr.Ante estas presiones eco

nómicas el lU.timo, (imperialismo) ee. oum6 r'pidamente y el clero 

no vaciló en apoyar tales medidas. 

La J.ucha política hab:l'.a llegado a BU punto culminante y co

menzó a tomar forma el intento de un movimt.ento civil. de eleva

das proporciones el cual no f'ruoti:tio6 por 1a oportuna inte~~ 

oión de J.os trabajadores en torno a sus gobernantes.No obstan

te, las presiones se manifestaron a partir de 1938.El gobierno 

norteamericano intensif1o6 sus exigencias e intimidaciones para 

obtener la indemi.nizaoi6n inmediata por la expropiación de J.as 

tierras a ciudadanos estadounidenees;el resultado se ID8Jlifest6 
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a trav&s de la disminuci6n en el reparto agrario.A este reepe.!!_ 

to 1iailuel P4rez Rocha cuantifica eeta reducoi6n: 

" ••• en 1937 se habían entregado ID!Íe de cinco millo -
nee trescientoe m:l.l hect!Íreas,en 1938 se entregaron 
solo ID!Ís de tres millones trescientos mil y en 1939 
no llegaron ni eiquiera a los dos millones ( 1 773 
000 hectiíreas)."307 

A fines de 1938,el conflicto de las compañ:!as petroleras 

afectadas por la expropiaoi6n se agudiz& y el gobierno nortea

mericano intimid6 al mexicano haciendo uso dEt las agresiones P.2, 

líticas logrnndo con ello afectar la tendencia populista del Ofl!: 
deniamo.Prueba de ello fue la p&rdida de la verticalidad de loa 

discursos políticos y las huelgas obreras se manifestaron ID!Ís e.! 

poriídicamente.En muchos renglones de la esfera educativa se di6 

marcha atriís,el mismo Oiírdenas cancel6 la acci6n de las Misiones 

Culturales que cumplían la funci6n de difusi6n de las ideas so

cialistas y contribuían, junto con loa maestros rurales a la or~ 

nizaci6n y ag!. taci6n de lae maeas.Aeimismo,los t&rminos del art,! 
culo tercero ea modificado y desaparece de la constitución mexi

cana el t4rmino educaci6n socialista y todas sus implicaciones •• 

.El modelo de acumulaci6n capitalista había cambiado de obje

tivos para favorecer a unos cuantos y el sistema educativo tien

de a readeouurse a J.aa nuevas condici anea socioecon6mioas impue.!! 

tas por el nuevo modelo. 

El ascenso al poder de Avila Oamaoho apoyado por el PR• en -

lugar del General Múgi.ca ea la prueba mi{s ?ªlpable de la inje -
rancia 
307.-PEREZ Rocha Ma.nuel.,Educaci6n y desarrollo.,Ob.Oit. p.115. 
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del imperialismo en alianza con las clases medias· más reaooion.!! 

riae. 

El ascenso al poder de Avila Camaoho significó la recupera

ción del terreno perdido por la burguesía nacional,de esta mans. 

ra se vira violentamente hacia la derecha en todas las esferas 

de la sociedad oivil mexioana,con ello se da marcha atrás en la 

reforma agraria y en política educativa.No sólo se trena el re

parto agrario sino que se inicia un proceso de reprivatizaoión 

del ejido con la finalidad de satisfacer la demanda de los pro

ductores neolatitundistas apoyados por la cúpula gubernamental 

en su afán de hacer más productivo el oampo.Asimiamo,representó 

el inicio de una política de industrialización asociada y subo~ 

dinada al capital extranjero, 

A este respecto,Arturo Warman apunta con atingenoia: 

"Se abandonaron todas las metas sociales.Había que en 
riquecerse oomo tuera y rápido.Uno de los caminos era 
intensificar la producción agrícola para la exporta 
oión.P.ara hacerlo se importaron los más modernos m~ -
todos de Estados Unidos,que eran loa de un país con -
poca mano de obra y gran extensión apta para la agri
cultura.Naturalmente se contradijeron con el !mpetu 
del reparto masivo heredado del cardeniamo.Laa gran
des extensiones de tierra eran requisito para la for
mación de capitales."308· 

Es as! como se suspende la política de industrialización na

cional, vía la sustitución de importaciones y mediante el forta

lecimiento del ejido, 

308,-WARMAN,Arturo.,Los campesinos hijos predilectos del r~g:Lmcn 
Edit,Nueatro Tiempo. lla.edición,Colección:Los grandes problemas 
Nacionales.M~Xico,1983.p.49. 
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El modelo nacional de auatituci6n de importaciones llega a 

au f{n y se empiezan a cimentar las bases para uno nuevo que -

md:s adelante se le conocerd con el nombre de "desarrollo esta

bilizador". 

Los ~mpresari~s obtuvieron toda clase de incentivos para in-. 

vertir y a los latifundistas se les otorgaron cuantiosas conse

ciones para explotar la tierra. 

Si el campo se estaba reprivatizando,ya no era necesario un 

maestro rural qu·e organizara y diri ji era a los campesinos para 

exigir el reparto de la tierra;al igual que el egresado del 

IPN,quien apoyaba las luchas obreras reivindicativaa,ser!an co~ 

siderados,agitadoree,aubversivos,comunistas,etc. 

La política educativa encaminada a impulsar la educaoi6n t~.2_ 

nica y rural dejaba de existir y la eduoaci6n socialista era 

abandonada junto con todos loa intAntos de educaci6n popular. 

Con el ascenso de avilacamaohiamo los nuevos triunfadores 

son los neolatifundiatas que se ven apoyados por el Estado para 

iniciar un nuevo proyeoto,el oual estaba encaminado a reforzar 

la producci6n agrícola orientada hacia la exportaci6n.Aaimismo 

lo sería el clero,que.de nueva cuenta sale fortalecido al otor

garle concesiones a los partioulares para el ejeroicio,ain em

bargo no podían efectuarse al margen de la ley y para ello ' se 

modifica el Art!oulo Jo Constituoionai. 309 

309.-V~ase anexo. 
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Con la nueva reforlll8 se asesta un golpe demoledor a la edu

cnci6c progresista del cardenismo,y naturalmente,ae abandonaron 

los textoa,revistas,tolletos,meterialee didácticos,etc.a través 

de los cuAles se difundía la eduoaci6n socialista.Había que ev!_ 

tar a toda coste hablarle e los estudiantes de la luche de cla

ses, de ln conciencia proletarie,del papel de los trabajadores 

en el proceso productivo en la empresa capitalista.Había que 

fortalecer la "unidad nacional". y arraigar los "valores esenci,! 

mente mexicanos", El Estado tomaba en 511S manos nuevamente la 

e~ccaci6n pero con la tendencia para ser utilizada como arma P.2. 

lítica y legitimar la explotaci6n, 

Las experiencias tenidas durante el cardenismo en el terreno 

educativo,eobre todo con la escuele rural,volvieron a resurgir 

veinte anos después.Los maestros ruralee dirigen las tomas de 

tierras,oon la variante de que el Estado ya no las promueve,si

no nu{s bien reprime a los foooe de ineurgenoia independientes. 

El Estado que otrora las promoviera,será el persegUidor,repre

sor y asesino intelectual de quienes organizan y dirigen estos 

envates. 

En laa sierras de los estados de Guerrero,114oreloe,Chihuahua, 

Puebla, eto. , ya no se empuñan las armas para pugnar por la educ.!!, 

ci6n socialista,o el reparto de la tierra,la experiencia ha si

do harto sig:nificativa,ahora se pugna por un Estado verdadera

mente socia11sta. 

No es casual que los dirigentee de la guerrilla rural mexic.!!, 

na hayan egresado de las normales rurales,oomo lo fueron Genaro 

Vázquez,Lucio Oabaftas,Pablo G6mez,Arturo Gtímiz,Rubén Jaramillo, 

Joaé Braoho,Arturo Lli.randa,entre otros,ee hayan deeenga.ilado de 

toda acoi6n institucional y eligieran alternativas diferentes 

a las ensayadas que si bien no obtuvieron los éxitos deseados, 

son premisas dignas de considerar en otro espncio político. 
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PARTE lV. TRABAJO DE CAllPO, 

CAPI'l'ULO 111. PERPIL CAR.lCTllOLOGICO DEL MEXICANO Y DEL GUB

RRERENSE CON ICIRA3 A L.A ORGANIZACION Y A LA EIIUCACIOH POLI~I

OA OADBSI?U. 

3 • l .Justificaci&n. 

Ciertamente,en un medio social en donde se mezclan un sin 

fin de factores que hacen posible la existencia de una reali

dad cruda y exasperada como lo es la prevaleciente en Guerre

ro, se confunde oon frecuencia el agua con el aceite,producto 

de la ingenuidad y la ignorancia de unos y donde otros,apro

vechando esta aituación,se erigen como prototipos de progreso 

en ana sociedad "libre" y "demoor&tica",oomo MéXico,haciendo 

uso de un discurso nacionalista,desgastado y demagógioo.Decie.!: 

to decimos que tendencias de esta naturaleza hartan al pueblo 

y manifiestan cada vez rmís la ausencia de dirección pol!ticn 

hoy en d.!a,porque no son los intereses de la clase subalterna 

el objeto de sus medidas "progresistas",éstas distan mucho de 

la realidad en que viven los ejidatar:l.os,jornaleros,comuneros 

y obreros en su conjunto,es decir,los marginados de la eéono

mi'a nacional, los oprimidos. 

Ante este panorama,resulta impostergable llenar ese vacío 

político del que adolece la sociedad mexicána.Sólo a trav&s 

del conocillliento de las auténticas necesidades econólllicas,so

ciales,pol!ticas y educativas del campesino y del obrero se 

podrán instrumentar medidas que,por pequeñas que éstas sean, 

contribuyan a trsnsformar,aino las estrQQturaa económicas, si· 

las. mentales~travéa de le educación pera el cambio de la cla

se subalterna. 

El trabajo continuo y sistelllático desarrollado con adultos 

a nivel microsocial en la "Tierra .Cal:l.ente" del Estado de Gu~ 
rrero. requiere de un apoyo teórico que sustente las acciones 
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concretas originadas en 1a realidad. 

Consideramos insuficiente este espacio p~:rtl ccnfcrm:!r ~~ 

conocimiento aproximado d~ lae implicaciones co~ductualee del 

adulto.Sin embargo,nueetra ~inalidad no radica especialmente 

en la profundización de los ~ntereees,aptitude~,actitudes,etc. 

del adulto,de hecho estos problemas han sido objeto de estudio 

en otros trabajos.Nuestro inter~s se centra en loe principales 

móviles ~ue orientan la atención del adulto guerrerense y para 

ello delineamos brevemente la caracterización del ~ºj9t~ p!"(J"9 

ductivo a partir de tres instancias: !á biológica, la psicoló

gica y la sociológica. 

En nuestro a!án por aproximarnos al conocimiento de lA rea

lidad del guerrerense "calentano" nos hemos encontrado ante 

una problemática que no atiende a determinantes rfgidos y es

quemáticos, sino que involucra dial~cticamente a una amplia ga

ma de "factores loe cuales giran en tomo a una expresión !DUY 

eigni"ficativa de au inconfundible personalidad y la mani"festa

ción de su conducta. 

La tipificación que hacemos del guerrerense como prototipo 

del mexicano,quizá adquiera tintes arbitrarios en una primera 

inatancia,pero si recordamos la historia de las luohae socia

les en Méxioo,han sido loa campesinos del Sur (especialmente 

el guerrerenae de 1857) loe protagonistas de las luchas popu-

1 laree,eata apreciación posee una base concreta y nada.super

ficial. 

El campesino mexicano constituye una clase social psicoló

gicamente heterog&nea,tanto como su irregular situación geo -

gráfica;no obstante,existe un oollllÍn denominador que hace del 
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mexicano un individuo carente; cie identl.ciad,un re1nai'éi1dü ¡;¡;¡¡t:i

!!rl.a=;.to de ini'erioridad y Wl.11. tei:lihm.cia machista a concebir la 

vid~.Pensamoe que por la traeceudencia de su paraonalidad es-

tereati:p"ñ", el camPeaino "1:\lerrerenae se aproxima a un caso ba_! 

tante típico porque se aoentdan loa rasgos paicol6gicoe,eu ai

tuaci6n de r.traao e ignorancia lo acercan a un individuo hosco 

y reeervado,agresivo y de8111esurado. 

Nuestra intenci6n radica en coni'ronta_!:te6rica y práctioam~ 

te que el guerrerenae Rcaee principios e ideales y susceptible 

de adquirir una conciencia de clase por medio de la educeci6n 

política a partir de la cual podrían emprenderse empresas que 

superen su trayectoria combativa en la interminable bdaqueda 

de nuevos hori~ontes para la clase tr~bajadora. 

El prop6sito consiste en instrumentar y evaluar un programa 

de educaci6n pol!tica,teniendo como base ndcleos cooperativos 

de producci6n y de consume a trav~s de círculos de estudlo.Esta 

estrategia de trabajo implica necesariamente la planii'icaci6n 

y sistematizaoi6n de experiencias de aprendizaje con adultos. 

Este proyecto de trabaJo más que necesario resulta i1npresci~ 

dible en la "Tierra Caliente" del Estado de Guerrero por la 

problemática exi.@taii..i:;e y porque ha su:t•g:tdü un núcl~c da ¡;arsv-

nas capaces de llevar a cabo un proyecto de educaci6n con adu,! 

toa que piensan y razonan,con madurez pol!tica,en funci6n de 

loa problemas estructurales y co.yunturales de M6xico en la ac

tualidad. 



J.2.aaracterizaoión del ad~lto. 

J.2.~.Desde el punto de vista biolÓgioo. 

El hombre oomo ser vivo se encuentra en constante proceso 

de desarrollo.Biológicamente,el individuo entre dieciocho y 

sesenta afios,alcanza un nivel de desarrollo eapec!fioo cap11.z 

de efectuar la reproducción natUlllll. del género humano. 

21W 

La maduración imp1ioa la diferenciación sexual y un mayor 

equilibrio emocional.Es as! como podemos distinguir dos fases 

en. el pe·r!odo en estudio. 

a). de dieciooho hasta los treinta años: la juventud es una 

etapa de afirmación de la sexualidad. 

b). de los t~einta hasta los sesenta anos: comprende dos et,!!; 

pas~ la.Etapa ascendente y fecunda.En esta etapa se aprecia 

la formación del tipo humano específico,en donde se alcanzan 

metas vitales (talla,peso) y las funciones de regulación met.! 

bÓlica y hurmonal. 2a. Etapa de madurez.El adulto alcanza la 

plenitud de la capaoidad productiva y reproductiva.Los rasgos 

físicos mantienen cierta constancia en sus funciones,si no ~~ 

cambian las condiciones de su ambiente.La madurez se entiende 

como el desenvolvimiento de rasgos heredados,no alterados por 

el ejeroioio f!sioo o por la experiencia,aún cuando ambos fa~ 

toree puedan estimularlo. 

A partir de la madurez, el organismo sufre los siguientes 

cambios gradualmente en un organismo normal.SeglÍn R'.idd1 

Los tejidos celulares se secan,no crecen tan rd:
pidamente, y la reparación es más lenta. 
Las o~lulas del cuerpo son algo menos elásticas. 
Desciende el ritmo del metabolismo basal. 
Hay cierta disminución del Vigor, 
Disminuyen la velooidad,la intensidad y la resi.!! 
tencia de las reacciones neuromusculares. 



• Se deteriora la vis16n y el oido. ~ 310 

A pesar de las disminuciones potenciales cel vigor físico, 

la velocidad y tiempo en la reacción,cambios en la audición 

y la viai6n;todoa. esos factores son atenuados por la experie~ 

oia adquirida por el -adulto.Seg¡ln lo expresa el mismo Kidd,las 

disminuciones son muy acentuadas si se considera el tiempo de 

la reacción,pero puede tener poca o ninguna importancia medi

das en términ9a de calidad. 

La generalidad de loa caeos manifiestan que la lentitud del 

adulto de más edad está determinada por el de3eo de ser más 

exacto y escrupuloso.De esta manera los estuciios comprueb'1ll 

que el trabajador adulto está en condiciones :ie aprender y de.!! 

empeñarse con soltura en la mayoría de las oc~paciones.Del mi,!! 

mo modo ,posee la capacidad aufici_ente de iniciar una etapa r,! 

lativamente tard:i'.a al participar en actividades recreativas 

y de los más diversos tipos de aprendi~ajez. 

Según Lean Antaine _3_1.1 la noci6n de madurez evoca la idea 

de umbral de paso de ·un estado a otro.La evol~ción biológica 

marca un momento deciaivo,una especie dé tra?:.:~ormación de t,2 

do o nada que afecta al conjunto de los compo-~tamientoa,invo

lucrando a.a:i'.',no sólo a un indiv;\.duo,sino a la mayoría de ellos 

La madurez biológica implica consecuentemente una estabili

dad emocional y una valoraci6n de los niveles educativoa,pro

ducto de las exigencias del medio. 

310". KIDD.J.R. Cómo aprenden loa adultos.,Edi~."El Ateneo". 
Buenos Aires.,1979.p.41. 
311. LEON,Antoine,Psicopedagoe¡ía de los adu1toa.,Edit.S.XX1. 
5a.edición,Colección m:lnima/59.México,1982. 
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Aceptamos como válida la advertencia atingente de Ki.dd J.R. 

en el sentido de que: 

"Los adultos de cualquier edad poseen una excelente 
base -t:l'.sioa p11a ·el aprendizaje." 312 

;l2.2.Desde el punto de vista psicológico. 

El desarrollo mental del ser humano es uno de tos t.emes 

que l!!ás han preocupado a las personas ·1ue laboran con 13dultoa. 

Mucho se ha cuestionado acerca de la disminución de la c13paci~ 

dad intelectual en el curso de la vida.Algunos estudiosos opi

nan ~ue disminuyen las cualidades intelectuales y por tanto 

la capacidad de aprendizaje en el cursa de la edad adulta.Pe

ro otros sostienen lo contrario.El tema ha originado contrave_! 

sías durante todo este siglo.En los últimos Aiios,un número ca

da vez r'lás elevado de estudiosos del proceso de aprendiza.je 

iJ;ieode a adoptar la segunda posición, esta es, sostienen ta idea 

de qje en, y por si misma,la edad no influye á.eterminantemente 

sobre la capacidad de aprendizaje de los adultos.Somos partid!!:_ 

rios de esta misma idea aún cuando tengamos que desmitificar 

muchos argumeotos,apriorísticamente aceptados. 

Una de las concepciones psicológicas más aceptadas en 1a a~ 

tualidad es la tendencia a medir la inteligeooía del adulto. 

¡Basta ya de la psicot~cnica estadounidense¡ Hécese imposter

gable conocer a1 adulto desde sus propias necesidades,inmereo 

en su medio y no tener que sujetarlo a escalas psicom~tricas 

312. KIDD.J.R. Ob.Cit. p.50. 
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que nada indican sobre su capacidad intelectual porque la SU!, 

ceptibilidad mensurable de la inteligencia está sujeta a cue.!! 

tionamiento. 

El hecho de que un individuo posea un cociente de inteli

gencia superior a lea estimaciones normales,no dicen nada,si 

ea o no apto para el aprendizaje y ai en realidad dicho apre.!! 

dizaje no ea de su inter,s,de poco valdrá el test de inteli

gencia. 

Los expertos en el aprendizaje tienden a aceptar la idea 

de que en y por a! miama,la edad no influye significativamen

te sobre la capacidad de aprendizaje de loa adultos.Este pun

to de vista se ha fortalecido en la práctica por las exitosas 

ca111Panas.de alfabetizaci6n y de eduoaci6n de adultos en Am6-
rica Latina (nos referimos a la exper.i.encia cubana y nicara

gUense). E ato ai gni fica que loa adultos de cualquier edad po-. 

aeen una excelente base bio16gica y paico16gica para aprender. 

QUizá nos hallamos pregUntado alguna vez: ¿Loa adultos 

desean aprender? ¿06mo puede orientarse la atenci6n de loa 

adultos hacia el aprendizaje? ¿06mo se lea puede ayudar a co!l 

vertirse en educandos permanentes? 

Al incursionar en el terreno deb aprendizaje del adulto 

significa una problemática que .involucra una conatelaci6n de 

factores. 

En el proceso de aprendizaje Xidd afirma que: 

"En primer lugar,neceaitamos que el individuo ten
ga conciencia del aaunto."313 

313. KIDD,J.R.C6mo aprenden loa adultoa.,Ob.Oit. p.79. 
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Nosotros afirmamos que la conciencia s6lo se manifiesta si 

existe una correlación entre el aprendizaje y la praxis social 

Este hecho noe remite d'e inmedie.to a loe illteretiea del sujeto 

¡;ara adoptar una actitud· "positiva" hacia el :wrendizaje. 

Coincidimos con Kidd cuando a~irmn: 

"Motivación suele ser el término general que desig
na los tipos activos de relación que un organismo 
tiene con su medio.Los motivos son un estado o una 
disposición del individuo que lo inclina a cierto 
comportamiento y a la búer¡ueda de determin11.d~·~ me
tas." 314 

Los motivos de ceda individuo están profundamente influidos 

por la edad,la cultura y la clase socfal a la 1ue el individuo 

pertenece. 

En la actualidad existen una amplia gama de medios informa

tivos que ofrecen el individuo todo un caleidoscopio de aoni-

dos e imágenea,las !llás de las veces de penetración ideol6gica. 

Quizá logremos conquistar la vista,el oido y mediante la per

suación sus emociones,pero no lograremos captar sus motivacio

nes e intereses si no entendemos que el móvil de au vida so -

cial ea el trabajo por medio del cual se desarrolla su inte

lecto. 

El deseo de investigación,conocimiento. y aprendiza~e es, 

ante todo, el interés por el objeto y que,como tal,el propio 

descubrimiento es medio de motivación para la oonquiata de lo 

desconocido. 

314. Idem. p. 80 



",,,Ul1& de las razonea por la1 cuales los adultos 
continuan aprendiendo oon eficacia ea que oonoen
tran su aprendizaje en las ~reas de la experienci~ 
que conectan su inter&s.Por lo tanto los impulsa 
una motivaoi6n fundamental y;como todos saben,la 
voluntad de aprender es el principal auxiliar del 
aprendizaje." 315 

Se concluye,por tanto,que el interás cognoscitivo se origi

na con la actividad pri{ctioa.En l!neas generales,ee puede decir: 

la atenci6n,la capacidad de concentraci6n del adulto y eu desa

rrollo intelectual pueden ser promovidos,mejorados y adn per -

feocionados no a6lo por medio del aprendizaje, sino tambián con 

el interás que pueda despertar la ocupaci6n concreta de la act!_ 

vidad huma.na, 

3.2.3Desde el punto de vista sociol6gico. 

El hombre como ser humano es esencialmente social.Constitu

ye una de sua caracter!stioas distintivas porque siente la ne

ceáidad de vivir en comuni6n.Esta cualidad propia del ser huma
no se ve estimulada por un elemento integrador que llena ese 

316 eepacio social,el trabajo. 

Es a travás del trabajo como el hombre puede integrar.se en 

ndcleos sociales,por ello resulta vigente la apreciaci6n de 

Jlarx cuando sentencia: 

" ••• en la producoi6n social de su vida,los hombres 
contraen determinadas relaciones necesarias e inde
pendientes de su voluntad,relaciones de prcduoci6n, 
que corresponden a una determinada fase de desa
rrollo de sus fuerzas productivas materiales, u)l 7 

3
31

6
5. Idem._~É62. 

l .. Cfr.BNG LS,Pederico.,Bl papel del trabajo 
macidn del mono en hoabre.,en Obras Escogidas, 
Koscd.pp.371-382. 
317. !ilARX,Carl. Pr6logo de la contribuoidn a 
eoonom!a pol!tioa.en obras escogidas.,Ob.Cit• 

en la trans'tor
Bdit.Progreso, 

la or!tioa de la 
p .182. 
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Otro elemento complementario a la sooializac16n humana ea 

el lenguaje,a trav4s del cual comunica a loe demás sus estados 

de conciencia (angustia,alegr!a,etc,),aepectos de su vida afe.2 

tiva,los exterioriza frente al grupo de pertenencia,el oual 

constituye el "habitad normal" de ccnvi vi encia social {la 'f'ami

lia, los amigos,la pareja,loe enemigos,la clase social,etc). 

El hombre presenta,en condiciones normales de su desarrollo, 

una tendencia a convivir,a alternar,a mezclarse con sus seme 

jantes en cuanto a posibilidades de actividad.La "tendencia 

gregaria" es una inclinaci6n natural del hombre a agruparse no 

s6lo para defender su pertenencia a un ndcleo social y defen

der sus derechoe,eino como impulso a la convivencia,de inte 

graci6n de grupo y basta el inetitinto de colectividad, 
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3.4.Perfil caracteroldgi.co del aexicano y del guerrerense. 

México es un pa!a de variedad 1 contraste.Bioldg:i.camente lo 

constituye una poblacidn heterogénea.El mestizaje es el reB11l

tado de la cruza del eleaento original indígena y la corriente 

de sangre ib~rica.As!,el mestizo se eri~e como el heredero de 

la cultura,laa coatumbrea,el lenguaje y una nueva concepci6n 

del rnu.ndo. 

Culturallaente somos un pueblo de regiones y patrias chicas, 

es decir,culturaa relativamente arcai~aa,tal ea el caso de loe 

lacandonea,los huicholes,los tarahumaraa,loa challllllas,entre 

otros,que viven marginados de la civilización. 

GeogrlÍficamente,Kéxico es un país cuya superficie muestra 

profundas irregularidades,deade la selva infranqueable hasta 

el desierto inhdapito • 

. Desde el punto de vista social,Kéxico es un pa!s profundam8!! 

te heterogéneo.se pueden observar diferencias sociales que ori

ginl!ll conflictos entre clases,en el contexto latinoamericano 

dependiente. 

Desde el punto de vista humano,consideramoa al mexicano co

mr, una unidad bioldgi.ca,psicoldgi.ca y social que tiene que en

frentarse a un medio ambiente hostil,el oual tendrá que mode -

larlo,desarrollarlo o frustarlo. 

"En realidad - afirma Santiago Ramírez - somos simi
lares en tanto nuestra biología ea parecida y dif e -
rentes en tanto las condiciones ambientales hacen di 
ferir nuestro destino del de nuestros congéneres•3il3 

318 R.AJ(IREZ,Santiago.,%ras escogidas. Edit.L!nea. ,México, 
1983.p.52. 



El mexicano afronta un trance mental de complejas repercu

si onea en su existencia social: el problema de la identidad. 

Desde la conquista,se enfrenta a dificultades en la bdsqueda 

de ella. 

La naturaleza del mestizaje originado por la fusi6n de dos 

razas diferentes y con identidad bien definida,hacen pensar 

que el producto de eata amalgama biológica se ha bi~uroado.S~ 

gdn lo expresa Santia~ Ranll'.rez: 

" ••• ya no ea ni uno ni otro,dejó de ser indígena, 
perdi6 su identidad sin adquirir une nueva." 319 

El resultado ha sido,continda Ham!rez: 

"Un mexicano eacindido,entre lo que realmente es 
hist6rioamente y l.o que quisiera ser utópioamente.320 

Coincidimos con la apreo1aci6n de Santiago Ram!rez en lo -

concerniente a los orígenes de la identidad y para que ésta se 

manifieste de manera adecuada,htf.cese necesario que: 

" ••• la simbiosis entre la madre y el hijo se vea in
terrumpida,aa! sea dolorosa."321 

Segdn lo eicpresa el mismo Ranll'.rez,la identidad surges 

" ••• en el momento en que se establece la ruptura 
entre el sujeto del deseo y el objeto deseado.Iden
tidad es,entonoes,en este aentido,sin6ziimo de de -
seo." 322 

La presencia del conquistador provoo6 un fuerte sentimiento 

de ambivalencia entre los ind!genas,es decir,lo admiraban y 10 

319 • Idem. p.23. 
320 • Ibidem. 
321 • Ibid.pp.21-22 
322 • Ibid.pp.21-23 
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odiaban eimultdnea.aente. 

El individuo percibido deade el punto de vista de Alfred A,! 

ler oomo: 

" ••• el producto combinado de factores orgdnicos e 
impulso• paico16~cos dirigidos hacia un fin." 323 

324 
El hombre as! entendido deecribe una conducta en el medio 

en el que se circunscribe la cual es el resultado de procesos 

dindmicos,aomdticos,aocialea 7 paiool&g:l.oos relacionados entre 

a!.Sin embargo,tambié tiene necesidad de autoperoibirse sub -

jetivamente como una unidad.Bata eensaoi6n de unidad (bio-pB1~ 

social) y continuidad vital constituye la base del sentido de 

identidad,autoestima y autoaceptaciiSn. 

Bl padre espafiol procr8' a un meeti.zo,fruto de la unicSn con 

la mujer ind!gena,'scSlo tiene para &eta desprecio y aarcaemo. 

Be irresponsable y poco amoroso.su vinculacicSn al hogar lo m,2 

tiva mds por culpabilidad que por amor.La imagen que el niffo 

interioriza es la de admiracicSn 1 respeto,en múltiples oeasi.o

nes lo trata de imitar y s6lo consigue interiorizar adn mds 

la imagen de su progenitor.Ante esta ausencia,e&lo posee la 

aceptacidn y protecci6n de la 111adre. 

De acuerdo con Santiago Ram!rez,desde que el niao nace se 

encuentra muy oerca de la madre y a todas parte• se hace aco.!!! 

pe.fiar por el chioo,OllJ'll· ali•entaci&n carece de horario.Sin e_9 

323 .PREEDMAN,A.~JCOLAN H.I '1 SADOCll: B.J.Compendio de peiguia
!!i!,.Edit.Salvat.Barcelona,1981.p.132. 
324 , Entendemos por conducta "al conjunto de las acciones fisio 
ldgicas,mentales,verbales y motrices por medio de las cuales -
un individuo en conflicto ccn su ambiente trata de resolvl!lr las 
tensiones que lo motivan." C~r.DIAZ BARRIGA Angel.,Didáctica z 
C11rr!cul.um, ,Edit.Nuevomar,Dxico,1984.p.34. 
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bar«o,esta vinculaoidn se Te interrumpida drdstic!llllente por el 

nacimiento de un nuevo 11er que eupl.anta la atenci6n y el. pecho. 

n hombre,a diterenoia de otras eapeciee,experimen.ta un p&

r!odo de dependencia ba11tante prolon«ado esto implica un est.! 

dio de adaptacidn al. medio al que tiene que hacerlo ecSlo ,por 

la ausencia crcSnica del padre y la plrdida de l.!18 atenciones 

de la madre a teD1Pran& edad. 

"Bl desamparo del rú.f1o orie:Lna sentimientos univer
sal.e.e de inferioridad que proveen la motivaoidn pa
ra una lucha 00111Pensator1a por la auperioridad.Oomo 
consecuenoia,la tuerza din-'mioa que se enCllentra en 
toda actividad hWllllD& es la lucha por la superiori
dad,pert'ecoi6n 1 total.idad." 32~ 

Bl mestizo cuando sea adulto prooederlÍ de acuerdo con l.a 

imagen idealizada del padre.Por ello coincidimos con Santiago 

Ram!rez en su apreciacicSn de las repercusiones de las experi~ 

oias infantil.es en la vida adultas 

"Infancia es destino." 326 

.Debido a su origen genhioo, el. mestizo no encuentra acomodo 

en la sociedad.Interiormente se revela contra su origen indio 

que le ha privado de pert,enecer al a1 'ti.o aspirado. AsimialllO se 

man11'iesta hostilmente hacia el. padre Viol.ento y extranjero. 

Resul.ta evidente el efecto ns&ativo causado por la ausencia 

del padre,mientras el apego a la madre se acentda de l!!!Ulera 

exagerada l.legando a la aobreprotecoicSn.Ea as! como surgen las 

reacciones. ag:resiTas y violentas caracter!sticas del. mexicano, 

Reaul.ta evidente el. efecto ne~tivo causado por la ausencia 

325, PRBBD•AN,XAPLAN '1 SADOOK.,O:&.Oit,p.133. 
326. RAMIREZ,S.Ob,Cit, 
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af'ectiva del padre sobro •l nifl.o. 

"LB c:tieposioidn ncur6tica ee origina en las ezpe -
riencias infantiles que ae caracterizan por sobre
proteooidn o abandono o una mezcla desconcertante 
de ambos.A pax1;ir de estas ezper.ienoias,el niflo ea 
desarrollo orea una imagen negatiTa de r4 mismo de 
iapotenoia,una oonvicoidn de su incapacidad para 
desarrollar habilidades o enfrentarse con las tareas 
de la vida." :327 

Esta reaccidn ps:iool6~oa de incapacidad se acentda adn más 

por la presencia de un medio eooial hostil,caracterizado por 

la desigualdad sooial,la propiedad privada de los medios mate

:k.ales, etc. ,todo ello se conjuga con su origen racial 1 su st.!!:, 

tus social en la sociedad mexicana. 

En.su intento por ascender en la escala de valores socia 

les ,impuesta por la burgues!a,el mestizo se encuentra ante 

una barrera casi infranqueable que lo caatiga,lo priva y lo 

frustra constantemente.sutilmente opta por adoptar una actitud 

de "auto protecoidn y la transforma en objetivo primario".328 

Esta actitud ante la eociedad lo justifica adn a sabiendas de 

que se queda mal a si mis:::o.Surge entonces el complejo de in

ferioridad,cuyos efectos se manifiestan en una exagerada preo

cupaoi6n por afirmar su personalidad reflejados en todas las 

cosas o acciones que significan poder.El comportamiento del m,! 

xioano se manifiesta en su afi{n por predolllinar sobre los de 

más,en ser ante todo y sobre todos el primero. 

Ooneiderando las aportaciones de Adler,Sa11111el Ramos afirma: 

327 •' l'REEDM.AN, KAPLAN y SAl>OOX, , Ob. Oit. p .134. 
328. Idem. p.134. 
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" ••• el sentimiento de inferioridad aparece en el ni 
fio al darse cuenta de lo insignificante de su fuer
za en comparación con la de sus padrea.Al nacer M~ 
xico ee encontró en el mundo civilizado en la misma 
relación del niffo :frente a sue mayores.Se presenta
ba en la hietoria cuando ya imPoraba un.a civiliza -
ción madura,que sólo a mediae puede coi::prender el 
espíritu infantil.De esta situación desventajosa na
ce el sentimiento de•ini'erioridad que se a~avó con 
la conquista,el mestizaje y hasta por la magnitud 
desproporcionada de la naturaleza.n329 

Ausencia de identidad y sentimiento de ini'erioridad,consti

tuyen obstácul.os que el mexicano posee consciente o inoonscie~ 
• temente como producto de la conquista,los cuales no ha podido 

erradicar. 

La.conducta acomplejada del mexicano surge desde la conqui.!!, 

ta espa.flola ante la incapacidad de vencer al extranjero.La pr_! 

sencia del conquistador suplanta no sólo sus i'or.::.es de vida, 

sino tAmbién a sus habitantes quienes son aometid~s a la escl~ 

vitud,mientras los indios,empezando por Doffa Marina,pasan a 
330 

pertenecer a los extranjeros.Ootavio Paz señal.a que la Ma-

linohe es la :figura representativa de las indias 1'aeoinadas 

y seducidas por loe espafJ.oles.Por esta usurpación sexual,el m_! 

xi.cano manifieata au abierta rebeld!a y asreeividz.d hacia los 

conquistadores y ••• 

" ••• el pueblo mexicano no perdona su traición a la 
Me.linche," 331:. 

329·.RAMOS,Samuel.,E1 peri'il del hombre y la cultura en México. 
Edit.Espasa-Calpe.Colección Austral.No 1080 lla edición,México 
1983.p.!)l. 
330~Cfr.PAZ,Ootavio. 11 laberinto de la soledad.Edit.P.G,E,Co
lección popular,lOa.Reimp.México,1982.pp.77-78. 
3.31.Idem, p,78. 
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Durante todo el por.Codo colo:a.ial la Yoluntad de los ind!ge

nas y del z:iaciente mestizaje hab!a permanecido entumecido en 

la inercia. 

Después de la Independencia,loe mexicanos no pod:!an volver 

a nacer a la vida d¡ antailo y no se puede pensar que la mente 

y la existencia del mexicano sea como una tabula rasa para 

iniciar como ei nada hubiera pasado.La lucha por la indepen• 

dencia propici6 la manifeetaoi6n de la conducta hostil hacia 

el esp~ol y apoderarse de la paternidad,el poder y la mascu

linidad. 

El México surgido de la Independencia lo constituy6 una ra

za heterogénea,dividida geogrdficamente por un extenso terr1 

torio.Samuel Ramos seHala atin&entemente a este particular: 

"Una masa de poblac16n miserable e inculta,pasiva 
e indiferente como el indio,acostumbrada a la mala 
vida;una minor.Ca dindmica y educada,pero de un in
dividualismo exagerado por el sentimiento de infe
rioridad, rebelde a todo orden y disciplina ••• " 332 

Escindido de su identidad,el mexicano resulta incapaz de 

adoptar una actitud propia frente a la vida y opta por copiar 

modelos para demostrar su valía.De esta manera emerge la pa -

si6n del mexicano a través de la política como medio para so

bresalir .Su atenci6n la dirige hacia la imi taci6n irreflexiva. 

La imitaci6n de pautas de conducta se inclina,en un momento 

espec!fico,a reproducir la oultura francesa debido a la admir~ 

oi&n de la clase social triunfante quien ponderaba la ideolo

g!a liberal.. 

332.·- RA.!JIOS,Samuel.,Bl perfil del hombre y la cultura en !lexi
~ Ob.Cit. p.40. 
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El afrancesamiento de la sociedad mexicana después del fa

llido intento de establecer un imperio duradero en México.Pe

ro no fue sino hasta la dictadura porfiriána cuando una élite 

social imit6 de manera exacerbada,hábitoa,coatumbrea,cultura 

y una concepci6n del mundo y la vida ajena a la ideoaincracie 

de la sociedad mexicana 

Loa efectos más notorios se manifiestan en una acelerada 

tendencia a imitar lo extranjero de acuerdo al desarrollo que 

loa pa!aea tienen,tal ea el caso de la pujante economía esta

dounidenae.De esta manera la imagen del español queda relega• . 
da a un segundo plano en tanto la del norteamericano va toman-

d.2,forma en el cerebro del mexicano.A este modelo de imiteci6n 

Santiago Ram!rez le denomina como "hermano mayor" ,pero pronto 

se transforma en "Padre posesivo". 

Queremos dejar sentada la premisa de lo que aquí se intenta 

establecer sobre la caracterizaci6n psicol6gica del mexicano 

no ea nada nuevo,ya desde inicios de aiglo,Samuel Ramos 333 de!!, 
cribi6 anecd6ticamete la vida del mexicano,atendiendo a sus -

reacciones habituales y a loa m.67ilea que los originen. 

Poateriormente,a mediados de siglo,Octavio Paz ·
334 

e.scribi6 

su interesante ensayo "~l laberinto de la aoledad",ensayo que 

intenta trastocar los problemas más sentidos del mexicano. 

333 • RAMOS,Samuel. El perfil del hombre Y la cultura en MéxicG 
Edit.Eapasa-Calpe mexicana.Colecci6n Austral.,lla.edicí6n,Mé -
xico,1983. 
334. PAZ,Octavio. El laberinto de la aoledad.,Edit.~ondo de 
Cultura Econ6mica. Colecci6n Popular.loa. edici6n.Méxi-eo,l982. 
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Ha sido Santiago Ram!rez 335 uno de loe estudiosos mexicanos 

más destacadoa,quién ha "tratado de explicarse la"paicclogi'a de 

las motivaciones" del mexicano desde el punto de vista paico!!_ 

nal!tico desde unR perspectiva bastante acertada. 

Nuestro trabajo no tiene la finalidad de compilación exahu~ 

tiva de loa precepto!! que sobre la psicología. del mexicano se 

han vertido a lo largo de su historia,sino de apoyarse en J1 

para delinear breve~ente el comportamiento del guerrerense en 

situación campesi~a. 

Al igual que !l.alllOa,analizamos a la clase social ama repre

¡¡entativa de la sociedad mexioana: "el pelado" por pertenecer 

a la clase trabajadora,es decir,a loa desposeídos. 

El mexicano posee ciertas peculiaridades que lo hacen ser 

único en su comportaai.ento.Desde su más tierna infancie.,el ni

ño experimenta la ausencia de la figura paterna lo que ocasio

na una vinculación efectiva excesiva hacia la madre y la ima

gen que de ella tiene,es la de un ser tierno , abnegado,d~bil 

e inferior al padre. 

SantiB&O· Ram!rez afirma que la infancia del mexicano se ca

racteriza por la posesión de los siguientes elementos: 

l. "Intensa relación madre-hijo durante el pi"imer 
año de vida;b~aica,integrativa,auatancial y pro
bablemente explicativa de la mayor parte de loa 
valores positivOa en la cultura. 

2. "Escasa relación padre-hijo. 

3. "Ruptura traumática de la relación madre-hijo an
te el nacimiento del hermano menor." 336 

335. RAMIREZ,Santiago.,Obras escogidas. Edit.Línea.México,1983 
336 • Idem. p .101. 
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Cuando el niao se hace hombre •Ólo encuentra seguridad en 
337 

s! mismo repitiendo la conducta del padre que hace alarde 

de eu mascutinidad,es decir,aflora el sentimiento "machista" 

en relación con su esposa e hijos. 

"El machismo del mexicano - afirma 3antiago Raru! -
rez - no es en el tondo sino la inseguridad de la 
propia masculinidad,el barroouismo de ln virili -
dad." 338 

El machismo del mexicano es una de las características de 

la clase social que constituyen los pelados.De hecho,el pela

do mexicano ha existido desde la ~poca ·colonial, en donde las 
• ciudades registraban una multitud sorprendente de desocupados, 

mendigos y vagabundos excluidos de la vida económica por su 

origen social.Por naturaleza,hijos ilegÍtimos de españoles e 

indias;campesinos desarraigados del campo o "desocupados cró

nicos" .Estos miserables eran segregados de todas las clases 

sociales.Tal fue su situación de miseria que llegaron a cons

tituir una especie de infraestructura social,v!ctimas de su 

origen racial y de las normas sociales introducidas por la 

sociedad capitalista.La situación ya de por s{ precaria duraa 

te la Colonia se agravó aiin más a consecuencia de la Anarquía 

y el advenimiento del capitalismo en M&xioo. 

"Dispersos por las calles de las ciudades - atirma 
Francisco L&pez Cámara - estos"l'peros" llegaron a 

337. Para Bleger,la conducta humana "es siempre molar,y toda 
actividad segmentaria no es nunca realmente segmentaria,sino 
que implica al ser humano como totalidae en un contexto so 
cial." BLEGER,Jos,. Psiooloda de la conducta.Edit.Paidós. -
Buenos Aires,1973.pp.74-80. 
338. RAMIREZ,Santiago. Obras Escogidas. Ob.Cit. p.85. 
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ser en la lpooa de la liefo:rma un gip.nteisoo lump- -
proletariado que atrajo la atenci6n de loe viajeros 
y observadores ext;ran~ero•.Conatitu!an ••• ul aubElllelo 
ten•broeo de la BOOiedad urbana mexi.c11Da.Y fueron,d~ 
re.ate 0881 todo •l siglo XlX una 4• las mayores pla
gas sociales del pa!e.• 339 

El pelado -xi.cano es caraotorizado por propios y extraños 
1 

como ocioso,indigente,deegraoiado y .•in porveni.r;letoa "l'pe-

ros" reun!an todos loe vicio• y defeotoe del bajo lllWldo,todas 

las formas de•patolog!a sooial"1 eran iaendigoe,ladronee,jugad.2_ 

ree,behedores ·y sus actividades predilectas eran la mendicidad 

y el robo.El mismo Lcfpez C:iímara a-firaa1 

"Sua rasgos caracter!•ticoe no ten!an mejor parang&n 
que los de aquello• viejos y bien conocidos •1azzal'.2, 
ni." italianoa.Los habla por todas partes y s&lo en 
la oiudad «e•lxioo,la cU4%'ta parte de la poblacidn 
estaba constituida por llperoe de toda calal!la."340 

El "pelado• posee un amplio histori~ t_ráe de sí y en todos 

loe estudios de la sociedad mex;oana lo han marginado por su 

origen social.Injustificadamente se le culpa de sus defectos 
L · 341 como si fuese el, el lli•mo causante de eu desgracia. Es vi.!! 

to como un ser deepreoiable,d~-1uado desde el punto de vista 

burgu&s. 

"Es un individuo que lleva su alma a1 descubierto -
afirma Ramos - sin que. nada esconda en eue más :ínti
mos resortes.Ost4Uta o:Cnioamente ciertos_i111Pulaos 
eleaentales que otros hombrea procuran disimu.lar.El 

33!J.. C!r.LOPEZ C&mara,P'ranoiaco.La estructura econdmioa y so -
Cial Y eoon&m:!.ca. de illid.oo en la lpoca de ·1a Re~orma.Edit.S.XXl 
7a.edioidn.iiéx:too,l981.p.227. 

3.40°,Idem.p.227. · 
3'4f .Bleger sostiene que: "la conducta en el ser humano es siem
pre 1101ar. 11Por lo tanto,la oonduota se da en •tres i!reas: "l). 
área de la mente. 2).&rea del cuerpo. 3).&rea del Dllndo externo~ 
BLEGER.J.Psicolog!a·de la Conducta.Ob.Cit.p.29. 
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"pelado" pertenece a una fauna eocial de categoría 
!~i11111 y representa el desecho humano de la gran ciu 
dad.En la jerarqu!a económica ee menos que un prole: 
tario y en la intelectualidad un primitivo.La vida 
le ha sido hostil por todos lados y su actitud ante 
ella es de un negro resentimiento.Ea un ser de natu 
raleza expl.osiva cuyo trato es peligroso,porque eS::· 
talla al rooe lll!Ís leve,sus explosiones son verbales 
y tiene como tema l.a afirmaci~n de s! mismo en un 
lenguaje grosero y agresivo.Tales reacciones son un 
desquite ilusorio en su situación real en la vida, 
que es la de un cero a la izquierda." 342 

Sostenemos con vi.gor la concepción de comportamiento del 

~exicano debe apreciarse desde el punto de vista de las tres 

áreas básioas de la conducta molar: la mente,el cuerpo y el 

mundo externo.se atribuye con frecuencia todos los malee del 

mexicano a s! mismo (área mente cuerpo) lo que se ha dBdo en 

llamar la"psicologización" del individuo.Los psic.Slogos y so

ciólogos parecen olvidar que el "pelado"mexicano es el despo

se!do,marginado, miserable, fiel reflejo de una sociedad profun

damente dividida en clases (área del mundo externo) como cons~ 

cuencia del modo de producción y en consecuencia de las estru_2 

turas económicas loe cuales agudizan aún m;{s el comportamiento 

del mexicano. 
Quizá loe estudiosos se hayan preguntado ¿por qué el mexic!!; 

no es indolente~ El sentido comdn podr!a indicnrnos de que ca

rece de motivaciones (área mente-cuerpo). 

¿Por qu~ es desconfiado e individualista? (área mente cue.!'. 

po?. 

342.-RAMOS,Samuel., El perfil del hombre y la cultura en México 
Ob.Cit. PP.53-54. 
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¿Por qué posee un 11entimiento 1111chista? (IÍrea mente-cuerpo) 

¿Por qué es feetivo? (iírea cuerpo-mundo externo). 

Loa estudios hasta ahora efectuados sobre el comportami.en

to del mexicano se han enfocado más hacia su conccimi.ento psi

coanalítioo y han soslayado el IÍrea social (mundo externo) del 

individuo.De osa manera se tiene una apreciación limitada. 

La obra de Samuel Ramos nEl perfil del hombre y la cultura 

en México",descubre a un mexicano fantasioso,aoñador,apasiona

do, sumergido en la inercia s.ooial y con fuertes sentimientos 

de inferioridad. Asimis1110,Ramos describe a un meXicano "recel.2, 

"so y desconfiado de cualquier manifestación conductual de au 

interlocutor o persona con la que se encuentre interrelaciona

da en su medio,con justa razón Ramos afirma que: 

n ••• su desconfianza no se circunscribe al género hu
mano,ae extiende a cuanto existe y sucede." 343 

El mexicano carece de planés a·futuro,sólo le interesan sus 

fines inmediatos.El porvenir es algo que ha er adicado de au 

conciencia. 

Hablando espeoífic~n~e del campesino mexicano podemos 

apreciar a un hombre eminentemente práctico y des-

precia las empresas que ofrecen resultados lejanos. 

nEa evidenteque una vida sin futuro no puede tener nor 
me.Así la vida mexicana está a merced de los vientos
que soplan,oaminando a la deriva.Los hombres viven e. 
le buena de Dios.Es natural que,sin discipline ni or
ganizació~la sociedad mexicana sea un caos en el que 
los individuo a gravitan como iítomos di aperaoa. "344 

343. RAJ'lOS,Samuel. Ob.cit. pp.58.59. 
344 • Idem. p.59. 
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Este individuo indol1111te 1 oon fuertes sentimientos pasio

nalee (ment-ouerpo) que vive inmerso en un medio social hos

til (mundo externo) 7 pol!tioamente i~luenoiado por una con

oepci&n del mundo configurada por la clase dominante a trav~s 

de diferentes medios de penetraci6n ideol&gioa que se han en

cargado de i~iltrar valoree 1 oostumbres"llBlincbistas",aa! C.2, 

mo sentimientos patri6tiooa naoionalea que lejos de ayÜdarlo 

a percibir su comportamiento ya de por a! patol&gico,lo agudi

zan en grado extremo • 

.. 3. 4.1. El guerrerenae,prototipo del mexicano cláeioo. 

Samuel Ramos hace una caraoterizaci&n del mexicano desde un 

punto de vista muy generalizado sin considerar particularida

des geogn{ficae,pceici6n o clase social a la que se pe!:, 

tenezoa.Ciertamente una apreciaÓidn de esta naturaleza signifi 

ca para nosotros una estimaci&n P.siool&gl.ca y sooiol&.gl.ca ·: 

bien aventurada.His'tdricamente hablando,una cosa es cierta,s~ 

lo los campesinos,especialmente los g11errerensee han destaca

do como olase,por su combatividad en las luchas sociales en 

México.Esa clase social desposeída y analfabeta que con sus 

manos morenas,ourtidaa .POr los rayos solares hacen producir 

las tierras,cuyo producto satisface al aparato digestivo de 

ese complejo organismo denominado sociedad plural mexicana 

y que está acostumbrada a come~ tres veces al d!a,ha hereda

do los principioe, de lucha por oonÓienoia y por dignidad de 

los ancestrales mexi.oas y debido a su impotencia han deveni

do sentimientos de inferioridad en su comportamiento. 
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Afirmamos con vigor,que el mexicano no puede reducirse a un 

conjunto de defectos ni a un ser displicente ante los aconte

cimientos sociales.De ser as!, ¿cómo se puede explicar las lu

chas campesinas de 1857 que desembocaron irremediablemente en 

1910?,¿cómo explicarse las tres revoluciones burguesas (Inde

pendencia,Reforma y Revolución mexicana) en donde han tomado 

parte :\.as masas campesinas? 

Quizá carezca de conciencia de clase y por ello no haya lo

grado avances ~s signiíicativos,pero no de voluntad política 

como se suele afirmar.As{,Ramoe afirma: 

"El mexicano es pasional,agresivo y guerrero por de 
bilidad,ea decir,porque carece de una voluntad pro -
pia que controle sus movimientos." 345 

La voluntad polític~ del mexicano la ha manifestado en mo

mentos de apremio,cuando las circunstancias lo han requerido, 

desde luego nos referimo.s al campesino 0 Eate manifiesta desor

ganización,perspectiva política en sus ideales,sectarización, 

dogmatismo,conciencia de grupo social. o pertenencia a una cla

se social,etc. Ante estas necc::idades,ea necesario incidir en 

el conocimiento de sus intereses,motivacionea,ámbito social y 

su comportamiento;de esta manera y con base en un diagnóstico 

de sus principales neoeeidadea,se puede actuar como persuasor, 

organizador y educador de los auténticos herederos da Zapata. 

Consideramos al guerrerense como el prototipo del mexicP.no 

con base en.el comportamiento mSni~eBtado a través de SUS BC-

345 .HAMOS,Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. 
Ob.Cit. p.61. 
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identidad ausente,el sentimiento maohista-pasional,el medio 

social hostil,eto. 
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El guerrerense se ma.ni!ieeta profundamente SBZ'•eivo,ouslquier 

actitud puede causarle irritaoidn: la 1111.rada,la expresidn facial, 

el tono de voz,hasta la inolinaoidn del eombrero. 

Por otra parte posee un remarcado complejo de superioridad, 

producto de su ineeguridad;exallina a su interlocutor de arriba 

abajo, lo valore. euperirieial~cnto y lo percibe en miniatura 

bajo el ánBUlo de una mirada despectiva hacia su oponente en 

~elaci6n a su persona.Generalmente habla en términos personales 

y rara vez utiliza su relaoidn con el grupo de trabajo.El noeo

troe~ee un t&rmino que ha erradicado de su vocabulario. 

Cabe mencionar particularmante,su irresistible admfracidn 

por todo lo que suene a origen eetadounidense,por ello preten

de illlitar idioma,costumbres,hábito's,valores,forma de vida,etc. 

De ah! la afirmaoidn de Santiago Ram!rez: 

"El mexicano ha equiparado frecuentemente oon rezdn, 
al espafiol del s.XVl con el norteamericano 'el a.XX 
y al disparo del fusil de aquella &poca con el dispa 
ro de la Kodak de ésta." 346 -

El caso del guerrerense es muy singular,por razones de tipo 

econdlllico,tiende a emigrar hacia el vecino pa:í.s del Norte,ah! 

dará .todo por parecer ciudadano norteamericano y evitar as! 

la discriminacidn,l'a deportaoicSn y la explotaoidn. 

346.RAlllIREZ,3antiago. Obras escog:Ldaa.Edit,Línea.Méxioo,1983. 
p .109. 
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El mexicano es muy dado a lucir lo que posee.As! como en la 

Colonia, la posesión de un caballo o arma de fuego era sinó 

nimo de jerarqu!a para el conquistador,en la actualidad,la P.2 

sesión de un coche ea indicador de status social.En la ideo -

sincracia del guerrense,prototipo del mexicano,no ha superado 

aquella idea del caballo y del ar'llS de fuego,antes bien,cons

tituyen símbolos de masculinidad y de machismo.El ejemplo del 

caballo es bastante significativo.~i fulano posee buen c~ballo 

y pistola y "raya" el caballo por las calles ~por qué yo no? 

Acaso,él es más macho que yo? El guerrerense har~ todo lo po-

.,sible por comprarse lo que desea,aún privará a su familia de 

lo más indispensable y"rayará" el caballo frente a la case del 

cacique y disparará su arma al aire para demostrar que es muy 

macho. ¡ Ah ¡ pero si alguién se atreve a desafiarlo acepta el 

reto porque el guerrerense "calentano" no se sabe "rajar" y no 

le teme a la muerte.En situaciones difíciles,por una morena no 

se sabe "rajar". As! lo dicen las canciones que con -frecuencia 

escucha y canta: 
"Hoy me reclamaron por venir a verte, 
no quieren que vuelva por aquí jamás, 
dicen que si vuelvo encontraré la muerte, 
que por t! la vida me van a quitar. 

"A mí. no me asustan tipos lengua larga, 
que sólo presumen por apantallar, 
yo soy de los hombrea que no .temen nada 
y aunque esté perdido no me sé rajar." 347 

En la concepción de S amuel Ramos, el mexicano posee un sen

timento de inferioridad el cual pretende encubrir a través de 

347 • Canción popular. 



242 

manifestaciones de virili ad,tuerza y valentía. 

En la apreciación de Octavio Paz: 

"El mexicano puede doblarae,humillarae, "agacharse", 
pero no "rajarse",esto ea,permitir que el 111Undo ex
terior penetre en su intimidad.El"rajado" ea de po
co fiar,un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, 
que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar loa 
.P eligroa como se debe ••• " 348 

El mexioano esconde su verdadera peraonalidad,no ea ni un 

hombre fuerte,ni valiente,au fisonomía ea falsa. 

Ramos argumenta: 

" ••• mientras l.aa manifestaciones de valentía y de 
fuerza son mayores,mayor es la debilidad que se quie 
re cubrir ••• ;mientras su debilidad esté presente,ami 
nazando traicionarlo no puede estar seguro de su 
fuerza.Vive en continuo temor a ser dcscubierto,des
.confiado de sí m:l.smo,y por ello su percepción se ha 
ce anormal,imagina que el primer recien llegado es
su enemigo y desconfía de todo hombre que se le ace_!'. 
ca." 349 

Desde el punto de vista de Ramos,la nota de identificación 

del mc::d.cano n primera viste es le deeconfianza,éata la atri

buye a una actitud previa (patológica) previa a todo contacto 

con loa hombres y las cosaa.Asimiamo,afirma que el mexicano C_! 

rece de principios.En nuestra opinión,carece de ideales y sólo 

vive de fantasíaa,en consecuencia,no posee clara conciencia de 

su grupo referencial. 

El guerrerenae con su mentalidad machiata·y disfrazada de 

autonomía ea f~cil presa de la sugestión.Las ideologías radie~ 

348PAZ,Octavio.El laberinto de la soledad.Edit.Pondo de Cultu 
tura Económica.Colección popular.loa. edición,México,1982.p.56 
349. RAMOS,Samuel. El partil del hombre y la cultura en México 
Ob.Cit, p.56. 



lee fluyen en su oerebro con mucha faoilidad,eao exp1ica 

el gran apoyo a loa caudillos guerrerensea (Alverez,Guerrero, 

Bravo y Galea.na) y m&a recientemente la lucha de guerrillas 

( Genero Vi{z~uez y Lucio Cnbañns).Nc menos cierta ea 1a ae~ 

sibilided del guerrerense para percibir las injusticias ooci~ 

leo,aa! como su actitud agresiva 1 hostil hacia la represi6n 

ejercida por las fuerzas armadas. 350 

350.Cfr.SIMOli Hip6lito.Guer~ero,amniat!a y represi6n.Edit.Gri
jalbo.M~:xioo,l982. 



244 

La educe.cid~ es concebida comunmente como una experi.enoia 

equiparada con. el. trabajo de1 •_estro de eacuela, OUJ'a tareli' -

aegÚn 10 explica !!lomas Labelle - " ea tra.ns-1:tir la herencia 

oui:tural desde l• perapeotiYa de un determinado orden eooioeo.!!. 

n6111ioo político o rel.igioeo"~35l. 35 2 

El. mi.amo La .S.l'.!-• rei'1.:r:i.endo a Ooombe y Allmed,quienee tipi

fican l.a eduoaoi6n,oategoriaa a este tipo de educaoi6n oomo -

"forl!!81" y l.B dei'in• OOJll?I 

"Bl siatema educativo inatituoional.izado,cronol6gio11r 
mente graduado l. jerirquioamente eetr11oturado que -
abarca· desde l.a •801Ut1a primaria hasta l.a Wlivera:l.
dad.." 353 

Le. eduoaoi6n Tieta desde una dptica l!ll{a BJl¡llia l.a conoeptua

llOB ocmo un proceso de formacidn del indiViduo que se exU . .mde 

a trljlT's. de IJll ex:t.11teno1a,pt1ro que no se efeotlla de manera ai.! 

lada,eino que est.t inscrita dan1:ro de la Vida material. y social 

de loe hombree y que surge de las relaciones establecidas por 

loa indi!iduos en el. proceso de su vida.A este B111Plio espectro 

de posibilidades de a:¡;r~:::.dii!ie:~ se l.e ha d&dc en denominar "ed~ 

oacidn informal.",en palabras de La Bel.l.e1 

351.LA BBLLE,!homaa.Bdugaoidn AO formal l eambio social. en Ali! 
?1.oa Latina, :&d.llueva !1!!9Sen..ííixioo,1980.p.4l. 
352. seg¡tD:Durkheias "la eduo.aoidn es la a.coidn ejercida por 
las generaoio:S:Í.ea adlll.ta.·eobre l.as que tod.av!a no estlii madu
raa·para l.a Tid.a aooial. ••• " 
C~r.DUlU!JlEIK,B.Educac:i.dn l aooiolog!a.Ed.-Lino-tipo,Bogot&,1979. 
p.70 . 
353.LA BELLB,~. Ob.Cit. p.44. 
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" la eduoaoidn informal ea el proceso que dura toda 
la Tida,por el oual oada persona adquiere y aou111.1la 
conooimi.entos,capaoidades,actitudea y oomprensidn a 
trav&s de las e;¡:perienoias diarias y del oontaoto 
oon su 11111dio." 35'<4 

De acuerdo oon la tiP.ificacidn de Coomba y Ahmed,faltar:!a 

por definir lo que se ha dado en denominar "eduoaoi6n no for

mal", cuyo uso in~soriminado ha propiciado infinidad de amb1-

guedades. 

• 1a.eduoaoidn no formal es toda actividad educativa 
organizada y eietemd:tioa realizada fuera de· la estruo 
tura del siete!!a fo:t'!!!!!.l,para im;iartir ciertos tipos -
de aprendizaje a oiertoe subgrupos de la poblaci6n,
ya sean adultos o niffos." 355 

La diferencia mab importante entre estos dos dltimos tipos 

de aducac16n es su plarieao16n y programaci6n de su contenido 

para la instruoo16n que prevalece en la educaoidn no formal. 

Sea oual fuere el tipo de eduoaoidn que se desee instrumen

tar atiende a una oonoepoi6n de hombre que se desee formar pro

pios de grupos,olases o proyecto nacional,pero no siempre como 

un reflejo de las estruoturaa aoo1oeoon6m1caa (lo que implica

ría hacer del hombre tabla rasa).De esta manera coincidimos 

oon Francisco Gut14rrez cuando afirma que: 

" ••• la eduoaoidn no puede de;jar de ser pol!tica".356 

Ante todo,atirma Gut14rres: 

" ••• el ndoleo de la eduo.aci6n no lo constituye la pe
dagog!a, sino la pol!tioa." 357 

354. LA BELLE.T. Ob.Cit. p.44. 
355 •. Idem. 

356 , GUTIISRR.3Z,Franoieco.Bduoaoi6n como praxis pol.!tioa.Ed. 
s.:r:xi.M,xico,1984.p.23. 

357 .• Idem. 



La experiencia de trabe.;lo que eat11J11011 efectuando en "La '.f.i.e
rra Oaliente" del Batado de Gaerrero tiene como prop6s1 to el 

instrumentar un programa eclucativo que atiénde a un pro7ecto 

oooperativo el cual tiane oomo base de participación un n..Soleo 

de oampe81no11 de la oom&lD.idad de "Sn.Josl Poliutla". 

Nuestro proyecto. educativo •e in11o?'ibe dentro de la 6rbita 

de la educaci6n no f orll&l 7 ai por eduoaoi6n política entande-

moa el proceao.intenoionado de tran11tor1S!lci6n de la11 e11truotu-

ras mental.•• - y en consecuencia de su 00111Portam1en1;0 - que "u.!: 
gen de las relacione•. que. loa 11141.Viduos e11tablecen den"tro de 

ata Vida 11Bi;erial y 11ooia11la tona como ina'trumentaremos este 

proyecto será a tra;l11 de la cooperativa.358 

Por sua or!genea,trayectoria e implicaciones la cooperativa 

es conoibida como una instancia eaencial118D"te econ6mica,ello ha 

originado una concepoi6n generali•ada de que dicha organizaci6n 

tiene vetadas su11 aspiraciones pedacdgicas 7 pol!tica11. 

Desde el punto de vista pedagdgico la cooperativa oonaUtu7e 

:358.La cooperativa· conceptuada desde posioionea marxl.a"tli.11 ae 
interpreta oomo " ••• una fo1'11& de organisaoi6n del trabajo" 
aun finalidad ea en esenote "eoo::.c!d.c:a". 
Otr.SBRAE'T s . .n sooia.iiamo ;t lae cooperativas.Ed. Prograo,lloecd 
198J..pp. 8-9. 
"El morimi.ento cooperativo moderno nace como ooneecuenoia de la 
evoluoi6n de la eoono.Ca -roent:l.l y la RevoluoicSn Indus"trial, 
con· la :tinalidad inll8d1ata de ooiasU 1;u:l.r tormae de detén.ea para 
las clases dlbiles que lea perlli.tieren recobrar él ¡¡¡¡¡roado de 
aua herram:l.en1ias o materia·li pr:l•a,o bien artículos· de consumo 
para subsistir;en un in"ten'to por recobrar el equilibrio perdi
do ante lo• salarios ba;lo·e,el. desempleo y las largas jornadas 
de trabajo.En ºcon·aecaénoia IN. :t:l.nalidad · eer!a eco116moa." 
GUA.DA!UtAJIA Aldrete ·R. 7· LUl'AlO>O Bueno •.C»rso ;eilico de goope
rw¡¡. vhmo. Insti t11to Xal:. de Eatudios del Traba jo para las ,-, acñ!~ 
4ª .ea sooiales,Jltbd.oo,1981 pp.19 y 24. 
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un t!X'\IP0359 con una finalidad específica de la cual ae pueden 

desprender otras secundarias a esa finalidad persagW,da por el 

grupo se trabaja en torno a ella y se le denomina como "tarea" 

Bl grupo de· trabajo que integra la cooperativa puede caraoter:l.

zarse como un grupo i:ctormal. o grupo primarto360 cuyl'I finali -

dad es trabajar con~untalHnte para la obtenoión de beneficios 

sociales. 
No obatante,si bien su finalidad es económ:l.ca,no puede dejar 

de ser pedagógica y por lo tanto pol!tica.A.s!,su proyección po

lítica est~ en función de sus resultados económicos para aspirar 

~ un nivel de trabajo de conciencia. 

3;5,1. llarco referencial. 
La proyección de la sociedad cooperativa de conBWilO "Contin

gente Revolucionario" S,C,L. ull:l.oada en la comunidad de "Sn,Jo

aá Poliutla" ,para su coneti tuoión, operación y desarrollo aten

dió a las neoesidadea primordiales de eua habi tantea.Conllide -

rando la actividad del campellino,1111.lchos de ellos jornaleros cu

yas percepciones econó!!d.cas son irregulares por excelencia -

condujo a este grupo ~orDBl a agruparse 1 organizarse en tor

no a la cooperativa oollO figura asociativa por atender a dos -

razones fundamentales: 

359 De acuerdo con Armmdo Bauleo: " ... el concepto de grupo,ee 
un grado de abstraooión,el grupo·apareoe como la intermediación 
entre estructura indiv1.dual y estructura social". 
BAULEO,Armando1 Contrainatituoión y e;rupos.Ed.lPundamentos.lladrid 
1971. 

36<1'JU t.Srmino organis-ación inf'or-1 se refiere a los grupos no 
planeados,informa.J.es,de amigos y conocidos que se desarrollan 
inni tablemente cuando la gente se· coloca en una pronml.dad re
gular entre s!."~AHNEl!ll!AUM.A.S. Péiooloe¡!a de la.or~anización 
LABORAL. Serie Sooiolog:Ca Industr:Lal.Ed,C,E.C.S,A.p.13. 
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Ll!l primera aUende a 11u estructura social, jur:Cdica y econcS

mioa,con11ti tuye una alternativa viable que ha_probadc 1111 efi·~ 

cienoia en el aspecto produoti•o en 1011 1'1.timos afio11 en ll&xico. 

La segunda por BU tradicicSn y origen oapi taliata la11 coope

ra,ivas son orgard.aaoionea que rebazan su objeto social,eooncS 

mioo y se insertan en lo pol!tico. 

Para enmarcar •eta experiencia de8&1'1'0llaremoa loa aapeo

toa que a oontinuaci6n enuncia.o111 

J.) Antecedentes de la o;i:-g811111ao16n de la ooimnidad B) Proble

dtioa Jfaoional. a) Ubioaci6n regional. D) Programa de finan

ciamiento. E) Refle:d.6n motodol6gioa sobra la educaoi6n pol:C

tica. 

A). Antecedentes de la orgaxiizaoidn de la oollllDidad. 

A manera de reoapi tUlaoicm diremos que la si tuac:i6n en que 

viven los campesino• en la actualidad concretamente en el Sur

oeste ea de penuria,mi.eeria y explotacidn.Son ellos loa que di

rectamente resultan !deotadoa por la crisis eoon6mica por la 

que atraviesa el pa!s.Jfo e11 un secreto p~a nadie las denuncias 

¡¡¡¡ta las autol'idadws iiiiilioipal&s y estatales da los abusos,;;n

gaflos,extorei6n,repreeidn,etc. ,de las cuales han sido v!otillllle, 

se trata de un campesino que. ·~ niega a proletarizarse porque 

todav!a conserva l~ oonfiBillla en d mi.amo de producitl lo sufi

ciente para alimentarl!le qui:& porqu.e inconscientem=te sabe de 

la explotaoidn.a ~a que.•• sometido. 

RaÚ1 Olmedo,uno de los estudiosos de la econom:Ca scraria 

mexicana !dirmas 

"Bl proble• yez•da4erall811te de tondo· que !deota al 
sector agropeouario es la cada vez !llL(s desigual di..!, 
tribuci6n d11·1a riquna la cual·se ve aoentuada por 
la intlaoidn0qu.e diaa:i.nu;re el poder de compra de las 
mayor!as e inorem!'Dta el de las mi.nor:Cas 
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Es por ello que a pesar de los grandes avanoes cien 
t:l'.fioos y t&onicoa que se han ~ealizado en el campo 
de la agricultura durante l~s \U.timos quince afios, 
la situaci6n agrícola de loa pa:l'.soa subdesarrollados 
ha empeorado."361 

Atendiendo a esta si tuaci6n, en Jl~xico se han planeado y 

ejecutado progranias de capaoitaci6n,con miras a mejorar los 

:l'.ndices de ooupaci6n para elevar el nivel de vida de las pobl.!, 

cioneá campeeinas con clara· tendencia · paternalista y aisla

das de sus necesidades más sentidas. 

La comunidad do"Sn.Jos~ Poliutla" ha sido objeto de estJ:!. 

dios socioecon6mioos (1980) por brigadas de ingeniaros enVia

dos por la Secretaría de Eduoaoi6n Pública (SEP),con la fina,l! 

dad de constituir cooperativas de producci6n y de consumo.Es -

tas iniciativas encontraron tm1J.tiples obstáculos empezando por 

la natural desconfianza del campesino guerrerense,debido a las 

experiencias anteriores poco .satisfactorias.Víctimas del fral:!. 

de,el chantaje y el enge.fio,adoptan una actitud esc&ptioa y re

celosa.El resultado fue ~ diferente al esperado. 

Los campesinos poliutenses no son todos igUales existen 

natura1mente diferencias significativas.En un lugar muy espe

cial se encuentran los caciques y terratenientes.En su grán 

mayor:l'.a,los ejidatarios venden su fuerza de trabajo en su tiB!!! 

po disponible al mejor postor. 

En un programa donde no se distingue quienes son los benefi 

ciarios les origina 'incertidumbre y desconfianza por lo que 

. .361. OLMEDO,RaÚl. ~: econom:l'.a de la ficci6n. Edit.Grijal
bo.a&xi.CIJ,1980.p.47. 
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piensan,perjudica a la mayoría de los campesinos,ellos lo sa

ben por experiencia.Por eso se hacen los escurridizos.Saben 

que la única forma de protesta que les está permitida es la 

pasividad.Le dicen al promotor que s!, en la mayor.Ca de las ac

tividades que propone,pero no le dicen cuando las hay que rea

lizar y el promotor aufre,se desespera, ae impone o los deja. 

Palpando la situaci6n Qrge.n1zativa prevaleciente entre los 

me.rgl.nados,Pab~o Gonzálea Oasanova 1ostiene: 

"En el sector marginal es inconcebible la orgruliza
.ci6n,no tolerable la protesta: el gobernante percibe 
en cualquier acto de organizaci6n y protesta cívica 
un intento de eg:!.taci6n o rebeli6n que es necesario 
detener desde sus raíces mediante distintos tipos 
de manipulaoi6n pol!tica,incluida la violencia;por 
su parte el pueblo 11Brgi.nal ve que lo mejor es estar 
silencioso,calme.do,en actitud suplicante,sin maní.fes 
tar el .menor signo de oposici6n,de protesta, sin in= 
tentar siquiera pensar en organizarse.La sdpliea y 
el silencio le sirven poco,pero la protesta y la o~ 
ganizaci6n son el camino tradicional de la ciírcel, 
el éxodo e incluso la ~uerte." 362 

Los obstáculos exteriores a la orge.n1zaci6n campesina s6lo 

pueden ser superados cuando la comunidad en su conjunto toma 

en sus manos el proyecto de organizaci&n.La alternativa orga

nizativa se da cuando el promotor percibe las dificultades 

sociales y opta por los in~ereses de las mayor:Cae,consideran

do las aspiraciones de una clientela campesina en funci&n de 

los intereses y necesidades de la poblaci6n en su totalidad. 

362. GONZALEZ Oasanova,Pablo. La democracia en ll&xico.Serie P,2. 
pular Era,,l4a.edici&n,México,1983. pp.157-158. 
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Bn todo proyecto de desarrollo de lR co!llUD.idad con miree 9 

la organizaci6n de núcleos de impulso deben considerarse seri~ 

mente la iniciativa de eue integrantee,esto es,el promotor y 

loe carapeeinos deben interactuar para analizar la situación en 

que se encuentra la comUl1i.dad y juntos actuar para modificarla; 

s6lo en esta medida los resultados obtenidos serán representa

tivos de sus necesidadea,en este sentido,el poliutense ndopta 

una actitud solidaria,rompe estereotipias,toma conciencia de 

sus alcances y limitaciones,siente la necesidad de trabajRr ~ 

palmente,en pro de mejorar sus necesidades IIUÍs apremiantes.En -

estas circunstancias es factible instrumentar programas de edu

cación política.Por el s6lo hecho de armonizar el trabajo con

junto ya se. esti! eduoando,pero si a partir de esa premisa se 

mejoran sus hábitos alimenticios,se atDPl.Ían sus procesos cog 

noacitivoa (lento-escritura),etc., y aún más, se Piensa y rez2 

na sobre l.os problemas de la CQ munidad,de Me!xico y su inserci6n 

en el contexto latinoa.mericano,se adquiera sistenu{tica y progr.!!. 

sivamente una educación política. 

En las comunidades agraria• del país se han dado iniciati

vas,generalmente desde efuera,para organizar a la poblaci~n 

marginal en el. ámbito de la producción con finalidades asist~ 

ciales;muchas de ellas no atienden a sus necesidades realee,t.!!. 

les son los casos de l.os talleres artesanales,unidades de pro

ducción,cooperativas,programas de capaci taci6n,etc.Estos pro

gramas han tenido la clara intención de "ayuda" al ca:npesino, 

es decir,adquieren actitudes paternalistas.3on muy esporádicas 

las organizaciones autogestionarias y sus finalidades son úni-

cas. 

Los proyectos comunitarios encaminados a promover algo más 

que el desarrollo de la comunidad,han sido impulsados por de-



252 

pemlenciaa e instituciones gubernamentales,por ese s61o hecho. 

poseen pocas pos:ibilidadea de ampliar las aepiraciones po~ti

oas de las masas campesina•. 

Todo programa con perspectivas pol!ticas,ademt4:s de propor
cionar beneticios social.es de tal manera que pueda adquirir 

aceptación (consenso) como proyecto de "progreso socia1",no 

s6lo debe aspirar a desarrollar aptitudes y habilidades sino 

posibilitar despertar potencialidades pol!ticas en el propio 

campesino. 

"En una primera instancia - afirma Arturo ;3a~n.z -
el cambio social debe dirigirse a la oonsecuoi6n,por 
parte de la poblaci6n,de los elementos mat'erial.ee y 
hulllaD.as m!nimas de sub•ietencia,a satietaoer necesi
dades llllÍs urgentes. "36). 

Iniciado el proceso y asegurada una base organizativa míni

ma a partir de los logros obtenido11 y un conocimiento incipi~ 

te de su realidad,el proce110 m111mo llevar~ a la comunidad a 

acciones llllÍs protundas,dirigidaa a los aspectos que detinen 

sus :formas de producción y su11 relaciones dentro de 6stas. 

Loa ple.nteamientos anteriores nos llevan a concluir que: 

" ••• no son 1.as accione• educativas las que generan 
termas organizativas participativas Y cr!tioas sino 
que por el contrario,eon 1.as acciones dirigidas a 
1a soluci&n' de la problemitica· comuni te.ri·a, las que 
han de ser educativas, esto es, son las acciones que 
1a comunidad lleva a cabo con un objetivo planteado 
por ella y con una actitud cr!tica,las que dentro 
del proceso se tornan educativas,en tanto que 1.a gea, 
te 1as asume y pasan a formar parte de eu cultura 

363 .SAENZ,.Arturo. L& participaci6n colllWlitaria en ei proceso 
'eá.uoativo ,en Memoria de la reunión del grupo de trabajo co
rrespondiente a1 tema Educación de adultos,del !oro de coneul 
ta popular para la planeaci6n democrática del sector edueati:;o 
Instituto Nacii.onal para la educación de los adultos (INEA). 
febrero de 1983.p.156. 
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como manifestaciones de eu ser colectivo."364 

B). ProblellllÍtica Nacional. 

Al t!Srmino de la RevolucicSn Mexicana se inicia la tranefqr

macicSn del ca~o en donde nosotros consideramos dos aspectos 

principales: 

l).El reparto de la tierra entre loe campesinos principalmen~ 

te bajo la forma de pequedae paroelae en propiedad ejidal. 

2).El desarrollo capitalista en el campo. 

En cuanto al primer aspecto podemos afirmar que la Reforma 

.Agraria tuvo su punto culminante durante el período cardenieta 

en donde no ecSlo se entregaron las tierrae,sinc todo lo necee~ 

rio para hacerla producir.Sin embargo, la pol:t'tice. agraria lle

gcS a su fin.A partir de 1940 el campesino ha experilll,Bntado la 

ausencia de financiamiento y ha sufrido la reprivatizacidn del 

ejido lo que se traduce en el deterioro sistemático de sus mi'

nimoe de subsistencia. 

Por otra parte,cuando existe el sistema de crédito,!Sste re

sulta insuficiente y caro.Insuficiente para adquirir los insu

mos necesarios que permitan elevar la productividad y caro 

porque determina una si tuacicSn de deuda permanente del canpe -

sino.Al mismo tiempo,la oomercializacicSn ha generado el monop.2. 

lio y por tanto el control del producto agrícola por unos po

cos acaparadores e intermediarios.Los insumos (aemillas,ferti

lizantes,i.nseotioidas,eto) son controlados por grandes compa-

364. Idem. pp.173-174. 
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Bias nacionales o traenecionalee) con sistema de precios que, 

o impiden su adquisición por parte del campesino o lo aten a 

unR relación de intercambio desigual (condicionlllldo la venta 

del producto ). 

No puede pasar deeaperci bidu la accit5n estatal, la cual ha 

desarrollado formas de control político (CliC). Asimismo, el Est~ 

do he propiciado una política de precios agrícolRs pare favor~ 

cer el desarrollo capitalista industrial. 

Desde la época de los eesenta,el sector agrícola ha experi

mentado una crisis sistemática.El campesino no produce lo nec~ 

eario en materia alimenticia.El proyecto cardeniste de fortal~ 

cer al ejido no ha proporcionado los resultados deseadoe,los 

obstáculos se dan en cadena.Por tal razón,los impulsores del 

proyecto capitalista anuncian la posibilidad de"eliminar al 

sector campesinou 365 Esta· hipótesis económica burguesa se fun . -
damenta en el hecho de que el desarrollo agrppecuario puede 

concebirse a futuro como un proerama de austituci6n de impor

taciones, si la empresa capitalista toma en sus manos las tie

rras para hacerles más prOductives.A este supuesto le precede 

otro,la relación que guardará México con el mercado externo ª.! 

rá favorable para el país y se contará con un excedente de oa

pi tal .~sto significa que habrá una transferencia de recursos 

hacia la agricultura. 

Esta perspectiva plantea la posibilidad de extender la em -

presa: capitalista hasta el dominio. absoluto de la agricultura, 

365. Cfr.WARMAN,Arturo.Desarrollo ca italista o 
·el ºª!l!Pº mexicano.Revie a e comerc o exte or. 
Méxioo,abril de 1978.p.400. 
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•1111Pegando por el control aobre l~ ~ie?Te.~~t~ pro~eoto ~u• a 

prine:!.pio¡¡ d• la d&e!!.~!!. 4• toa aetenta 11• plantaab.r oomo al -

ternatiY!!. ~= ~==~~1!~ ª~aola,ea hoy en d!a,una cruda rea

lidad.No edlo la burga.ea!& na~ieiiai explota la• tierraa,~no 
taabi'n lae colllJlaii!ae tra11D&oioll&l.ea han penetrado en el eji

do. 

El problema ea 11117 co11plejo 1 profundo debido a que este. 

hecho poaee implicacionee no adlo en el proceso productiTo,ai

·no tambi'n en ~a renta de la ti•rrarsin embargo,no incursiona

_rel!!!Oe .,. seta probleliiil~ica quo bien podT!a ser obj~to de un 

estudio separado,sdlo nos. lillli.taremoe 11. evidenciar las conae

cuenciss de la injerencia del c11.pitaliamo en el campo ae:s:i.oa

no • 

.B.l_ :¡¡rcyecto de eliminar al aector campe11ino cura producoi6n 

!111.nitundista resulta insu:fioiente para alimentar a una pob1a

oidn acostumbrada a oomer trea .... oes al d!a~ 

"La e:i;plotacidn minifundieta - afirma Arturo Warman
re.d.stra 81.etelllllticamente reeu1t11.dos inferioree a 
lo; de la explotaoidn ,modernisa.da.· de gran e11cala 7 
son los causantes de la crisis en el sector agrope
cuario.Si ae lc~ra igua1ar el rendind.ento de la. 
superficie minifundista o campesina con. el de l.& em 
presa,el pa!11 aer!a no 1161.0 auto11uficiente sino que 
fortalecer{!!. a~ ea~aei~ª~ como exportador.Bato sdl.o 
puéde l.ograrse entregando el terreno a las empresas 
capi talietaa ... J65 . 

Los impulsores del proyecto oapi taliata e.firman que la 11&

yor parte de la tierra cultivable en. México se enoue·ntra hun

dida en la ineficiencia.Ellos no tolll8ll en cuenta factores tan 

366. Idea. p.400. 
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determinantes como ~omo: a).la calidad de la tierra. ~).la fa,! 
ta de agua. En cuanto al prim~r factor podeime afirmar con ce.!: 

teza de que,en las condicionus actuales,la mayor parte de la 

supert'icie queda fuera del control de loe empresarios porque 

no ea apta para el desarrollo de la empresa capitalista que se 

orienta hacia la obtenoi.Sn de la máxima gan.e.noia.El segundo 

faotor ee determinante,porque- a falta de un sistema de ri"ego 

(lo cual no es poeible construir por la irregularidad de la 

corteza terreetre),los campesinos s.Slo siembran en temporada 

de lluvias.La lluvia es escasa y errática en buena parte de 

las tierraa.Loe campesinos siembran· en ellas sin que haya nin

guna ses ... ridad de &xi to en la cosecha.En cambio, el empreeario 

oapitalista,este riesgo resulta inaoeptable.Todoe los _elemen 

toe de la produoei.Sn tienen para 61 un coeto (renta de la tie

rra,preparaoidn para el oultivo,insumos,el trabaje para la Pl',2. 

duooidn,eto.),que debe recuperar con creces y dentro de deter

minados márgenes de seguridad.Estas tierras no ofrecen, tales 

gs.rant:!as y por tanto, el negocio agr!oolá no re.sul ta redi_tua:

ble.Quizá se piense en algdn momento que esas tierras est&ri

les se puedan tranofcrmar a~ prodú~tiyae rn se fer~iliza y si 
se ou1tiva con maquinaria moderna.En este caso surge otro i_n

conveniente que obotaculiza el cultivo de la tierra: la pen -

diente del euelo que con frecuencia supera los cuarenta y cin

co grados y a veces ll9ga a los setenta,oonstituye una limitB!! ,. 

te·infranqueable que los empresarios no pueden superar oon el 

uso de maquinaria y la tecnología de la que di aponen. B11as ti.!!. 

rras s.Slo ·es posible cultivarlas a mano y con instrumentos de 

labranza sumamente primitivos. Las terrazas agrícolas oonsti tu

yen una alternativa que permiten obtener rendimientos elevados 

a pequeña escala.En eetas zonas irregulare~ el cu1tivo ol~sioo 



e11 el ma!s qu• eotisti tuye abasto significativo para el merca

do local,siempre 1 cuando la lluvia no fal~a • 

La motivaci6n de loa campesinos,a diferencia de la del em

presario ,no es la obtenci6n de la máxima ganancia, sino la de 

satisfacer sus necesidades para la sobrevivencia,de ah! que ol 

cultivo predilecto sea,oomo lo habíamos dicho, el maíz.para 

el autooonaumo.su inversi6n ee su p:z!Dpio trabajo y loa insuinos 

utilizados requieren de poca inversi6n.Puede decirse,a manera 

de s!ntesis,que los campesinos siembran las tierras marginales 

porque no tienen otro camino para subsistir. 

Aun cuando hipot&ticamente se lograra tecnologisar al campo, 

la !llllqui.naria empleada por el empresario 11\lsti tui ría a una gran 

poroi6n de la mano de obra.La pregunta resulta obvias ¿Qu& ha

rían con la fue:i;za de trabajo ,Cli.sponible? Según Arturo WartMll, 

las consecuencias de la e:::pansi6n del capitalismo en la agri -

.cultura: 

" ••• no se limita al uso de la tierra· y al tipo de 
produoci6n eino que afectan al co·njunto de la v:lda 
rural.Su expresi6n más severa se da en el empleo~ 367 

En otro espacio, el mismo Warman sostiene: 

"La reoupéraci6n de las tierras aptas para la agricu.1, 
tura intensiva de mano.de obra es necesariamente el 
requisito centra1 para mantener un crecimiento de la 
producci6n campesina~" 368 

Como resultado de todo lo anterior,se registra una tenden -

cia al empobrecimiento generalizado de los campesinos parcela-

.J6.7 WARJIAN,Arturo.Deearrollo capitalista o campesino en el oam 
po.meJCicano.Ob.Oit~p.403. 

JG!Jdem. p.403. 
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rios que loe obliga a aeguir en eu estado de miseria,a arren

dar sus tierras,a contratarse como jornalero o emigrar a la 

ciudad o al extranjero. 

De acuerdo a la aituaci6n que priva en el campo y conside

rando las pretensiones de la injerencia del capitaliaaao,e6lo 

existe una elternativa para el desarrollo continuo de la pro

ducci&n agr!cola,quizá ut6picamente ideológica para M6xl.oo,pe

ro no por ello imposible de aloanzar,Hácese cada vez mi<s nece

sario una transformacidn de las relaciones de producoi&n en el 

oampo,Eata es una poeici&n tan radica1 oomo la que pretende el 

gran capital,edlo que loe beneficiarios para la primera eer!an 

loa campesinos y la comunidad en su conjunto, mientras para la 

segunda una pequefta m:l.nor!a de parásitos que viven a expensas 

de la clase trabajadora.Es as{ oomo (l)~oedemoe sobrada raz&n 

a Warman en cuanto a la aoluci&n de la probleriiátice: 

" ••• no está en el terreno de la racionalidad t&cnica 
sino en el de la contxontaci&n polltica."369 

C), Ubicaci6n regional, 

La comunidad de"Su Joe& Poliutla,ubicada en la regl.6n de 

"'J!ierra Caliente"del Estado de Guerrero cuenta con una pobla

ci&n aproximada de siete mil habitantes reeidentes,en su ma

yoría trabajadores del oampo,ejidatarioe,comuneroe.Y jorna

leros.Pues bien,la realidad de la citada.comunidad,no escapa 

de la problem&tica naoional,ai!n cuando está configurada den

tro de un conjunto de particularidades• 

En esta oomunidad,oomo en tantas otras,exiate el campesin~ 

369.WARMAN,Arturo.,Ob,Cit. p.403 
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parcelario con propiedad ejidal de la tierra,con Pll82lª• fre

cuentes oon el latifundistaiel jornalero semiproletarizado 

es una realidad. 

Eli:i.ete def:lc1encie enla tierra por fal~ a de rotaci6n de cul

tivos y se carece de asesoría t~cnioa.Los cr6ditos agr{oolae 

son insuficientes e inoportunos.Los preciios de loe-insumos son 

sumamente elevados.Kás del cincuenta por ciento de'la produo

oi6n agrícola está destinada al autoconeumo. 

El resultaao,es una región agrícola de baja productividad. 

Debido a estas condiciones de deterioro económico,la región 

enfrenta la problemdtica siguiente: 

• Loe campesinos e hijos suyos que carecen de tierra se ven 

obligados a emigrar a la ciudad o al extranjero. 

Los !ndicee de desempleo eon muy altos • 

• se carece de fuentes de trabaje que absorva la Ílla?lo de obra 

disponible. 

La. crisis económica por la que atraviesa el pa!s;somete al 

campesino a un proceso de descapitalizaoidn siete!IUÍtica. 

Atendiendo a esta problemática y dadas las circunstancias 

particulares de loe habitantes de esta comunidad de la "Tie

ira Caliente":, hemos pensado en la organizaci6n de una coopera

tiva de consumo cuyo objeto social sea: 

" A). Obtener eJ1 común toda Clase de bienes y servi 
cioe a fin de distribuirlos entre loe socios que los 
soliciten para satisfacer sus necesidades y las de 
sus familiaree •. "370 

370 •• Cfr.Permiso extendido por la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, en su apartado 111: Objeto social. 
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Uno 4• loe o'P~eUvo• q11e peraipe Hta organimaoidzl •• "1-
t~ basta 4oll4• Ma poeible la ~o16a fraudul.ata .de iat~:Nt -

üario• 1 ooM:rei•tea,m ••t• P"IPº nrgid poi- la 1Dio1attTa 

propi.o de 9U8 ut-craatH OOll la fiu.ali4a~..4e a4oP°'lll' UDa ao

"'1 tu4 de 4•fenea d' eua propioa·intereses,valo deoir,oOJt un~ 

J.'llohr a11togHUTo,4ea4e cal p~" 4•· Vi•W..pol1:'100·371 

La.aooiedad ooope1'9tiTa de OOD.91lll0 "Contingente R9Yoluo1o ~ 

un.o ha tral>a~do doado 1!11 oresoicSn (41oieabr• de 1983) oon 

m!loh•• limi.taoion•• 1 ha tr0peaado oon obat,ou1oa·üver90a,no 

obs1a1¡¡1;;,i:uc :!.:!.teg!.'ent;is;i Ol'ltú ooal!lo1911te• de que data no va 

a •oluoiona:r todos loe pro~le ... ,:P•ro a1 •• po c1rÚI. oonaepJ.r 

produatoa de primera neoe•idad a P.reoios realea 

La oonaiatenoia del grupo 4e trabajo que oonstit111e la ooo

perativa de oonaumo 1 au oarioter autogostivo que4d llalU.feata

do ouando ae propuliieron trcbe~!U" oonjuntamente en la oriaza 

de pollo 4e granja 1 'oonaUtu.ir ana ooopera-Uva de prodUooicSn 

cdoola ( 111&10 de 1985 ) a la cnial dezioml.nar!ans "1'u9Ya Ideo -

los'& Ca111¡>eaina". 

A.Otua11UDte,la lll•• baH aooial trabaja .Para allbam ooope

ratiTaa oon reeul.tadoa aoeptablea,de aouerdo ·• aue lillltaoio -

ne~. 

:D). Programa de finanoi~ento. 

JU .funoionaml.ento de las pro;rectadaa coopera1;ivas ae efec -

tila con el trabajó-Y' reoursoa de aua integrantes debido a qu.e 

las instanoiaa gubernaaental•• han adoptado una posioidn her-

371··.De acuerdo ·aon lllollel LOltrot,-la· "autogHUdn poUtioa" pue 
de 4efiid.rH ~oo.O · el··oonj\Ul~O · ile. 1u' e.Oü.'fiU.de• ., cleoiaionee 
de .mL grupo :PU. lo~~ ·.u.·pr0pia.'4eftinaa oon~ra tolS&• lH ª11!! 
nuae del· 1nteri:or· 7··del exterior•.~ .. · · · 
LOBR0t,:m.ohel.:re4a1rogta i.iui'*:i. tUOional..Bd. Humani tas, Buenos Ai
ree,1966. P,.245. 
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mltioa ante eata ·iniciativa autogeetiva,de-eata 111aDera el fi -

nanoiamiento se da e&lo en la •dida en que las figurae aeoci,! 

tivu "están debidamente ooneti'tuidas". 

Entre los objetivos que persl111e la Sociedad aooperativa 

Mueva Ideolog{a aampellina destaoaas 

• arear fuentes de empleo • 

• Producir para el mercado inten:io de la regt.6n • 

• Bvi tar el intermediariemo .1 ven4er directamente al oonwml -

dor a preoioá aooHiblH • 

• Bl.e"fe.r el i:::i.groao dol oa¡¡¡¡e&1Do aaooíado y oon ello mejorar 

ne oondioionea de vida. 

Una de las alternativas para el 1'uno1oll&llliento de lae orga

niaaoiones oooperativaa oon oa:nloter autogeetivo es el auto1'1-

nanoiamiento para oon•errar eua propo8itos Y su autonolll!a trea 
te al Eetado ~ue obataoulia& el proceso a.utogostiyo. 

3.5.2. Re1'lez:16n metodoldgioa de la eduoaoi~n pol.1'tioa del 

oa~esino guerrerenae. 

La eO.uoao16n pol.1''t1oa d.ei oampe•ino guerrerenBe ha sido oi>,!!. 

oebida de~de u.na perQPeotiV'a tel2diente a romper los esquemas 
• I .· 

rlgidos de.la aonc~poidn·t~aclioional. de 11P'l"eDcliza3e,00110 la -

aoo16n activa del educador qur¡ve en el educando al " hombre 

ba~o la forma de rb.oipi11nte que ·hay que llenar 1 atiborrar de 
datos y heoh~z:t11'.:l.oantea· sin hilvailar .... 372 

_3.72 .• GRAJLSGI ,A.Le iltere.aUva pedag§gioa.Bd. Pontamara, Baroelo
na,1982.p.99. 
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Eat~ 1111.•ma oonoepoidn educativa ha sido critioa4a por Paulo 

!'reire,de todos conocida,a la que denollI!.na "bancaria" 

u, •• Le. eduoaoidn se transforma en un aoto de deposi
tar en·el oual los educandos son loa depo•itario• y 
el educador quien deposita." 373 

.lile cuando se :J:ri ti ca, se disiente y se renieca de el!lte ee -

quema metodoldgi.co,con_náa freouenoia se cae en 41,adn por pe

dagogoa experimentados.De esta manera,la educaci6n que se im -

parte en laa aulas universitarias, en los partidos pol.!ticoa y 

la que se practica oon loe adultos 374 son algunos de loa eje,!! 

ploe oontradictoril!Ullente dia!miles en la teoría y en. la práct!, 

oa,ee deoir,se cae en lo que se critioa, 

Existe la tendencia inconsciente y permanente por parte de 

los "educadores" a depositar "rollos" ,i111Pregnados de conoeptoe 

pocas veoes asociados con la rcalidad,en la cabeza de los edu

candos.El educador oonatituye el oentro de la actividad educa

tiva,as! lo meni!ieata Paulo Preire: 

a) " el educador ea quien educa;el educando el que es 
eduoado. 

b) el eduoador ea quien saba;los educ!Uldoa quienes -
no saben. 

o),el eduoador ea quien piensa,el sujeto del prooe 
so;los educandos son los objetos pensados. 

373 ,!'REIRB,Pal1lo. La pedagogía del oprimido.Ed. S.rn. 20a, 
edioi6n,Méxi co, 1978.p. 72. 

3'.74·. Al referirse a este tipo de eapaoioe educativos,Carloa Pe
reyra sostiene que "no son "aparatos ideol&gi.cos del Estado•, 
son instituciones ideol&gi.cas y pol!tioas de la sociedad civil 
cuyo ~uncionami.ento se deslinda de loa dictados gubernamentalea 
en la medida que son·eapacioe abiertos·a la luoha de clases". 
PEREYRA,Carloa.Estado Y sociedad civil.Cuadernos pol!tioos No7 
U~xico, Ed. Era.p. 55. 



4). el eduoa4or ea qu:len habla;loe eduoazsdo11 quienes 
escuchan 46o11.UA'ff. · 

. e). el edllca4or ff qUCI di11oiplina,loa educandoe 
loe ti aoiplinadoa. 

f). el eduoaclor-••-quien opta 1 prescribe su opoi6n; 
lo• e4uotm4oe quienee· siguen ·la pre•or.Lp0i6n·. 

g). el·eduoaclor" ea q11ien aotda;lo11 ·eduoandoa eon aqu,! 
lloe que tilmGD. la ·1lua16n de que aotllan en la ao 
tuaoi6n del edÜoador. -

h). el. edu0&4or ea qlli~ eaooga el oon1;aido progra-
111hioo;lo• educando• a quienes jama{• Be Houoha, 
so acomodan a 41.. 

i). el educador ea el·aajeto del prooeao;lo• eduoan
doa,111eros objetoa.375 

La per apeo1;iva educativa de Preire,deade nuestro pmi1;o de 

'Yiata eicue teniendo viguo:l.a (eduoaoi6n"libera4ora o problell!! 

tizadora") ,pero el pro111.1.em e• COllO puede concebirse 1 sobre 
376 

todo aplicarse a loa grupo• intor111.laa autog111tivos ' 
D,eade el punto, de vi ata e4uoativo pualllllOa que. el motor de 

la diwlilloa ao~ el 4:1..U.ogo,oa 4eoir la "intereatruotu.raoi6n• 

entre educador. 7 eduoan.do,110tiv~o por la D&1iuraleza de las :r.! 

laoionea dada• en la misaa. :l.utanoia aoo:l.a1 en la que 118 ele -

aento aoti vo •. Basta 7a de •pate:n:aali allO intelectual", el edUOaJ! 

do debe aprender a 'r.l.~l:l.11~ ~l!!. re!!l!de!! ~ tc~e. == r;l;;¡oio

nee por au prop:l.o razonaiiiuto.Bl. .educador 111 no. es m un di

rig~te 00110 ae hace mi la pol!t~oa iaqW,11,vllioa,ea ahor6 un 

.3.7~ 0 Idem. p.74. 
3~. Acerca de oollO puede operar la autogeetichi Lobrot dices 
=!roa.o el pro ble- oonlli•te en saber. o6mo la autogeati6n pue -
de.introduo:l.Tae en la Y:l.da aooia1 ·llis111Sies ~eoir,en las aoti
Y:l.dadea"normal.ea" del .. individuo,n reapon4U eataa aotirtda4H 
a ·11eoes14f!,dea vi tale• 7 de la· e:r:i.etencia o a necesidades de or~ 
oi~1inTeno1dn o 0081.lnioaoi&a.• 
LOBB.O!,•. Pedyoc¡la iMiiil!OioliM•Ob.Cit. p.246. 
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gt¡.;{a amistoea377 o sj,,ae (!Uiere aplicar el drui:i.no y la ac11pci6n 
,~., 

de Gra111Soi: •1nteleotual org¡{nico"?'v 

Haoia lo que propugnamos e11 por una"11utoP,11ati&n pedag6"1ca.,)79 

que pez·mita al educando adulto o joven puedan Asumirse co1110 pe_r 

souae y tol!lllr en Bus manos BU propia !ormaoi&n al mismo tiem;po 

que traba jan en torno a Wl proyecto social: l" coope1·ati va. 

La forma como concebimos al educando es el de un estudioso, 

dotado de cultura general y ya no un mediatizado,ouy& activi~ 

idad,segdn lo expresa Gramsci: 

" ••• ya no puede consistir en la elocuencia motora 
exterior y eBpontánea,de loa efectos y de las pasio
nes sJ.no que el intelectual aparece inaertado aotiV,!! 
mente en la 'l{ida pníctioa oomo construotor,organiza
dor.,persuasivo permanente y ya no un simple oi:adoi:f'380 

Bn conseouenoia,la finalidad de la educacidn pol.!tica ea la 

trans!ormacidn de las estructuras mentales del individuo y en 

3.77. lllA.KARENKO,A.S.Poema pedagdgico.Ed. Planeta.3a.edici6n.M4-
xico,1986. 
378. GRA.MBOI,A. la alternativa pedag&gica. Ob.Cit. pp.82y 83. 
379. Por auiiogeatiJn pedag6gica debe entenderse1" El prin
cipio que consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo 
que es posible,es decir, no la elaboraoidn de loe programas o 
la elaboraci&n de loe exámenes,que no dependen ni del docente 
ni de los alumno,sino el conjunto de la vida,lae actividades 
y la organizaci&n del trabajo en el interior de ese DIBrco.No 
sdlo los alumnos pueden trabajar o no,aino ademi(s pueden deci 
dir por sí mismos suB relaciones "aqu! y ahora", sus aotidades 
oomunes,la organizaci6n de su trabajo y los objetivos que pre 
tenden ·perseguir ••• " -
LOBROT,M. Ob;Cit. p.266. 
380. GRAMSCI,·A.Los intelectuales Y·la organizaci6n de la cultu
ra.Ed.Juan Pabloe,M~:rico,1975.p.15. 



ooneeouencia 4e la imni'fe11taoidn de 1111 oollduota oo., r11111ltado 

de la interaooidn .e4•oador-e4uau4o • .Ba otra. pala'llrá•,la to• 

4e conciencia ·11•1 eduoan4o oooetate - .vieualizar la r...U4a4 

4• manera atiugato con llWI e&Q.1Uiililii oo~oaoi:tiyoa 7 o~ lia 

finalidad de aotv.ar orea't1Taaen1;e eobre l.a realidad para tran_! 

forMrla. 

).4.). Inatra-tao16n clidtlo.ti.ea del o!roulo de Htudi,o. 

la tarea de. eduoaoidn )ol.!tioa no puede abor4aree 4e m.Dera 

111,proTisada 1 aui>•rfioia1.lralldoraJ," al oa111P•aino gserrercm -

11, en proceeo de eduoacicSa, 8ll w:i. oonooedor de au reali4a4,re

quiere de. una acUvida4 .¡1lalli.fioada y orpnizada. 

Oon ba11e ~ 11118 -neoea;l41l,'1ea T'eales .de aprendiza~• vincula

das oon la actividad p~oduotivn docom;r;>e!lada en el tre.ba~o--eoc-

peratiTo,ae ha diseflado un prograllll de eduoaoidn pol!tioa que 

tiene un car&oter o!olico.O'llfa11 1;emitioas poseen esti:eoha vin-

oulaoicSn con la naturaleza de ... intereses. 

Cabe mencionar que se ha considerado de manera realiata,.el 

ni.vol de eonooiml.entoa que_los educandos pose .. ,de 11111Dera·que 

el o!roulo de estudios oom¡prenderA tantas fas•• como s1111n neoe-

sariaa para un mejor acercamiento a sus neoeaidades de apren-

.ll;izaje. 
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La base principal para que florezca el estudio es la moti

vación la cual sólo se puede alcanzar si ~sta se traduce en una 

consistente labor ideológica que trADsforme su comportamiento 

pasivo en una actitud emprendedora y diná'lli.ca.3abemos de la -

inercia de su mentalidad,de la efectividad de las norllll!s soci~ 

les,de las estereotipias,del analfnbetismo,etc.Hácese indispe~ 

sable una persuación efectiva de su vo1untad y espíritu.P~ra 

tal efecto,la forma llllÍs idónea pern el estudio que sea a la 

vez simultáneo y masivo ea el círculo de estudios. 

Bl círculo de estuidos constituye el instru :nen to más A.propi~ 

do para r,ue los campesinos se alfabeticen,adiestren y cap~citen 

políticr>mente. Ti ene como finalidad crear las condiciones nece

sarias para el estudio colectivo y el cuestionarniento de tellll\s 

de estudio. 

r.:n el c{rculo,los campesinos se reunen a estudiar colecti

vamente y a desarrollar el hábito de estudio personal,~ste -

constituye un aspecto importante para elevar la calidad de loa 

círculos.En cada sesión debemos hacer sentir la necesidad de. 

que cada compa.i'lero estudie por su cuenta,en sus ratos libres, 

de tal manera que cuando sesione el círculo no sólo se vaya a 

escuchar, sino a aportar sus reflexiones,a expresar opiniones 

a cuestionar o a plantear sus duda.a.El círculo de estudios po

see una significación profundamente democriítico en donde se 

asegure la libertad de expresión. y la discusión a fondo de 

los temas en estudio.Para lograr este objetivo es necesario 

elaborar un programa de de estudios• 
Zl círculo se integra con un mínimo de tres compañeros y 

un máximo de seis de tal manera que se propicie la reflexión, 

1/1 participación y la discusión.De acuerdo al número de part! 

cipantes,se distribuirán en tantos círculos como sean necesa
rios. 
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Una vez hecha la liste de compañeros campesinos ~ue serlÚl 

miembros del círculo de eetudioe ee convocará de inmediato "· 

la primera eeei6n donde se aeberán tomar en cuenta·lae medidas 

siguientes: 

A). NO'lbrar e. un coordinador del círculo de estudios pe.re. diri

gir y orientar las sesiones de estudio,que se responsabilice 

del funcionamiento del círculo. 

B). Je acordará d!a,hora y lugar para que sesionen los círcu

los procurando· sean dos por semana sin que interf'iera en le.e 

labores del campo. 

C). Proporcionar los materia.les necesarios para el estudio: 

cuaderno y pluma pare. ca~a participante,revistas,per!odicos 

y libros seleccionados previamente. 

Asi!!l:i.smo se seleccionará un lugP. r ~ue cuente con un pizarr6n 

gises, borrador, rota·folios y grabadora. 

Coco apoyo didáctico te.mbi~n será necesario instalar une. 

biblioteca constituida por libros selectos,de tal manera que 

se recurra e. ellos siempre que se considere efectuar consul

tas para ampliar los temas de estudio. 

Con la finalidad de motivar el hábito de estudios entre los 

participantes,se establecerán dinámicas para que los libros 

circulen entre ellos. Asimismo, se leerán per!odicos y revistas 

de actualidad. 



3.4,4. Programa de educaoi6n pol!tica. 

JlARCO INSTITUCIONAL 

LUGAR:"3n.Joe& Poliutla." 

NIVEL: Campesinos parcelario• y jornaleros. 
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DURACION: l Trimestre.(24 •••iones). Repetición de círculos. 

l. PRE:>ENTACION. 

La inetrumentaci6n del programa de educación política en 

la comunidad de"Sn. Joe& Poliutla" coneti tuye un intento por 

acercarnos a conocer la probl&matica del medio rural en México. 

Quizá llegara a pensarse de que ee trata de un programa con te~ 

dencia a :formar a un individuo con miras a la violencia y al 

combate,por el simple hecho de denoruinaree "Educación PolíticR'; 

de hecho,la educRción en e! mi.a11a ea política y ei lo denomin~ 

moa así ee por~ue pretende educar a un hombre consciente de su 

realida~,misma que debe transformar en la medida de sus posibi

lidades. 

Con base en la · estriictura metodológica seguida en l.a con

:f.iguraci6n del presente programa,podemos in.ferir de que la fi

nalidad no es la de conducir al educando para inculcarle un b~ 

gaje te6rico que lejos de motivarle,lo"adormece" ante la rea

lidad,tampoco se trata de promover el eepontaneismo intelec 

tual.De lo que se trata ea· de interactuar en el intercambio de 

experiencias para llegar a un plano de análisis cada vez rnáe 

pro:fundo de loe problemas en:frentados en la misma comunidad 

y del pa!s en eu conjunto· enmarcados dentro de una situación 

latinoamericana de capitalismo dependiente, 

En un intento por rescatar el espíritu solidario y la ayuda 

mútua a trav~e del trabajo oooperativieta,el programa de educ~ 

ción política tiene la intención de fortalecer ideológicamente 



las motivaciones del inciividuo asociado el trab><jo cooperati

vo,por ello ~rabBjaremos a nivel ác C'>ncienciR con lR fin<tli

áad de justific<tr espiritualmente lB viabilióRd del trabnjo 

conjunto.3abemos de loa obstáculos existentes A nivel rnent.~l, 

de los estereotipos,de la individuelidad prevnleciente,etc. 

Con la finalidad de que este progr"'lllS\ llegue a las '!1'lnOB de. 

los participnn·tee,hemoe adoptado la siguiente modalidad en cu~ 

to a su eetructuraci6n: 

Presentamos en un primer plano los objetivos generales per

seguidos por el pro~rama,en donde delineamos loe aspectos o 

rubros generales que deberán alcanzarse. 

La ;lrimera unidad la denominamos "Campesinado y proceso pr.2. 

ductivo" en cuya preeentaci<Sn se explican los motivos de 

el campesino conozca las fases de dicho proceso y su papel de 

prociuctor,ae! cono de loe agentes que intervienen pera hacer

llegar loe productos hasta el consumidor final.Dentro de esta 

primera unidad se hacen explícitos tanto loe objetivos inter

medios,como la deecripci6n sintética de los t<Spicoe más rele

vantes.Del mismo modo se describe la forma como se instrumen

tará didácticamente dicha unidad. 

La segunda unidad se le denomina "Ejidatarioe y empresa ca

pitalista"; en ella se inserta una presentaci6n para que loe 

participantes conozcan,en rasgos generales,el contenido teiné

tico de la unidad.En ella se delinea brevemente loe dos pro

yectos de tre.bajo en el campo mexicano: el e jidatRrio o la 

empresa capitalista.Asimismo se especifican los objetivos in

termedios y las técnicas y recursos a utilizar. 

La tercera unidad la denominamos como "La historie del coo

perativismo en M~xico" ,cuya introducoi<Sn versa sobre los por

menores de su desarrollo y logros obtenidos hasta en lR Rotua

lidad. 



Se insertan loe objetivo• intermedios,el desglooe de loe 

oontenidos telmlÍticos,las t'onioae a utilizar y loe recursos 

did1foticos. 

Finalmente presentamos los resultados obtenidos en la in.! 

trumentaci&n de los círculos de estudios y la aportaci6n de 

sugerencias a manera de realimentaci&n. 

11. OBJETIVOS GENERALES. 

l. Al finalizar el evento loe participantes estarán en condi

cionee de explicar su papel de campesinos en el marco del 

proceso productivo {producci&n,diatribuci6n,circulaci&n y 

consumo),en un ps!s ·capitalista dependiente como M~xico. 

2• A partir de eu experiencia oomo agricultor analizari( la i_a 

jerencia de la empresa capitalista en el campo mexicano 

como pol!tica nacional encaminada a obtener la "autosufi

ciencia alimentaria" y excedentes en la producci&n,en de~rime_!! 

de loe intereses del campesino. 

3• Considerando eu papel de campesino parcelario valcrard la 

organizacidn cooperativista y sus fines inmediatos encaml.

nados a fortalecer la propiedad social. 

111. DESCRIPCION TEMATICA. 

UNIDAD l. CAMPESINADO Y PROCESO PRODUCTIVO, 

PRESENTACI QN: 

Mucho ee ha discutido en Mtbico sobre la importancia de 

impulsar el sector agrario.No fa1ta raz&n a loe cr:!ticoe qui.! 

nee afirman que un pa!s sienta las bases de su desarrollo a 

partir del progreso en el oampo. Sin embargo, el gobierno merl

o ano ee ha empetlado en adoptar el comportamiento del aveztrus, 

en esconderse para no ver por donde llega la pedrada.Loe re~ 

tadoe saltan a la vista: importaci6n de granos y cerealee,un 



oampeeino mieersble en poe1ai6n de tierrae ~ridas e improduc

ti vae¡ falta de finenoiand.ento agropecue.rio;inflaoi6n deapro -

porcionada;e:xplotaoi6n descarnada del jornalero1injerenoia de 

la empresa oapitaliata y con11ecuentement1,altos índices de de~ 

empleo, originando de esta lllllD.era la emigraci6n del campo a la 

ciudad y al extranjero. 

El papel del campeaino en el proceso productivo constituye 

un elemento clave en la produoci6n de bienes b~sicos,de ello 

ni duda oabe;p~ro oontradiotoriamente,es el menog favorecido 

porque ee el que men.011 benefioioa reoibe a cambio de su prod~~ 

to.?o1lcho de eets 3ituacidn se debe a la aoci&n vorez de loe º.2. 

merciantes e intermediarios quienes viven a expensas del trab~ 

jo del agricultor. 

A sabiendas de esta aocidn lucrativa se refleja en el con~ 

midor, el gobi e:n:io mexicano ss ha inmunizado ante este Vicio S.2, 

oial,El campesino ya no aguanta esta aituaoi&n.La f
0

alta de pr_!! 

cios de ga_rant:Ca real;i.B.taa ha ocasionan un empobrecimiento ai,! 

tel!llÍtico de loa trabajadores del campo. 

OBJETIVOS INT.&!illEDIOS, 

1.1.Diferencie.rá los elementos que constituyen el proceso 

productivo a trav~s de eus oaraoter!aticaa en funcidn 

de las fuerzas productivas y de loa medios de produc

ci&n. 

1.2.Explioará las relaciones establecidas en el proceso Pl".2, 

ductivo y sus consecuencias inmediatas. 

1.3.Identifice.rá las causas de la contradiccidn abaratamien

to de productos agrícolas producidos por el campesino y 

su encarecimiento en el mercado. 

1.4.Discutirá en torno a la acoidn ejercida por los inter

mediarioe,comerciantes,usureros y prestamistas en el 

proceso de abasto de productos b~sicoo. 



DESGLOC~ TEMATICO: 

• Concepto de p~ceso productivo. 

Ca:i:-acteríaticas de cada '!ase de.1 proceso productivo • 

• Identifice.:i:-~ 1.os agentes del proceso de ai;iauto·. 

_ Ubioará D~ p~~~1 dentro del ~roceeo productivo • 

272 

• Conceptualizaci&n de fuerzas productivas y medios de pr.!?. 

ciuceicSn • 

• Sistemas de financiami.Gnto. 

• Precios de garantía • 

• Precios de productos en el mercado y costos 4.e producci&n 

TECNICAS DE conDUCCION GRUPAL • 

• Lentura individual ( oasa) • 

• Trabajo y discusicSn en grupos pequeños (círculo) • 

• An~lisie del ~rabajo en plenario.(debate) • 

• Resumen por el coordinador, 

• Uso de t~cnicae de dramatizaci&n. 

UNIDAD ll. EJIDATARI03 Y EMPRESA CAPITALISTA, 

PRESENTACION: 

La polámi.ca agraria se centra en torno a dos ·concepciones 

críticas de las perspectivas viables para hacer ~s productivo 

al campo mexicano. 

Hay quienes e.:firman que el campesino mexicano se encuentra 

en proceso de proletarizaoicSn en tanto la euu>resa capitalista 

se fortalece en detrimento de aquál.Esta corriente ha sido d~ 

nominada como proletarista o descampesinista y plantea la de.!!. 
381: aparicicSn progresiva del campesino parcelario. · 

.,381. crr. Ann Luces. El debe.tesobre los campesinos y el capi
talismo en Máxico.Rsvista de Comercio Exterior.Vol.32.Núm.4. 
M&xico,abril de 1982.p,373, 



Una segunda corriente se le denomina campeainiata y aoatie

ne que el ca.so del campesino es muy complejo porque interac -

t~an una serie de factores.Aceptan la injerencia de la empre

sa capitalista ea un hecho en México perc niegan la proletar.1.

zaci6n total del campesino porque las tierrRs cultivadas por 

él,no son los suficientemente redituablee para loe empresarios, 

En esta unidad se analizar!Úl las dos concepciones te6ricas 

bajo los marcos referenciales de la experiencia de los compa

l'ieros interrantee de loa círculos. 

OBJEi'IVOS INTERMEDIOS. 

2.l.Diferenciará los elementos más sobresalientes y los fi

nes inmediatos entre la producci6n ejidal y la promovi

da por la empresa capitalista. 

2.2.Conocerá las motivaciones básicas de la empresa capita

lista en la producci6n agrícola, 

2.3.Apreciará,con base en sus vivencias,las motivaciones 

perseguidas por los agricultores parcelarios. 

2.4.Inferirá las consecuencias generadas por la injerencia 

de la empresa ce.pi te.lista, en la explotaci .:Sn del campo 

mexicano, 

DE.SGLOCB TEMATICO: 

• Concep~o de ejido, 

• Concepto de empresa 

• Corriente descampeainiata o proletariata • 

• Corriente campesinista • 

• Relaciones entre trabajador-empresario. 



TECNICA.S DE OONDUOCIOii GRUPAL • 

• Lectura individual de materiales impresos • 

• Trabajo y disouai6n en grupos pequeflos (o!rcul.o) • 

• Plenario.(debate) 

.Obtenci6n de conclusiones • 

• Uso de técnicas de dramatización. 

UNIDAD lll. LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN JIBXICO. 

PRESENTACION: 

La presente unidad hace alul!li6n al trabajo en cooperativas, 

sin embargo,para una mejor ubicaci6n en el trabajo real,ee ne

cesario revisar previamente loe o'r!genes de las cooperativas, 

sus anteoedentes,sus·caraoter!sticas,sus finalidades económi

cas y sus perspectivas pol!ticas;todo ello teniendo como ret~ 

rencia la experiencia cotidiana del trabajo en comtl'.n.Ie fina

lidad de este conocimiento es que el socio participante valore 

su participación e intereses,detienda la organización y se CO!!! 

prometa con la organización a través de un trabajo conciente 

desarrollado en la vida misma. 

OBJETIVOS INTERllBDIOS: 

3.1. Comentard: los orígenes del cooperativismo atendiendo 

a sus principios,objet~vos y finalidades que lo hici~ 

ron posible a nivel internacional. 

3.2. Apreciará los avances del cooperativismo moderno en 

Méxioo,atendiendo a su marco legal y a su represen

tación jur!dioa 

3.3. Describirá los objetivos, metas y perspectivas políti

cas a las que aspira el cooperativismo en la región 

de "Tierra Caliente",Bstado de Guerrero. 

3.4. Conocerá las normas legales de las sociedades mercan

tiles y cooperativas instituidas llor el gobierno te
dera1. 
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3. 5. Valorará por su importancia la orgenizaci6n interna 

de las sooiedade11 cooperativas "Nueva Ideolog!a ca
pesina" 1 "Contingente Revolucionario". 

DESGLOOE T.EMATICO • 

• Concepto de cooperativa • 

• Orígenes del cooperativismo • 

• Antecedentes del cooperativismo en México • 

• Características. 

Concepto de propiedad social • 

• Concepto de propiedad privada • 

• Objeto social de las cooperativas • 

• ¿Para qué organizar una cooperativa? 

TECNICAS DE CONDUCCION GRUPAL • 

• Lectura comentada de materiales impresos • 

• Trabajo 1 discusi6n en grupos pequeHos • 

• Plenario 

• Obtenci6n de conclusiones • 

• Uso de técnicas de dramatizacidn. 



PARTB V. CONCLUSIOR.ES GE!fBR.AliBS. 

Le. inf'luenoia 4el i111Perialiemo ae manifieeta en to4ae 

las eefe:rae de la vida de loe pa!see latinoamer:l.c&!loe, 

incluyendo el educativo,oaso concreto es el Bignifioa

do de loe t~rm:l..nos Pedllgog:Ca y 01enoia de la Educa -

ci6n. "Bn efecto, en ingl&s no es oa8U&l la distinci6n 

entre la ciencia 7 el fen6meno,111no que se denomina -~ 

con el misiao t4rlll1no. Se olvida que la Educaoi6n perte

nece a la categoría de la aooidn y la Pedagog!a a la 

de la ret'le:::idn.!:!!. ¡iedagog:!a es,por decirlo as!,la te,g, 

r!a de la Bduoao16n y la Bduoaci6n,la prdctioa de la -

Pedagcg!a." 382 

Las modalidades aaetodol6gl.cas presentadae en ei proceso 

bist6rioamente educativo (heteroestruoturaci6n,autoes -

tructuraci6n e 1nterestruoturaci6n),oonciernen a la di

d~ctica,ouya accidn se be venido"depurando" en funoidn 

de las necesidades del educando,pero siempre una conoeE. 

cidn a nivel ep1stemol6gico y de ella derivan.De hecho, 

la praxis educativa y su consecuente metcdolog!a,le su:!!, 

yasen una concepcidn te6rioa especíiioa. 

Toda acci6n educativa ha tenido su origen en la correl,! 

ci6n de fuerzas dominantes acordes a una concepci6n del 

mundo y a un momento hist6rioo determinado. 

La conoepoi6n del f en6meno educativo desde una perspe.2. 

tiva "multidimensicnal" atiende a un antecedente cuya 

praxis se ha Tenido de~erlllinando por la transformao16n 

382. Cfr.MORENO y de los Aroos,Enrique.Las Oienoias de la 
Eduoaoi6n •. El vocabulario de la Pedagog!a. Uno lllits Uno. 4, 
11 y 18 de agosto de 1984. 
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de laa relaciones entre educador eduoando,ea deoir,que 

el aprendizaje concebido desde este punto de nata di~ 

l&otioo,e6lo 8e puede dar cuando loa esque:mae oognoe

oitivoa del eu3eto han abandonado las estereotipia• de 

omlipotenoia y 8e ha llegado a ooqirender plenamente 

que "el educador necesita ser eduo~do." 

La lucha política por el poder declarada durante la ~ 

"Anarqu!a" y la "Refol"llR" entre liberales y oonaerva

dorea,olT~daron a la clase trabajadora y,una T•• lllle 

lista queda lllBrginada de oQ&lquier proyecto nacional,'por 

tsnto,ninguna de las dos adquiri6 la hegemonía -requeri

da para liderear al pa!e.En con8eouencia,la educaoi6n 

de las masas e6lo interes6 a loa liberales como medio 

para contrarrestar la influencia del clero en el eapa

cio ideol6gioo pero no ool!!O finalidad inmediata d• ele

var el nivel educativo ~e loa trabajadores quilhsee con

tinuaron en su estado de atraso e ignorancia, 

Los liberales mexicanos l061'1!1ron afianzarse en el poder 

e implantar su proyecto eoon6mi.oo (fortalecer la peque

fl.a propiedad,implantar el federalismo,oonsolldar a un 

Estado ~~uitro,~omentar la industrielizaoión,efeotuar 

el reparto a61'ario,ete.),debido al fortalecilliento ide,2 

lógico a trav&a del aparato edu.oativo,es deoir,se empre,!! 

de una "reforma intelectual y moral" pero no una conse 

cuente "tranoformaoión de las estructuras econ6mioo-so

ciales• ,.Ante este proyecto liberal,las masas subalter -

nas quedan marginadas, 

La situaoi6n de subdesarrollo en la .que los pa!aes lati

noamericanos se encuentran inmersos está lejos de ser ~ 

parada oon base en las estrategias eoonó::::l.cas inetrume!!_ 

tadas por los actuales gobiernos.De hecho,le v!a de "de-
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sarrollo" capitalista en esos pa!ses eet' cancelada de 

una vez y para siempre.As! lo ha demostrado ·la historia 

y la política econ6mica de los liamados.pa!eea del"fe1"

cer lfundo". 

Los programas de educac16n no f orlll81,particularmente 

los de educaci6n de adultoa,en América han tenido una 

clara tendencia remedial de la situacidn de injusticia 

social.Asimismo,son peroibidoe como instrumentos con a! 

canees casi llllÍgioos,cuyas pretensiones constituyen ya 

de por s! una funoi6n ideol6gioa (justificar las rela

ciones de poder y la estructura piramidal existente). 

En esenoia,quienee"oomulgan" ideoldgicamente con los e.!! 

queme.a marxistas ortodoxos,oon miras al cambio social, 

esta estrategia resulta banal por considerarla reformis_ 

ta desde sus cimientos.Para otros,loa que podrían deno

minarse marxi atas oontemporll:l eos, consideran a la misDIB 

eduoaci6n no formal como instrumento que puede devenir 

cambios de las estructuras 11.entales provocadas por una 

situaoi6n social y eoon6mica cada vez DllÍs desigual.443 
La educaci6n pdblica en l!!é:d.co a lo largo de la historia 

ha respondiio siempre a los intereses de clase,los cua

les han encu.mbrado a una áli te política que marca los 

designios sobre la política educativa.De heoho,el apa

rato educativo en M6xico ha constituido un valioso in_!! 

trumento político para implantar un proyecto sooia1,que 

es el que aWi prevalece.En la práctica,la educaci6n ac

tual se está orientando. a la formaci6n de cuadros tác-· 

443.Ci'r.VASCONI,Tomás .·.Ideolog!a,lucha de clases y apara
tos educativos en el desarrollo de Amárica Latina¡en Eduoa 
ci6n Burguesa.Ed. Nueva Imagen. 2a.edici6n.M6xico,1978. 



2'19 

nicoe aoordes oon el desarrollo de 1a tecno1og:!a.E11 o~ 

·bio,ee ha dejado de lado la for111Boi6n humanfetioa que d.2, 

te al individuo de una oultura general y de una viei6n 

cr!tioa del mundo. 

La alternativa pedag6gioa planteada por Grameoi,como coa 

secuencia de una reforma econ6mica,ser!a una escuela que 

impartiera cultura general,human!atioa como la pretendi

da por los antiguos y modernos hombree del Renacimiento, 

que hicie~a del nifio,un hombre que adquiriera · 1oe ele

mentos necesarios para el desenvolvimiento del carácter. 

Esta escuela ya no puede desarrollarse al margen de la 

sooiedad,sino cada vez más vinculada con ella.Las esou_!! 

las deb!an funoionar en el taller,en la fábrica, en las 

cooperativas,eto. 

Los ndcleos cooperativistas as! como las asociaciones de 

compra en comdn,tienen una clara proyecoi6n de "ayuda" 

para los trabajadores;son concebidas al igual que otras 

organizaciones más am;plias,como elementos catalizadores 

de la distribuci6n inequitativa de la riqueza.Estas for

mas de organización social a las que el Estado apoya. e 

impulsa,configuran un faotor importante del espectro po

lítico del sistema pol!tioo mexicano.No obstante,estas 

organizacione.!!estt{n llamadas a operar desde el enfoque 

econ6mico,lo cual conduoe,irremediablemente,a su desapa

rici6n por su ineficiencia. 

Ante la inviabilidad de este proyecto eoon6mico,talea or

ganizaciones requieren ser reorientadas hacia una proyec

ci6n ideológl.oa y pol!tioa para garantizar no sólo su exi~ 

tencia,sino también regular su.fuiloionainiento y por que no 

deoirlo,aspirar a una vinculaoi6n con organizaciones pol.!

ticas más amplias,oon una proyeooi6n nacional. 



Atendiendo a la eit·uación de empobrecimiento d.el C"'llP.!' 

sino en 111. porción Suroeste de la liepÚblica,no han fal

•ado estudios ante esta problem.J..i;ica <: incluso los "1i.a

mos gobiernos de loe Estados han propuesto alternativn.a 

"ntre laa que se encuentran las S·ocied'tdea cooperRti -

vas en torno a lA producción y al consumo. 

Ha.y quienes afirman que el objetivo pri1nordi'l.l de ~"ª 

cooperativas es exclusivamente económico y que se tiE • 

nen vetadas las aspiraciones políticas; lo cierto ea ~ue 

la realidF>d demuestre lo contrario,por.·ue el mi!lmo go -

bierno manifiesta un inocultable temor a esas figuras 

asociativas mismo que se manifiesta en restricciones P.!! 

ra su oper11.ción legal y el suficior:l'te finwiciallliento;en 

c0nsecuencin existen en el M~xico actue.l decenas de mi

les de cooperativas condenadas n. 111. cl;:mdestinidAd y C.2, 

mo es natural,generan e:x:peotati...-as políticas,!Illl.chae de 

•'l las se fortalecen y son absorbidas por organizaciones 

0.;tatales (el caso de las pesqueras),otrsa subsisten de 

iMnera inde¡;.endiente con su::: pro;ios recursos :rmuchae '.·e 

el las desaparecen. 

Unr?. i!ltima reflexión a lllaJlera de conolusión,sobre este 

particular sobre la situación que prevalece en el pa!s 

tis incuestionablemente,la falta de una explotación "ª
~ional de loa recursos naturales;con grandes litorales 

desperdiciados y un campo aubexplotado,M~xioo no podrá 

superar su atrazo.Eate aprovechamiento Ya no puede con

cebirse por pequeños o grande propietarios y aún menos 

por empresas transno.cionales;por derecho constitucio -

n<t l corresponde gozar <lel u~uf'ructo de esos recursos 

a loe mexicanos pero organiza~os en torno a un proyec

to comWi,de ahf la perspectiva ue lA cooperativa. 
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Bl car~oter autogeativo de laa·aooiedados aooperativaa en 

la regi6n de "La fierra·oai1ente•,w. bien ea ciorlo que 

oonfltit11ytin una e:r:perienoia a nivel mioroaooial no eati( 

exoenta de una pro;reoo16:a. a nivel maoro110oial dados los 

resultados obtenidoe y conaidere.ndo que " o se avansa en 

un proyecto do independencia autogestionario,o en el de 

un pa!a maquilador,tran8llao1onal1zadoª.+ 

De eeita manera las iniciativas oonati tu;ren hoy en d!a una 

alternativa para el problema del desa111¡>leo y qÚe ee cris

talizan a través de los talleres f8llliliarea,laa ooopera

tivas,eto. 

El nuevo proyecto alterzi.ativo no s&lo debe oon"trolar la 

produooi&n,aino 'taabil:a. la oomeróializaoi&n • 

• E1 oaZ'IÍoter autogestivo de la cooperativo debe operar de D!!! 

nora independiente,dadaa sus perspectivas pol!tioas y con -

aiderando la poeioi&n del Estado de obstaculizar la au'toge,!! 

ti6n. 

+ • Jornada. Dicie11bre 9 de 1986. 
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RESULTADOS 

:r.oe reeul.tadoe ob'tenidos en e1 trabajo de campo en es-ta inves

tigaoi6n fueron: 

• La organización social independiente del grupo de cooperati

vistas en torno a un proyeoto po1!tico-pedagÓg:l.co • 

• La ruptura de esquemas m~ntal•s individua11stas y e1 for- · 

ta1eoimiento de1 trabajo conjunto • 

• La motivaci6n suficiente para iniciar el traba.jo .::on 1as 

cooperativas. 

n fortalecimiento ideol6gico del nl!c1eo de participantes .. 

• La adquisici6n de la capacidad de decidir por el.los miemos 

sobre 1a necesidad de autodirig:l.ree. 

• La consolidaci6n econ6mica y social de 1as organizaciones 

cooperativas • 

• E1 sostenimiento de dichas organizaciones por sus integran-

tas ¡ su incide~cie en la sociedad. 

Atendiendo a estos resultados (a posteriori) y confrontan

do con el planteamiento inicial: " hasta que grado es posible 

instrumentar programas de educación pol.~tica para la orge.niza

ci6n de los campesinos guerrerenses en torno a proyectos de b,2 

neficio social (cooperativas) que redunden en el mejoramiento 

de suscondiciones de vida y 1es permita pensar en funci6n de 

sus prob1emaa ml!s sentidos ••• " 

Aprior!eticamente,aeftal.ábamoa en esta investigaci6n que: 

"La instrumentaci6n de programas de eduoaci6n po1!tica a ni

vel mi oro social en torno a pro;¡reotos de beneficio social ( CO..Q. 

perativas)rsÍ ea posible en tanto mejoren los mínimos de bie-



nestar social ••• " 

Hoy en d!a,despu~s de cuatro años de proyección de esos 

núcleos y a casi tres años de funcionamiento de las socie

cades cooperativas,estamos convencidos de su operación en 

las condiciones actuales y en un futuro previsible,consti

tuyen alternativas viables en lo inmediato para el autoem

pleo.~in embargo,dichas organizaciones no sólo cumplen su 

cometido en la esfera económica y en consecuencia. en lo sg 

cial. (v~ases anexo,permiso de le Secretaría de Relaciones 

~teriores (SRE),objeto sociel),sino que adquieren una pro

yección político pedagógico. 

Atendiendo e esta apertura de esta posibilidad,nuestra 

hipótesis inicial versa en los t~rminos siguientes: 

"La educación política del campesino mexicano es una condi

ción necesaria para el conocimiento de la realidad soci:ü, 

pero no suficiente para el logro de transi'ormaciones subs-

tanciales ... " 

Despu~s de la experiencia de trabajo de "La Tierra Celie_a 

te" en el Estado de Guerrero;estemos convencidos de que la 

ed.;caeión política es una condición indispensable no sólo 

para aquellos que participan,sino de los que potencialmen

~e están dispuestos a hacerlo. 

Inicialmente planteamos este proyecto como un proceso 

constituido por cinco etapas,cada una con sus correspondie_a 

'tes fe.ses y pasos a seguir. 

La primera etapa e. al.canzar fue el convencimi ente a 

trav~s de la promoción y la difusión del proyecto. 

La segunda fue la organize.cic5n social. y económica. 

La tercera fue la constitución social. y jurídica. 

La cuarta, la consolidación r 
La Última,la instrumentaciÓn¡,de los :;::rogrtlr!llls de educación 



pol:!tioa. 

JU momento por el que atraViesan 11111 orgl!IDizacionee coope

rativas s_!encuentran en la etapa de oonaolidaci6n sostenida. 

Considerando una plantilla inicial de 41••inu ... • socios de 

la sociedad cooperatiTa "Contingente Revolucionario" s,o,L. qte 

inicio sus funciones el 7 de diciembre de 1983 con la a.Porta

cidn econ6mi.oa de 1 3 000.00 (tres mil peeos 00/Ctve,llR.)' P.or 

cada eooio. 

En el primer af1o de funoionalli.ento de la cooperativa de coa 

sumo (1984) se obtuvo un total de utilidades globales de : 

1 61 968.00 lo cual equiva1e a 1 3 261.!IO (tres ml.l doscien

tos sesenta y un pesos con cincuenta centavos CJO/Ctvs.M.N). 

de benefioio individual por participante. 

En el segundo afio de funcionamiento de la organizaoidn (1985 ) 

Las utilidades obtenidas fueron de S 157 780.37 (ciento cin - -

cuenta y Biete ml.l seteoientoa ochenta pesos con treinta y si~ 

centavos.M.N,). 

SUGERENCIAS • 

. Atendiendo a la experiencia de trabajo cooperativista de la 

•fierra Caliente" del Estado de Guerrero podemos y eentimoe la 

neoesidad de hacer la11 siguientes consideraciones a manera de 

sugerenciae,más que por reeponeabilidad,por convioci6n de la 

proyecoi6n eoon6m1oa ¿ social,pol:!tica y educativa.de las ª.2 

ciedadee cooperativas en !lbico• 

Todo proyeoto de desarrollo de las formas participativas 

de loe trabajadores debe de participar desde la base de sus 

necesidades reales,con miras a la organizaci6n,oonstituoi6n, 

consolidaci6n y eduoaci6n pol:l'.tioa de los núcleos de impu1so 

:¡¡ara lo cual debe considerarse seriamente un autodiagn6stioo, 
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el cual se entiende,segdn Jos& Sotelo llarbin y Silvia Schmel

Kes,como: 

" ••• u.na herramienta para que las organizaciones cam
pesinas conozcan su realidad social,en la medida en 
que, busquen tranlJformarla." 383 

Con base en el autodiagnóstico se puede conocer cual es el 

problema auis apremiante por resolver y se abre la posibilidad 

no sólo de iniciar una investigación social,aino de la posi

bilidad de actuar a trav&s de la promoción de &atas alternat!, 

vas de autoem¡ileo, 

A partir del autodiagn6stico y de los resultados obtenidos 

de la investigación social,sobre la problemática de la comuni

dad se evidencia la existencia de los problemas au{s apremian

tes en la misma.As!,tanto los integrantes de la comunidad y 

el promotor advierten la necesidad de trazar un plan de tra

bajo.Este plan o estrategia de trabajo debe constar de etapas, 

tases y pasos concretos para su operación,considerando las cir

cunstancias muy particulares. 

Otra de nuestras sugerencias con mi.ras a la participación 

comunitaria ea la experiencia proyectada por Gramsci en Ita

lia oon los llamados "Consejos de Fábrica", los cuales funcio

naron como c&lulaa organizativas. al interior de la fábrica. 

Las organizaciones cooperativas asumir~ id&ntico papel que 

los "Soviets" en Rusia y los "Consejos de Fábrica" en Italia 

sólo que su base social la constituir~ loa aut&nticos traba

jadores del campo. 

Una de las tareas au{a importantes que ten:!an encomendadas 

loa "Consejos de Fábrica" a niv'e1 ideológico,era la educación 

383. SOTELO,Marbán J. y SCHMELKES 1 S.Gu!adp· investigación cam
pesina para la acción:.Autodiago.óatico, Ed,CEDEPAS. 2a.edición. 
M~x:!.co,1981.p,23. 
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oomo elemento enoalld.nado a orientar y conoientizar al indivi

duo arraigado en la praxis del trabajo oooperativo,con la fi

nalidad de oombatir las "antiguas creencias m:istificadorae" 

y difundir una"contrabegelllCiii!a eooialista",entro loe sujetos 

potenoialmente revolucionarios.Beta eduoaoi6n pol!tica se e 

efectu6 a trav~e del semanario "ll Ordine Nuovo". 

De manera aim:ilar,loe ndoleoe cooperativistas deberki ca

nalizar recursos hacia la educaoi&n política de sus partici

pantee,loe cu~lee aprenderhl a trav&e de loe llamados "c!rcu

loe de estudio",lo cual representa una educaci6n oás persona

lizada y autodirigida.Aailld.emo,coadyuvarhl de manera colateral 

a esta educacidn las charlas y pl,ticas informalee,cuyos te

mas centrales sean los aconteciml.ento de cada d!a,ya sean: 

locales,regionales,nacional.es o internacionales.Is.e herraml.e.i:: 

tas serhl :libros,revistae y per!odicos. 
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ANEXO l 

n¡.a educaoi6n que imparta el Estado será socialista, 
y,además de excluir toda d~-0trina religiosa,combati
rá el :fanatismo y loa pre;húcioa,para lo cual la es
cuela organizará sus enseñanzas y actiVic!adea en for 
ma'que permita crear en la juventud un ccncepto ra: 
cional y exacto del Universo y de la vida social. 

"Sólo el Estado -Pederación,Eatados,municipios - im -
partirá educación primaria,secundaria y normal.Podrán 
concederse autorizaciones a los particulares que de~ 
seen impartir educación sn cualquiera de 1os tres &r!1. 
dos anteriores, de acuerdo, en todo caso, con las si .... 
gllientes normas: 

"1.-Le.s actividades y ense!:anzas de los :;ilanteles par 
ticulares deberán ajustarse sin excepción alguna,a -
lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo 
y estatán a cargo de perso:las que, en concepto del Esta 
do,tengan sui'iciente prepa--aci6n pro:fesional,convenieñ 
te moralidad e ideología ec:irde con este :;;recepto. En -
tal virtud,las corporaci~~es religiosas,loa ministros 
de los cultos,las sociedades por acciones que exclusi
va o preferentemente realicen actividades educativas y 
las asociaciones o sociedades ligadas directa o indi
rectamente con la propag--c..D.da de un credo religioso,no 
intervendrán en :forma algu:ia en escuelas primarias,se
cundarias o normales,ni pcdrán apoyarlas econÓmícameE_ 
te; 
11.-La :formación de planes,programas y métodos de en
senanza corresponderá,en t~do caso,al ES'tado; 
lll.-No podriln funcionar los planteles particulares 
sin haber obtenido previamente,en cada caso,la Autori
zación expresa del poder público, y 
lV.-El Estado podrá revoca.r,en cualquier -:iempo,las au 
torizaciones concedidas.Contra la revocecicfo no nr<>ce-: 
derá recurso o ju!.cio algu:io. · 
Estas mismas normas regirin la educación de cualquier 
tipo o grado que se icpa~a a obreros o campesinos. 
La educaoi6n primaria sera obligatoria ~ el Estado la 
impartirá gxatuitamente. 
El Estado podrá retirar discrecionalmente,en cualquier 
tiempo,el reconocimiento de validez a los estudios he
chos en planteles particulares •. " 

MUÑOZ Izquierdo Carlos y ldEDBLUli Rodrigo A. Ley Federal de 
Educaoión.,Edit.Centro de Estudios Eduoativos,A.C.4a.edici6n 
Méxioo,1981.pp.9-10. 



}_RTICULO 3o Rh'FORMADO EN 1946 Y VI"i:NTE HASTA AHORA. 

" La educación que imparta el Estado - 'll'ederación,Es 
tados,MuDicipios - tenderá a desarrollar armónicameñte 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez,el amor a la Patria y la conciencia de la so
lidaridad internacional, en la independencia y en la -
justicia. 
" l Garantizada por el artículo 24 la libertad de 
creencias,el criterio que orientará a dicha educación 
se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina 
relie:Losa y,basado en los resultados del progreso cie~ 
tífioo,luohará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres,los fanatismos y los prejuicios.Ade~.ás: 
" a).Será democrático considerando a la democracia no 

.solamente como una estruc•ura jurídica y un régimen -
político, sino económico, social y cultura del pueblo; 
" b). Ser1' nscional,en cuanto - sin hostilidades ni 
exclusivismo - atenderá a la comprensión de nuestros 
proble,mas,al aprovechamiento de nuestros recursos,a 
la defensa de nuestra independencia política,al ase
guramiento de nuestra independencia económica ••• 
"11. Los particulares podrWi impartir educación en 
todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne e 
la educación primaria,secundaria y normal ( y e la de 
cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesi
nos ) deberWi obtener previamente, en cada caso la e.u
torización expresa del poder público.Dicha autoriza
ción podrá ser negada o revocada,sin que contra tales 
resoluciones proceda juicio alguno. 
"111. Los planteles particulares dedicados a le. edu -
ce.ción en los tipos y grados que especifica la frac -
ción anterior deberánajustarse, sin excepción, e. lo dis 
puesto en los párrafos iniciales,l y 11 del presente-
11rt:lcu10 y,adenms deberán cumplir los planes y progra 
mas oficiales. -
"lV. Las corporaciones religiosas,los m:inistros de 
los cultos,las sociedades por acciones,que exclusiva 
o predominantemente,realicen actividades educativas 
y las asociaciones o sociedades ligadas con la propa
ganda de cualquier credo religioso,no intervendrán en 
forma alguna en planteles en que se impe.rta educación 
primaria,secund~ria o normal y la destinada a obreros 
o ca111Pesinos. 
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'"1. Bl Estado podrll retirar discrecionalmente,en cual 
quier tiempo,el reconocimiento de validea oficial a
los eatudioa hechos en· los planteles particulares. 

"Vl. La educaoi6n primaria aeri obligat"oria. 

"Vll.El Congreao de la Un16n,con el fin de unificar y 
coordinar la eduoación,en toda la Repdblica,expedirl!I'. 
las leyes necesarias,destinadae a distribuir la fun -
ción socia1 educatiT& entre la Pederaci6a,loa Estndos 
y loa JlwU.oipioa a fijar laa aportacionee económtc~s 
correspondientes a oso aervicio pdblioo y a aeffalar 
las aancionea aplicables a los funcionarios que no ..... 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relati
vaa,lo mismo que a todos aquellos que la infrinjan." 

Diario Oficial,clioiembre 30 ·de 1946, tomado de llbfloz Iz 
quierdo Carlos y '.medellin Rodrigo.,?;i1y·'Pederal "ti.e Educa 
~ Ob.Cit. pp.l0-12. 



'Aapa d? la República Mexicana AllEXO: 2 
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A•d;..utroav Juanu o::i9 Juan R Escuaero 
1.~] Al•uJ( .. Oll10QO O•O Leon.11éo 81avo 
1J1;J A1urhollln ael P1og1t:so 041 Mai.nanepec 
í,(¡4 A11 01au'8 dt! G~11e10 042 MA11o1 de Cwtaswo 
l1(J!,, A•pO~L-<'• 043 Mi:11a1or.oc 
•• 16 ApJ•llol 044 MOCho\lan 
t'Ju7 A1.:t•l1a 045 Ohoatj 
<•08 Ah.:oaogoa..:I A10 046 OmetePtC 
U09 A1~ma¡a1C1ngo d..:I Moo1e 047 Pedro A~tmC10 A\Qu•s.irH 
1i10 Allo•lac 048 Pe1a11an 
di AIJydC lli: Ah1lllU 049 p,~a 

•.ll A,uLld a..:lo5.L1br11s 050 Punga1ab.11o 
.IJ A1o~u 051 Ca.iec.hultenanoo 

01.4 Bcn•10 JuJ1ez 052 San Lu•S ACll!IAn 
;J1~ Bu..:na.,~ta de Cu~llar 053 San Ma1coi. 
016 CoahuJyulLa d~· Gue•11i10 054 San M.guet Tololaoa~. 
t)l

0

l Cocu1a 055 la•code AlarcOn 
IJl8 Copa la 056 lP<.oanapa 
019 Copa1.110 057 lecpao de GaleaJ'la 
h?O CllpJlldlO~dC 058 lelo:o.ipan 
011 Covucaou Bt:o.10 059 Tt!pecoacu1lco df T1u1ano ,, Cc, •• ~.i ll<' Ca.tJ1ln 080 T1111pa.c .... , C"J1•n1<u•lapJ º" Tn1•a d11 Gueu~r.:r 
l/'4 Cu.t•.1• 062 T1acoach15.t1Jn1.1aca 
r .• ·~ Cu.t ... 11·1.k\: 063 T1acoapa 
iJ76 C .. .:11ai.1 a.,1 Pro91i:so 064 lL,Jlct•apa 

º" CuUdlfldla d~ P.nron 065 T1a: •• 1aqu1na 
.'B Cri•IJC.., O~ AhlllU 066 T1ap.l de Comonlon 

;,:•J Cti .. ¡,ant1ngo de los.ª'ª"º 007 T1.l~nua1a 
JO ~,_,1.,n(•O Voll,urul º'" Urnón, la 

·111 GenttalCanutoA Nin 069 XalpalLahuac 
1.J] .:.c·•.:1al llll1'oclOIOCllt.l1l10 070 Xcch1huchueU.)o 

•I HuJ'fl.,•1111an 071 )(OCh•!.llallUJCa .. ..,., :lut.o Cll!' IOlf1guu101 072 Zapoflll,'m lJblll5. 

" t.;,lu.tJOo.: •J lndcprndenc•a 073 z .. .inda10 
1.¡.,,1r.i;..,t' 074 Z11~1a 
1o J't •f.t" llcCuJuntémoc 075 ZumpJll\,)IJ•lel R1.:> . !~·,. Atu•~l.J 
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POBLACION TOTAL POR MllNICIPIO Y EDAD SEGUN SEXO. CUADRO l 

liUNICIPIO Y EDAD '?OTAL HOMBRES MUJERES . 
. l 050 308 ¡ TOTAL 2 109 513 l 059 205 

o .&Sos 55 130 28 014 ! 27 116 
l ANOS 55 121 27 005 27 316 
2 AHOS 63 101 31 708 31 393 
3 .AÑOS 68 009 33 936 34 073 
4 .AÑOS 68 828 34 591 34 237 
o - 4 AROS 310 189 156 054 154 135 

5 A.Nos 69 560 35 066 34 474 
6 ANOS 75 404 37 922 37 482 
7 AÑOS 68 402 i 

34 6771 33 725 
8 mos 72 421 1 36 337 36 084 
9 mos 58 368 29 348¡ 29 020 
5 - 9 AR os 344 155 173 370 ! 170 785 

10 »ios 68 068 34 612! 33 456 
ll »ios 50 952 25 787; 25 165 
12 AÑOS 67 335 1 34 937; 32 398 1 

13 .AÑOS 57 193 1 29 0641 28 129 
14 .AÑOS 58 508 

1 
29 370! 29 138 

10 - 14AÑOS 302 056 153 770 i 148 286 

15 ANOS 53 115 1 26 665! 26 450 
16 .AÑOS.. 49 040 23 9681 25 052 
17 AÑOS. 46 623 23 294! 23 329 
18 ANOS 5l. 263 25 7071 25 556 
19 .AÑOS 36 643 17 672 18 971 
15 - 19.AÑOS> 236 684 117 3261 119 358 

20 .Aiios, 46 572 21 9681 24 604 
21 .AÑOS 26 Ol.O 12 5811 13 329 
22 .AÑOS 34 765 16 9141 17 651 
23 .AROS 32 009 15 529 16 480 
24 .AROS 30 242 14 563 15 679 
20- 24 ANOS 169 598 81 655 87 943 

25 .AÑOS 38 459 18 438 20 021 
26 .AÑOS 25 990 12 645 13 345 
27 .AÑOS 24 871 12 489 12 382 
28 AR re 29 047 13 758 15 289 
29 ANOS 20 636 10 240 10 396 
25- 29 .AÑOS. 139 003 67 570 71 433 



MUNICIPIO Y ED.AJ> 

!l!OTAL 

30 ANOS. 
31 A.NOS 
32 A.Nos. 
33 J.flOS 
34 ANOS 
30 - 34 .AROS 
35 AÑOS 
36 A.Ros 
37 A.Nos 
38 J.NOS 
39 A.Nos, 
35 - 39 A.NOS. 

1 40 ANOS 1 
1 41 AÑOS. 
i 42 A.Ros 

43 ANOS 
44 A.Ros 
40 - 44 A.NOS 

45 A.NOS 
46 A.Ros 
47 A.Nos 
48 A.Ros 
49 A.Ñal 
45 - 49 A.NOS 

50 A.Roa 
51 A.Nos 
52 A.Nos, 
53 A.Nos 
54 ANOS 
50 - 54 A.Nos. 
55 A.NOS. 
56 A.NOS 
57 AÑOS. 
58 A.Roa 
59 .Af:oo. 
55 - 59 .,ROS: 
60 AÑOS 
61 AÑOS. 
62 ANOS 

TOTAL 

42 299 
12 804 
21 983 
17 592 
15 566 

110 244 
33 984 
19 976 
15 714 
25 619 
16 054 

111 347 

39 434 
8 015 

16 271 
12 443 
10 874 
87 037 

28 156 
10 868 

9 914 
17 421 

9 580 
75 959 

29 154 
4 884 
9 497 
7 Ol.9 
6 951 

57 505 

16 004 
7 384 
5 205 
6 172 
4 260 

41 025 

23 523 
2 215 
4 335 

' i 

HOllBRES 

20 196 
6 611 

10 966 
8 861 
7 529 

54 163 
16 175 

9 827 
7 835 

12 158 
7 913 

53 908 

18 620 
4 071 
8 267 
6 335 
5 571 

42 864 

13 413 
5 537 
5 191 
8 630 
5 021 

37 792 

13 947 
2 663 
5 032 
3 765 
3 654 

29 061 

7 817 
3 991 
2 786 
4 280 
2 352 

21 226 

11 324 
l 221 
2 297 

1 
i 
1 

300 

MUJERES. 

22 103 
6 193 

11 17 
8 711 
8 037 

56 061 
17 809 : 10 149 

7 879 
13 461 

; 

8 141 1 
57 439 1 

20 814 
¡ 
1 

3 944 1 

8 004 ! 
6 108 ! 

5 303 
44 173 ¡ 

14 743 
5 351 
4 723 
8 791 
4 559 

38 167 

15 207 
2 221 
4 465 
3 254 
3 297 

28 444 
8 187 
3 393 
2 419 
3 692 
l 908 

19 799 

12 199 
994 

2 038 
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MUHICIPIO Y EDAD TOTAL HOMBRES KUJERES 

63 Ailos 3 607 l 808 l. 699 
64 AÑOS 2 894 l 652 l. 342 
60 - 64 ANOS, 36 474 18 202 l.8 27_2 

65 Allos ll. 495 5 449 6 046 
66 A.Nos 3 302 l. 789 l 513 
67 AÑO::> 2 843 1 518 l 325 
68 ANOS: 4 723 2 334 2 389 
69 AAOS 2 457 1 304 1 153 
65 - 69 Aiios 24 820 12 394 12 426 

70 ANOS 15 847 7 555 8 292 
71 ANOS l 188 670 518 
72 At•os. 2 858 1 467 l 391 
73 .A}ios l. 924 962 962 
74 A.NOS l. 732 

: 11 ~~~ 793 
70 - 74 A.l~OS 23 549 ll 956 

; 

75 AÑO::> 7 004 3 235 3 769 
76 AÑOS l. 871 993 878 
77 A.NOS l. 440 762 678 
78 ANOS 2 626 l. 374 l. 252 
79 AÑOS l. 316 734 582 
75 - 79 ANOS l.4 257 7 098 7 159 
80 ANOS 8 592 4 059 4 533 
81 ANOS 512 265 247 
82 ANOS 949 482 467 
83 ANOS 609 320 289 
84 Mios 579 258 321 
80 - 84 AÑOS l.l. 241 5 384 5 857 

85 ANOS l. 961 897 l. 064 
86 AHOS 59!. 292 299 
87 AÍ~OS 43!. 209 222 
88 ANOS 5l.9 219 303 
89 .A.l°'iOS 354 177 l.77 
85- 89 AÑOS 3 856 l. 794 2 062 
90 ANOS l. 852 767 l. 085 
91 AHOS 100 47 53 
92 A.Nos 229 l.Ol 128 
93 ANOS 129 64 65 
94 ANOS l.50 55 95 
90 - 94 A.No::> 2 460 l. 034 l 426 
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MUNICIPIO Y EDAD TOTAL HOMBRES lllUJERES 

95 ANOS 532 230 302 

1 ~; 
AÑOS 188 86 102 
.Ailos 93 47 46 

98 ANOS 243 105 138 
99 ANOS 117 56 61 
95 - 99 .Wos l 173 524 649 
100 Y llA.S AAOS 876 377 499 
N~ ESPECil'ICADO 6 005 3 l 29 2 876 

PUENTE: x·cENSO GRAL. DE POBLACION Y VIVIENDA,1980. 
EDO,DE GUERRERO.Vol. l Tomo 12.Mex.1983. 
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CUADRO 2 
f Po~:L~roN :;·O.L'AL.-POR--~Ñici.Pi'C)·y. EDAn. :.niGÜN -~F;io~ 

r,;;;;I-;~PI o 
..... - - . - - ... - -· 

Y. EDAD TO'.CAL HOMBRES li!UJERES, 
~-- -··· ·-· ·-·-·-··- ---- ···---···-·-- ..... l TLAl'EHUALA. 18 699 9 215 9 484 

1~ A:\OS 442 234 2oe 
Ah OS 473 231 242 

12 MOS 562 299 263 

13 A.NOS 652 308 344 
,4 Ah OS 616 293 325 
¡o - 4 h'iOS. 2 747 1 365 1 382 

¡ 5 AlWS 667 346 321 
i 6 h~OS 704 346 358 :1 Ai•OS 712 350 362 
' 8 MOS 621 296 325 
\9 Al.OS 562 300 262 
15 - 9 A.NOS 3 266 1 638 l. 628 
1 

ANOS. 666 362 • 10 304 l 11 A.NOS 503 259 244 
112 ANOS 692 353 339 

13 AJrns 542 276 266 
14 ANOS 617 301 316 
10 - 14 A.NOO 3 020 1 551 l 469 

15 ANOS 499 243 256 
16 Al~OS 456 220 236 
17 ANOS 416 212 204 
18 AÑOS 435 231 204 
19 A.Nos 303 l.38 165 
15 - 19 AÑOS 2 109 l 044 1 065 

20 ANOS 363 163 200 
21 ANOS 172 79 93 
22 ANOS 217 107 110 
23 ANOS 249 119 130 
24 A.NOS 208 97 111 
20 - 24 Ai~OS l 209 565 644 

25 .ANOS 273 120 153 
26. A.NO;.; 179 66 93 
27 Aí'ÍOS 171 67 104 
28 AMX3 234 117 117 
29 ANOS 148 62 86 
25 - 29 AÍ~OS l. 005 452 553 
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- --·····- ·--····-······-·-·-···- ·-----· ----·--r-MUNICI.PIO Y .EDAD TO'l!AL HOMBHES MUJERES 

---·-··· ........ ·-· . -- -
30 Al\OS 349 140 209 
31 A.i'<OS 96 51 45-
32 .Af~OS 150 73 77 
33 A.NOS 136 76 60 
34 A.i>OS 95 46 49 
30 - 34 A.liOS 826 386 440 

35 Ai;OS 282 134 148 
36 A.NOS 152 67 85 
37 MlOS 140 70 70 
38 ANOS 205 101 104 
39 AUOS 140 66 74 
35 - 39 MlOS 919 438 481 

.40 ANOS 349 146 203 
¡41 Ali OS 39 21 18 
142 Ah OS 137 66 71 
j43 .A.'lOS 113 54 59 

¡:6 - A.NOS 101 56 45 
44 MOS 739 343 396 

;45 A.l•OS 285 136 149 
146 Al'lOS 100 52 48 
J47 Mios 76 39 37 
148 .Ali OS 154 73 81 
!49 AHOS 58 27 31 
145 - 49 A.l~OS 673 327 346. 

50 ANOS 256 117 139 
51 ANOS 34 21 13 

.52 ANOS 80 43 37 
53 .Al:IOS 71 39 32 
54 ANOS 65 39 26 
50 - 54 Al'iOS 506 259 247 

'55 AÍ<OS 176 89 87 
!56 ANOS 60 40 20 

157 AÑOS 37 21 16 
58 ANOS 65 37 28 
159 ANOS - 43 24 19 
¡55 - 59 MlOS 381 211 170 

160 ANOS 244 108 136 
61 ANOS 18 9 9 
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MUNICIPIO Y EDAD TOTAL HOMBltE<i MUJERES 

-----
62 A.NOS 3á 

163 A.NOS 44 
,64 MOS 25 
: 60 - 64 .wos 369 

165 ANOS 
!66 AJ•OS 
¡ ¡;..., 
1~1 ANOS 
,68 Al10S 
! 69 AJ•OS 
! 65 - 69 .Woo 

70 AJ•Oci 
: 71 Ah OS 
. 72 AJ~OS 

. 73 A.J.\05 
i 74 Ai>OS 
: 70 - 74 AhOS 

. 75 ANOS 88 
76 ANOS 13 

. 77 A!WS 7 2 
78 .Al~OS 47 28 
79 ANOS 12 5: 
75 - 79 AÑOS 167 . 93;· 

;; .. 

; 80 A.NOS 93 46 47. 
; 81 AllOS 5 4 lÍ 
: 82 AÑOS 12 8 4.' 

83 ANOS 6 2 4¡ 
! 84 AÑOS 3 l 2; 
. 80- 84 Al'IOS 119 61 58: 

; 85 .AiiOS 36 16 20: 
86 ANOS 5 4 l' 

; 87 ANOS 5 3 2 

'88 ANOS 4 2 2 
: 89 AÑOS 2 _¡ 2 
1 85 - 89 ANOS 52 25 1 27 

l 90 

i 
AÑOS 27 9 18 

191 
ANOS 2 l l 

92 ANOS 7 4 3 
93 ANOS l l 



MUNICIPIO Y EDAD 

94 
90 - 94 ANOS 

·-¡;o~a8~ 

' ¡ 
i l 

16 

.2 
. 2 .. 

.llUJERES 

22 

6 
l 

~UE.~TE: X CEN30 GRAL. DE POBLAOION Y VIVIENDA,1980. 
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CUADRO 3 

POBLACION DE 15 A<'.OS Y MAS POR lrYlcNICIPIO Y GRUPOS 
QUIW¡UENALES DE EDAD .3EGUN CONDICION DE ALFA.!!ETIS 
li!O Y .3BXO. -

MUNICIPIO Y 

1 
G.clUPOS QUI!! .POBLACION 

1 

~UENALES DE D~ 15 . 
J;DAD. Al'IOS Y MAS ¡-· - --···---- ·- -. . ----- ---·-

. 3 269 ... 2 628·> 3 735 ': l 367, '.2 368 
. ·,::-~.p- ~--~--~--:·-,- :i~c;· 

1 TLAPEHUALA 9 632 -5 897 

1 
\ i h 8i8 874"' )•2;291 •.•. ,i~ó"--·~. i91. ¡15 A 19 Ai'•OS; 

\ 20 A 24 M10S\ 

:25 A 29 AhOS' : 
l 30 A 34 ru.os: 
i 35 A 39 A1.osi 

! 40 A 44 A..\OSl 
' 
: 45 A 49 A!10S\ 

.50 A 54 AHOSi 

A 59 Al•OS \ 

2 109 

l 209 
'"· 

1.005 

826 

919 

739 

673 

506 

381 

,. 893 t' 

-,~6~~ 

. '523_ 

·474 
368 :¡ 
32:t/ '~!-~ 

218 

!.>:,'_.-,;:;:: 

204 

210 

197 

_272 

<242 

239 

178 

·l 131 

~------>----~-~-!~ 1 ,:: ¡ ~~!!J_._· _-._29_~~'->-'-IL., __ · ~-'-:_:---1 
15s 

¡:; 
A 64 AllOS l 369 

i 
Y MAS Ail0:3 896 

FUENTE: X CENSO GRAL. DE POBLACION Y VIVIENDA,1980. 

EDO. DE GUERRERO.VOL,l TOMO 12.MEX. 1983. 







.i?OBLACION ECONO.UCAMENTE /..CJ:IVA POR MUNICIPIO CUADRO 4. 
º! tlAMA DE AC.rIVIlJAD ECONO.IUCA .;.i;GUN PO.:.iICION 
W EL TRABAJO. 

!!Unrcr.?io-Y·1;0"BúcioÑ 
1

--- -¡-· Posrci9u EN EL· ..i-iA:.BA.Jo·n·c,-· DEsoc 

?.AHA n.s Ac- ¡:..coNoMic.! PATRON! EllP.LEÁDo T x.nE:·-¡rRA.Ii:-yrR.Ali-; EsP., No , 
! i'IVID.W EC.Q !ENTE ACT. · O OBRERO O ; UNA POR !NO , i HAN ¡ 
; r;oMICA. : EMPRES. PEON 'COOP. ::.lr c. :REM. ¡ : TRAB' 
"----· -·~------ --··-··-·-· : - ---------. ----.----~----·--·--
1 

• TLAPjl;illALA. 6 l 54 

¡ AGRIC.G.1,;'i. 
C.tLlA, r:EC. 2 467 

; :ii:X? LCr1 • .DE 
'. li!!NAS Y CANT.. 1 

' nm. lLJSU!" AC. 823 

¡ 1':LECT.il::IJ:.D 
; GA.3 Y !C-UA. 2 

. CON.3Tii!JJJION 107 

1 CO~ER(:IO:ID.Y. 
¡ ?E:!:UD.::O. . 254 

UANSPO.i1'E 
. COWNIC.~JIONES 76 

.i::-:rc. : 

.C:.5-r' .FI:'iA .. 'WIE-1 
: ROS,ETC. _J 5 

¡ .:iERV .CCWNAL5 .L O U 

1 AC?. Il\ s-.:? • .::si>
1 l CI!'ICAS. 1 356 

j D::;SOJU.P.~;O 
H..Lli TRA3AJADO 52 

227 l 214 75 2 é.-06 : 538 ·l 242 

?UENTB: X CENSO GRAL.D!'. POBLACI01i Y VIVIENDA,1980. 
EDO.DE GUERRERO.VOL,l TO~O 12 MNJC. 1983. 
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P03LACION E::O?IOMICAMENTE ACTIVA 
POH. MUNI CI?I O Y OCUP ACI ON PRIN
C.l? AL SEGUN .i:OJICION Bll EL '.CRA
BhJO. 

CUADRO 5 

... ~ 

iiiUNICIPIO Y: 
O'.:UPACION 
PiUN.JlPAL 

POilLACION P03IC10.N EN EL TRABAJO 
EJONObIT.JA¡--;P~A~T~R~O~Nrr-;:EwMPmT"L~E7AD~O;:;t;MI;;;-;EiM'.--.-,;;:::;rl,A~~:;..:.,.l'IT"T..,,.,..-+.......,~--i 
¡,:.1:.M~E AC"':f O EMPR OBRERO O DE UNA l'OR 3U NO R] 

·~LAP~'HUALA - 6 154 -

1-'.{0!' J::JIONAL.ÉS 8 

•J! EC. Y i:'I::RJONAL 
E3Pr:CIALIZADO; 3g0- ; 

:JAE3Trt03 Y AF,!. 
jj¡,;.J. 182 

TRAB.DEL ART~ 62 

FUNCI ON AtU OS 
l'UDLICOS. 

GfüU\N'.rES SEC-
TOR PRIVADO. 5 

ADMI1USTR. AGll.Q 

PECUARIOS 

MAYORALi!:S AG.t.Q 
P ~cu AflI os 2 

AGRICULTORES. 2 295 

1 

OP.DE MAQ.AGROP 4 

SUPERVISORES 
DE OB1tEROS. 

AR'.CESAN03 Y 
OBREROS l 017 

AYUDA.NTES 
DE OBRER03. 36 

OFICINISTAS 109 

VENDEDORES D! 
l'ENDIEN'r.t:s 208 

.:iA!UO. PEON. :JOOl'. CUi!:NTA MUNER~ 

2,27 

2 

18 

l 214 

2 

32 

75 

7 

2 806 

l 

98 

DO. 

538 

2 

36 

ES/ 
PECI 
FIC.6 

242 

l 

7 

35 1 
24 ¡ 

l 
- 1 

- 1 

2 

484 

128 

4 

22 

17 



KUNICIPIO Y 
OCU?ACION 
PRINCIPAL. 

VENDEDORES 
AllBULANTES. 

EllPLEADOS 
EN SERVICIOS 

TRABAJADCRES 
DOllESTICOS. 

OP .DE TRANsP 
TES. 

PROTECCION Y 
VIGILANCIA. 

NO BSPECIPIC 
DO. 

NUNCA HA TRA-
BAJADO 

?UENTE: 

6 

65. 

823 

79 

26 

1 146 

52 

320 

POSICIOll EN BL TRABAJO 

PAfiOM EllPL. llIEll. TRAB. TRAB. NO ESP¡¡ 
O BllP. OBRERO DE POR NO RE/ CIPICA= 

PEOl'l. COOP. SU CUEN. llUJi. DO. 

2 2 1 l' 

:X CENSO GRAL. DE POBLACION Y VIVIENDA,1980. 
EDO. DE GUERRERO. VOL. 1 TOMO L2.MEX.1983. 



a) Profesionales. 

b) Técnico&- y personal 
t•sp. 

e) Maestros y afines. 

d) Trab.ajndores del 
arte. 

e) Funcionarios Púb 1 i-
cos. 

~) Ge ren tr.ct de 1, Sector 
Priv. 

g) Adm!f!is.t 1 • AarQp~cu~ 
ríos. 

h) Mayorales A9ropccu!!_ 
ríos. 

il Agri cul tore.s. 

j) Op. de Haquinaria 
Agropecuaria. 

k) Supervisores de 
obreros. 

1) Artesanos y. obreros. 

m) Ayudan.tes de 

n) Oficinistas. 

ñ) Vendedores 
tes. 

o) Vendedores :ambulan-
tes. 

p) Emp teados_en .sc..rvl-
clos. .. 

q) Trabajadores domés~ 
tices. 

r) Op. de; t rafl;Sportes •. 

' 
,s) Prot.eccl ón .'.Y. Yi ~ l-

1 anci a~ 

t) NC:L-e:spe.ci.f i ca~a• 

·~ 8 l5 
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Al!TA Y BASI::S CONSTITUTIVAS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSU~IO ..... .. 

. . . Soci.edad. aoop.er.a:t.iv.a .'.'.Oo.ntinvin.te . .BllV.Ql.ucJ.o.nario.".. ,& •. a •. L ................. . 
.................................................. .............................................. s.c: .. 
En .~.11-.-.c!!'.s.~. :I'<?.1,:j.;q.:f;,~!'l: ......................................... L, Municipio d" Tla¡:iehuala. 

(población o dudad) ' · .:·- ·.-~/ .. . ·: ~.-

:~,::::::'.~:: ~~t4t~::R~:.:,~~::;~ ~;::;:p~ ~;~~~~WiJ~~~~:L·L 
(caJlt y nútTwroJ · < · ·-~~~.. ' 

a.1'W11•1SQH.íl!l rusas !t,Qlcra.lcs se h~1constar á.J linal de la prcscntt.• acia, - cli4icrorl·-·c-~;;;o._: r1;,_·.:.id&n1~:_.<le; Dch:111~ :il e. 
!l'oni racio ·vuelvas .oa azar ...... · · .. · · ·. · 
... , . . , . , •.•.•••. , .... , •. , , .. , . , , , . , .• , •. , ..••• , , ... , , •. , , .. , .. , . , , •. ~ ~, •. ;;; .=,,; .-: r- •. :·; -c.:u1110-·Sct·11 ::i· ;., 

ª' c ... ~.~im~os .. Vx~.~~~.E!~.
0

•
0

~~~~~~~~.''. ...................... : .. ,é.~:c,·.S: ............. . 
(nombtt y apc!Udosl _ . ·. :-~': .. : 

, ,.,..,111adon" a . Leop.olda. V.u.el.vas .. Ju!Ú'e.z. y .. !!l.. C., Tomás. :Jif.n~hez.''.Par.ede~_·. 
· (nombtts y apt!Jldo51 - ,. ·__ ' 

'· · '' ·' · · ·' · .. • .. ' '• ............. ' .. ''(;..;,;,~.·y ·~~·1i1d~s·)·' ..... '.' .·. •. • • ... ;-.. -. ' ... ·.·. • ... :. 

;wonlamn rn se.tell ida. por 1111a11imidad de votos, rom~tituir una Sociedad Cooprratirn d1•. ariH'rdo r!'" ~ 1~1s · ~i"J~n,:~ :, 1~··· 
"'' ht Le)' <i1•11cral de· Sorkdad~ Coopera~h-as r su H.cglarn<·nto. por fo qw· al aÍC<'lO ~t· '\olicil6 y nhtU\é) ele• !:1 )~1·1·11•1ar•;. 
di· Ri•lat·iunt•s Extrrimrs t•l pcn11i~ que scliala la Lt:y Orgánira de la frardftn r d1·I .\rtinalo 27 C:11mtituf'i1111;li ' !·-111.:
dí .. pi1~kimws rnlativa~. pc:nni~o quü rs co1110 ~iguc: "Al rnargcn SUJll'rinr i.1q11ir•nlo un ~dl11 r 011 yl r..~1·lur .... "\;1.-p .,;,; q1.· 
,¡¡..._., 1:STADOS UN JI JOS .\!F.XIC:\NOS.~~ECRETARIA DE RELACIONES ¡;xTElll< >RES .. ~mx1t:< l. ¡ 11/lE< 

t:/()N CENE/(;\!. lJE ,\Sl!!llTOS JVR!nlCOS.--DEP'TO. DE PF.IU!ISOS .. \In. 2i. PER~!lsé>.x; .. ;".19305 
F.XI'. Nu ............................................ FOLIO No ....... 43503 ...... , 

E:\ .\TE:\CICJN a •¡uo el C:. ~!l!l;>;t:<;>.~;!..<1. :V~<:l:I:Y~?. ,<;.C!J;l,'l;f.~;t:a!'! .............•..... ;, ... : ... ; . , 

~·1li1·itt't lll"r111iso d1• rsta SL•cn•1aría para que se ronstituya una: ~-~~.~ ~9'~~ .. 9.C??.P.~.~~?.-~Y.~ :.-:·~ .. _ .. ,:'.; ... . 
¡.,,¡., /a """'""inaroón do .. 0.0N'.l';r.~.l<Wi'.l'.E .. a.EV.OLUCl 01/A.il:O .. S .• C .• L •........ ; .. : .... , .... : ... . 

.......................................................................... 
<1,,,,11.¡1..,-,' .. i.~d.et.i?U,~~-· ................. domirilio en: ... AY:,;l:.l).q<:lP.!!:1?-\l.~!'l:<?;l..1¡1 .. !?/~ .•.. 

S.<· 

Jn. JQe.é. ;P.o.li ut.la, Gro ............................................................ . 
y o'Hpital \'ariahll'. Objeto social: 

a),Obtene~ en comiin toda clase de bienes y servicios afín de distri
buirlos entre los socios que lo soliciten para satisf'acer sus nece 
sidades y las de su familia. -

b).Iristalar almacenes,expendios,canales de d.istribuci6n y demás uni
dades que se requieren para reducir costos y combatir el alza de 
los precios. 

c) .Establecer secciones de producci6n de aquellos artículos de cnnsu
mo que convenga elaborar,así como de secciones para la prestaci6n 
de servicios q1il.e la sociedad coopera.tiva esté en posibilidad de 
proporcionar a sus sooios,de conformidad con lo previsto en los 
incisos anteriores. 

d).Estructurar una secci6n de ahorro y préstamo para sus socios,con
f.orme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley General de 3oci~ 
dades Cooperativas y del 46 al 53 de su Heglamento. 



e). Implementar una eecci6n de vivienda para proporcionar por 
cualquier medio legal,habitaci6n para sus socios que lo soli
citen,de conformidad con el Reglamento especial que esta ac
tividad requiera 

f). nealizar lae actividades de embalaje,acarreo,transporte,carga 
y descarga que lae mercanc!ae y demás bienes que adquiera,as! 
como de loa que distribuya entre loa socios y aua familiares. 

g). Adquirir en cormin loa bienes muebles e inmuebles que ae requi.!! 
ran para desarrollar las actividades comprendidas en loa inci
sos anteriores 

h). h'fectuar las actividades que requiex·an el desarollo de este ob
jeto aocial,mediante el esfuerzo personal re~lizado en común por 
los socios comisionados exprea~~ente ~or i~ Asamblea,cuyas re
lacionea,anticipoa,anticipoa, -honorarios y demás especificacio
nes, se regirán por el contrato de la sociedad, en la forma pre
vista por los art!ouloa 15,fraooiones Vll y lX; 22 y 23,fracci~ 
nea 111,Vll,Vlll,lX y X de su Reglamento y de conformidad con 
las cláusulas correspondientes de las Bases ~onstitutivas de ln 
Cooperativa. 

1). Concertar cr~ditos comerciales,industriales,bancarioa y de otras 
fuentes de financiamiento para desarrollar actividades compren
didas en este objeto social. 

j). Celebrar en su calidad de ~mpresa colectiva los contratos y co~ 
veníos que en derecho procedan y realizar los actos lícitos ne
cesarios para cumplir estos objetivos. 



2-C 

Un sdlo !echador que dice: E.tados Unidos Mexicanos.-SECRETARIA D~: RELACIO!'IES EXTERIORES.-Dl
Rt:CCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.-No paga derechos de arucrdo a lo que dispone el Artículo 25 
de la Lcr Fc<lcral, de Derechos. Y para insertar en la escritura constitutiva de la Soctedad l.i. si~uicntc clámula cspe
dficada rn el Artículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción l del A1 tkulo 2i Constitucional, por 
rne<lio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaria de Relaciones Exterior""· por los socjos 
fundado"" y los futuros que la sociedad pudiera tener en que: "Ninguna Persona extranjera, fl si 
ca o moral podrá tener participación social ale;una ~n la sociedad.3i 
por algdn motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente,por 
cualquier evento llegare a adquirir una participación social,contravi 
niendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene des
de qhora en ~ue dicha adquisición será nula y,por tanto,cancelada y 
sin ningún valor la participaci6n social de que se trate y loa títulos 
que la representen teni~ndoae por reducido el capital social en una 
cantidad igual al valor de la participación cancelada." 

CONCEDE al solicitante permiso para constituir la sociedad a condici6n de insertar en la escritura constitutiva. la cliu· 
sula arriba transcrita. 

Este pemüso se concede con íundamcnto en los Artículos: 17 de la. Ley para Promover la Invenión Mexicana y Regu
lar la Jn\.·enión Extranjera, '! 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal 1 en los ténni
nos del Artículo 27 Constitucional y sus Leyes Orgánicas y Reglamentarias¡ su uso implica su aceptaci6n incondicional 
r obliga. al cumplimiento de las disposiciones legalei que rigen el objeto de la sociedad; su incumplimiento o violaci6n 
origina. la aplicación de las sanciones que determinan dichos ordenamientos legales. El texto Íntegro de este permiso se 
insertará en la escritura constitutiva y dejará de surtir efectos si no se ha.ce uso del mismo dentro de noventa díu há
biles siguientes a la fecha de su expcdici6n . 

.. l~~.iq..C?9 .• :0.r, .................................... a ... ~~ ................ de.~~.<? ............... .. 
de mil novecientos . 99~~1'.!-:t.~. }{, .9~':1.,:X:<? .................. . 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC!ON.-P.O. DEL SECRETARIO.-Finna: .Li..c~. Sonia .. M •. Escami lh 
F-cSO ®c/sAdq.lnm. 

Con t..ll motivo se procedió al estudio del prO)'ecto de bases constitutiva5, el c¡uc fue aprobado por unanimidad de 
,·otos, en los ténninos !iguienlc.$: 



BASES CONSTITUTIVAS 

CAPITULO 1 
DE J.A nE~O~flNACION, DO~llCIJ.10, DURACION 

Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

3·C 

CLAUSUJ..'\ !•-La s,;cicdad se denominará: . .'.'.GP.l'ii'.J;~.Cfl'<li'.1~~ .. \l,r,Y.Q¡..!Jp.UWA;i.J:P.'~.; •..... :., ... . 
.... " ............ · .......... ; .................................................... : .... ·:·:.:<:.·.;· .. '. .. ; s.c .. . 

CLAUSULÁ 2•-EI domi<ilio de b Sociedad, para todos los efectos legales, se fijar.i en . Av .. IDdependenci e 
.... .:;1.~ .•.. ;.ii;i .•. !l.<?l'l.4 .. .\'!l'!-~1,1:n.!!,: ...................................... ·'; ' .... ,: . ·'· ·' .... ·· · ·· · · · · 

(poblado, villa o ciudad, calle, nümero) 

............................•...... ., del Municipio 1!e ••• .'.f.1.ru?.el;l)..l<i.1.lil .....••.•..•.••...•...••••. , •....• 

fütadu <le .. ~.~!J.~:1:~~'?! ........................... . 
CLAUSULA 3•-La duración de la Sociedad será por tiempo incJcfinido, y el ejercicio social de un ~o, contado del 

I" dL• <'lll'rn al :u de dit·il·mbrc. El primrr rjcrricio social comprenderá desde la fecha del registro de la C.OOpci-ativa hasta 
el :u dr diciembre próximo. 

CLAUSULA 4"-EI objeto de la Sociedad será: 

A).Obtener en común toda clase de bienes y servicios a 'ffn de distri
buirlos entre los socios r¡ue lo soliciten para sa.ti afacer sus ne ce 
sidades y las de sus familias. -

B).Instalar al:nacenes,expendios,canales de Jistribuci&n y demás unid:i
des que se requieran para reducir costos y combatir el alza de los 
precios. 

C).Bstablecer secciones de producci6n de aouellos artículos de consu
mo nue convenga elaborar as! como de secciones para la prestaci6n 
de servicios 1ue la 3ociedad Cooperativa esté en posibilidad de 
proporcionar a sus socios,de conformidad con lo previsto en los in
cisos anteriores. 

D).Bstructurar una secci6n de ahorro y préstamo para sus socios,con~oL 
me a lo dispuesto en los artículos 80 de 11'. Ley General de Socieda
des cooperativas y del 46 al 53 de su Reelamento. 

8).Implementar una secci6n de vivienda para proporcionar,por cualouier 
medio legal,habitaci6n para los socioG que lo soliciten de con~or -
midad con el Reglamento especial que esta actividad rer¡uiera. 

F').Realizar las actividades de embalaje,acarreo,transporte,cii.rea y des
carga que las mercancías y demás bienes oue adquiera,asf como de los 
oue distribuya entre los socios y sus familiares. 

G).Adquirir en común los bienes 111Uebles e inmuebles aue se re 0uieran 
para desarrollar las actividades comprendidas en los incisos ante
riores. 

H).1~ectuar las actividades que requieran el desarrollo de este objeto 
social,mediante el esfuerzo personal realizado en común por los so
cios comisionados expresamente por la Asamblea,cuyas relaciones,Ril
ticipos,honorarios y demás especificaciones,se regirán por el Contra 
to de la sociedad,en la forma prevista por los artículos 15,'f'raccio:: 
nea Vll y 1X¡22 y 23,fracciones 111,Vll,Vlll,lX y Xl de la Ley Gene
ral de 3ociedAdes Cooperativas y 3o fracciones Uf y X de su Reglnmen 
to y de conformidsd con las cláusulas correspondientes. -
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i). Concertar cr6ditos comerciales,industriales,bancarios y de otras 
fuentes de financiamiento para desarrollar actividades compren
didas en este objeto social. 

j). Celebrar en su calidad de empresas colectivas, los contratos y con
venios que en derecho procedan y realizar los actos necesarios 
para cu~plir estos objetivos. 

CLAUSULA 5ª-1...a So....:.edad adopta el régimen de responsabilidad ................... , . , . , ......... , , .. , .. . 
CLAUSULA 6•·-En d cuno de las presentes Bases Constitutivas se usar.in Ionu•nc.ionahucnte los si~uientcs ténuino~: 
a) "La Secretaria ... por b. SC!c~t:uía del Trabajo y Previsión Social; 

b" "La Gou¡>e1ali,·a··. ;« Suciodad Coopera ti"ª .11 C·0N·TI·NG .c:NT:D · iJ.j,'I/ OLUC :!' 0N ARI i)"· · · 
............................................... ········ ................................ " s.c .. , 

r} "La Ley" 1 por la Ley- C irncral ele Sociedades Cooperativas, y 

dl "1':1 .. Reglamcnto''. p.°'C el Reglamento de la Ley General de Soril'<la<lt•s Cooperali\'as. 

CAPITULO 11 
DE LOS SOCIOS 

CLAUSULA 7"-Para ~ socio de la Cooper.ativa se requiere, además de los requisitos que contiene el Articulo 
9o. del Reglamento, S<'r ma~·.:c de 16 años; suscribir, por lo menos, un certiíicado de aportación, y cumplir en todas sus 
partes, con lo dispuesto en W Cláusulas 19 y 20 de es~ Bases. 

CLAUSULA 8,_ En caso de devoluci n del valor de los certificados de 
a.portaciifo, ésta se hará al finalizar el ejercicio social y despu6e 
de practicar el balance general,salvo el caso de que en asamblea ~ 
neral se acuerde hacer la devoluci6n inmediata porque as! lo permi
tan las condiciones econ6micas de la cooperativa. 
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CL:\L"SL"l..\ !I"- -~'lllll tlt•1t•1·ho~ y ohli~al'innt·~ de lo~ socios, atl1·111ás cll' loo;. 1·•1111c11ido\ l'll t•I ..\rtintlo 10 dd R1•gla-
1111•ntn: 

a) R1•s1wnclt.-r um 1·1 \·alor ele loo; n·niíica<los tlr. aportación <1uc Mt"nihan, t/1• tu<las la., c1pt."radonn rcali7.ada' y 
ohli~ari11111•s 1·untraidn!\ por la Sndrdacl, mientras formen parte dr la 111is111a ¡ 

b) Uht1•111·1' tlL· la Conpl·ratirn 111, hil'lll'S r !>l'f"\"ÍCÍOS que necrsitc p;arn .o,ati!>fat·cr l;\S m•t't! .. idatl•:'i del \ocio )' de 
su ho.~ar; 

t') Cum·urrir a las Asa111hlcas (icm·rah·s Ordinarias y Extraonlinarias >: njcrcitar 1•11 ella\ ir1vari:11Jlc111entc el dr
r1Tl111 ele voto; 

d) Cuidar <le.· la rou<;(ln.·nción tic los hicnl'S de la Cooperativa: 
t") Disfrutar <le los 5l'f\'il'Íns 11uc la C..:oopcrati\'ª cstabl<.-zca y de IOc.IUi liK l11:rll'íii'ios r vt•ruaja'i <JUi.! 1hta obtenga 

para sus wdos; 
/) Tt•rwr un solo \'Oto, ~·a cual fuere el m'uncro de <..ertiíica<lns de apnrtaribn 1¡11f' h11hit•11• o;u,rritn; 
R) lksP111pl'1iar los t·argus, 1rncs1os y <·0111i!iom.'S c¡uc les cncoruiendc la A~a111hh•a ( ;.,1w1:al u Jr.s C.:nn:wjo<. Ln Y>cio 

110 po<lnl m·upar si11111ltol11ca1111•11tt.•1 dns e más cargos dt elc<:dón en 111~ <.:011~1·j11-. y Cnm¡,¡,, .... .,: · 
h) Solidtar y oLtl'nrr de los Cons.!'jos cJc Administración y Vi~ilancia, así wmo de~ Ja-; C:o111isio111•s F.<¡..c1·ialr.'.'> y 

dt• los Gerentes, to<la clase de inlonucs respecto a las actividades r opcrnci1111rs de la S1K·icdad: 
i) Satidaccr puntualmente los compromisos contraído, con Ja Cooperativa o 1'1)11 lu'> rp1c 1:sta su~niha tlrnlrn de 

sus atribuciones; 
j) P1·n·ihir la p.1rtc proporcional que !t-s correiponda en anticipos y rendi111it•n1ns, t•n los tt~nuinos di: estas Bases; 
kl !\lantt•ner la mayor snlidaritlacl con los miembros de Ja CoopcratÍ\'a para rnnscrvar la_ uni<lad \' ª)'Uda mutua 

imlispf>nsablrs para el buen éxito dt•I ohjcto social, y _ _ • . 
ll Cumplir con las demí1s tlis¡>osicionl'S rontenidas en la Ley General ele Sociedadr.s C.:oopt•rati\·as, su Rcglami:nto, 

la, presentes Bascs, los Rrg amentos. Interiores que ponga en \'igor esta Sorietlatl y t.:on los arncr~los de la A5:3-ffi· 
blca General. · 

CI.AUSL'LA 10·1-0e conformidad ron I~ dispuesto en los artículos 13 y 19 cl~I Reglamento 
Sociedades t:oopcrati\•as, la ralidad de miembro de la Cooperativa se pierde: ' · 

a) Por muerte; 
b) Por ~?paradón voluntaria, y 
e) Por exclusión. 

CLAUSULA 11.-Son causas ele cxclmión de un miembro de la Cooperativa, i:rgt'm lo <lispuesto en cf artículo 16 del 
Reglamento: 

a) No lic1uidar el \'alor del o de los Certificados de Aportación que hu hiere suscrito, dentro de los plíllos señalados 
en estas Bases, o en el acuerdo de la Asamblea General que haya decretado un aumento de capital, salvo que 
a juil::io <le la propia asamblea general hara existido moti .. ·o justificado; 

bl Nt·~a1sc sin moti\'o justiíicadn a desempeñar los cargos, puestos o <·omisiones que le encomienden la Asamblea 
( :eneral o los ór.c;anns de la Sociedad; 

e) Cau!iar por ncizligencia, descuido, dolo o incompetencia, perjuicios gra\'es a la Sociedad rn sus bienes, derechos 
o intc1c~es en general, y que administrali\":lmcnte puedan comprobarse; 

d) No adquirir, injustificadamente, los bienes y servicios que la Cooperativa distribuya, durante un período mayor 
de no\'cnta dfas, y 

e) Faltar al cumplimiento de cualquiera otra obligación que i:eña.len la Ley, su Reglamento, estas Bases y Jos re
glamentos que esta Socirdad expida, o >1cuerdos de AYmblea General, cuando cause perjuicios graves a la So
ciedad. 

CLAUSULA 12.-Para la exclusión de soC"ios deberá procederse en los términos del artículo J 7 del Reglamento, a 
cuyo efecto el soda deberá ser notificado oportunamente por el Consejo de Administración, o por quien con\'oquc legal
mente mediante la Convocatoria de la Asamblea C'reneral que tratará su exclusión. En dicha convocatoria deberá incluirse 
el nombre del socio que se pretende excluir y las causas que se invoquen para ello. En et caso de que no concurra a la 
asamblea. el i;ocio a.ícctado, el a.cuerdo de exclusión se le notificar.i por escrito, incluyendo en la comunicación el texto 
relativo del acta que contenga el punto de exclusión, así como eJ de IM artículo!> 25 de la Ley de la ~fatcria y 18 <le su 
Reglamento. En tOclo caso, deberá. recabarse comaancia fehaciente de tal notifica.ción, a íin de romprobar, cuando se re
quiera, Ja fech:i en que dicha notiíicaci6n se llevó a cabo. 

CLAUSULA 13.-En el caso de fallecimiento de un socio, la persona que se haga cargo lotaJ o parcialmente de 
quienes dependían de él ccon6micamcntc, tendrá derecho a recibir el importe de la liquidación correspondiente en Jos 
términos previstos por los artículos 14 y 19 del Reglamento. 
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{.l..\l"Sl"L.\ H.-Los socios podrán separarse \'Oluntaria111r.ntc de la Sociedad rrescnta.ndo por c\Crito su renuncia al 
Cnmci•• de .\J111i11is11at•:ón, el cual rcsol\'crá prO\·isionalmcntc sobre ella. Si la Asamblea General C"onsidcra procedente la 
rt•11111111.l ~· la aprueba, t!!-ta n•snlud6n tendrá l'fccto.s de sepaiarión \'nluntaria del miembro )'" cesación de su rcsponsahili· 
tlad pa1a la:i. OlJciarioncs que se realicen ron p<?stcrioridad a la fecha de presentación del escrito de renuncia. 

C..L.-\L'Sl"L.\ 15.-C.:uando se tenga qut• dcvol\·cr a los sociO!i, a sus beneficiarios, herederos o representantes legales 
las t:a11tic..ladl'?1 l'orrespondicntes a certificados de aportación suscritos y, en su caso, la parte propo<"cion~J de los rendimiento!> 
1cpa1tiblcs a '(\H~ tuvieren derecho hasta la fod1a en que dejen <le pertenecer a la Sociedad, La devolución se hará desª 
contando dl' ::.u i111portL• lns adeudos ~· rcs1xm"abilidades que el socio tuviere para con la Cooperativa, en lo~ términos del 
a11indn 19 dd Reglamento. 

Cl..\L"Sl'L.\ 16.-.-\1 eÍl'ctuarse la dt.•\·nhwión del impirte d1~ los certiíi• adM de aportación se rccot;crán los docuª 
1111.mtus paJa Sl1 ~-anceladún, haciéndose la anotarión corresp:mdientc en el libro talonario y además se levantará acta es~ 
pedal ele liyuiJadón qm· firmarán los mic111hrus de ambos Consejos, el interesado, sus beneficiarios, herederos o represen• 
tantc'i k".!ales y <los testig<~, en la que deberán connar los números de Certificados de Aportación cancelados. 

CL\l"Sl"L.\ 17.--EI socio que faharc injustüicadamente a una asamblea general incurrirá. en una multa cqwvaª 
h·ntt.• a un dia de salario mínimo vigen.tc en la zona. 

CAPITULO 111 
DEL CAPITAL Y J>E LOS CERTIFICADOS DE APORTACIOJS 

CL.\l"Sl'I..\ JB.-I-:1 capital de la Sociedad será va1iable e ilimitado y c:staro'l representado: 
p,,,. d valor de los certificados de aportación que hubieren suscdto los socios¡ 
Pur los c.!ormth Os que reciba la Sociedad, los cuales no serán repartibles, y 

r Poi el por dento de los rendimientos que se destinen para incrementar el capital social. 

CL.\l'SL'L:\ 19.-Lo~ certificados de aportación tendrin un valor lle:$. 3,000.?0 cada uno, 
podrán ser pagados L'n cfocth·o, derechos, bienes: o trabajo, a juicio de la Asamblea General. 

C..:LAL"SL"LA 20.-Cada socio al ser admitido deberá exhibir, por lo menos, el 10 por ciento del valor de los Certifi .. 
e a.dos LIL· . \porta(:ión que hubiere suscrito y cubrir el ~Ido en un plazo que no exceda de . un. -~-º • 
a partir dt.= la focha de su ingreso. 

En el L'a:m de que un socio no hubiere cubierto íntegramente el valor de los certificados de aportación suscritos, denw 
tro del plazo y C<lt~dicio11l'l> señaladas en el p.:i1 rafa anterior, quedará excluido de b Sociedad, tal como 1'1 dispone el arw 
tir.ulo lti fracl"ióu 1 del Reglamento. 

Las entregas parciales que no hayan alcanzado a cubrir el importe de los certificados de aportación suscritos, dentro 
<ld pla.t:o c;eñalado en el párrafo anterior, tendrán la aplic:tci6n prcvfata por el artículo 19 ::!e! Reglamento. 

CLACSL"LA 21.-Los certificados de aportación serán nominativos e indivisibles, de igual valor e inalterables. se ex
pedirán al qm·dar íntegramente pagado su importe, y solamente podrá!l transferirse de acuerdo con las condiciones pre-
vistas en el artículo 11 del Reglamento, esto es, que el cedente sea titular de má') de un cenificado, y que el cesiona.no 
tcn~a rl carácter de socio. 

CLAUSULA 22.--AI constituirse la sociedad, la valorizaci6n de las aportaciones que no son en efCctivo se hace en 
los tém1inos del peritaje que ~ anexa como parte integ:ranto: de estas Bases. 

P~t.::tionncnte, al tiempo de ingresar el socio, la valorizaci6n de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará 
por acuerdo entre éste y el Consejo de Administración. 

C.:LAUSULA 23.-En caso de dcvoluci6n del valor de los certiíicados de aportación, ésta se hará. al finalizar el cjcr
< icio social y de!pués de practicar el balance general, salvo el caso de quo la Asamblea General acuerde que se haga la 
de\·oluci6n inmediata si las condiciones económicas de la Sociedad lo pennitcn. 

C.:LAt;SULA 24.--Cuando la Asamblea General awnente el capital, todos los socios quedan obligados a sw .. 
cribir el aumento en la forma y términos que acuerde la A!amhlca General, y cuando ésta Cetennine reducir el capital 
que se juz~uc excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de ccnificados de aportación, o a 
prorrata, si todos son poseedores de un número igual de certificados. 
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CAPITUL.O IV 
DE LOS FONDOS SOCIALES 

C:LAt:St:LA 25.-Los Fondos Sociales de Ja Cooperativa serán: 

a Fu11Jo cl1• H.cwr\·a; 
1, fo11do de Prt\'isión Sorial; 

Fundo C:r Eduradón Cooperativa, y 
el F:mdo de ..\111ortización y Depn.~iaci6n. 

CL\t:!.t:LA 26.-Dc conformidad con lo dispuesto por los articuloo .¡()y 44 de la Ley General de Sociedades Coope-
1ati"ª"· t.•l Fo11do dl• H.eH.·rva se t:onstituirá con el .. l:Q%. .... por ciento de los rcndimient05 correspondientes a cada ejer-
cicio sodal, ser&i. limitado hasta alcanzar el 10 por ciento del capital social. · 

SL· afrt·tar .i. al fi11ali1.a1 el l'jcrcicio social en ·que hubiere pérdidas líquida.s o en el momento de una emergencia, de
biendo cu t.•stos casos !Cr reconstituido haJta. alcanzar el limite señalado en el párrafo anterior, 

CLAt.:Sl:LA 27.-Scgún lo dispuesto en los articulas 41 y 42 de la Ley, el Fondo de Previsión Social 
scr:i ilimitado, .ie comtituirá con no menos de dos al millar de los ingresos brutos de la Cooperativa, y se separará mcn
)uahm·mc, porcentaje que podrá ser aumentado o dUminuido con aprobaci6n de la Secretaria y se destinará a pagar 
hu t·uota'i al Instituto ~texicano del Seguro Social cornspondientcs a los socios comisionados para el desempeño de la
bul"C'!I 1 C'lacionadas con el desarrollo del objeto social, así como a cubrir las erogaciones del programa de obras y ser· 
\ icins de utilidad sol·ial que apruebe la asamblea general y pennita la. situación económica de la Cooperativa. 

Cl..AL'SL"L.\ 28.-El Fondo de Educación Cooperativa se constituirá con no menos del dos al millar de lo. ingre~ 
brutos <le la 5ocicdad; se scparará. mensualmente y podrá acordane su aumento en Asamblea General, con autorización 
de la St..-cretaria. 

GLAt:St:LA 29.-El Fondo de Educaci6n Cooperativa se destinará a cubrir el costo e.le los programas en materia de 
l'ducadún cooµe1ativa que esublczca la Sociedad o los que en coordinación con otras cooperativas o entidades de promo
ción cooµcrati\·a se realicen para capacitar a los socios como cooperativist~, a los directivos en el mejor dc-sernpt:ño de 
!>US f uncinm·'>. y a los empleado:-> administrativos, incluyendo a] gerente, si Jo hubiere, para. una eficiente y moderna admi
lli!r.traC"ión. 

CL.\t:SL"LA 30.-La Comisi6n de Educación Cooperativa recabará oportuna y pre\'iamrnte a la C"elebraci6n de 
. \samhlcas Generales, la información relativa a cada uno de los punw; de la orden del día que se tratarán en la asam
blea a 4ue fueren convocados. 

CLAt:St:LA 31.-EI Fondo de Amortizaci6n y Depreciación se constituirá con el porcentaje que acuerde la Asam
blea General de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 67 del Reglamento y las disposiciones fiscales correspondientes. 

GLAVSGLA 32.--La. Sociedad manejará aw Fondos a través dt: la In.stitución &.o.caria que le preste mejores M:r

vicios1 >" 105 cheques que expida llevarán dos firmas mancomunadas, de las tres que registre en el Banco, para tal fin, 
el Consejo de Administración. correspondiente. 

CAPITULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION 

DE LA COOPERATIVA 

CLAUSULA 33.-La administraci6n, dirección y vigilancia de Ja Sociedad estará a cargo de: 

a) La A.sarnblea General; 
b 1 El Comejo de Administración; 

El Consejo de Vigilancia; 
dl La Comisión de Conciliaci6n y Arbitraje; 
e) La Comisión de Previsión Social; 
fl La Comisión de Educaci6n Cooperativa; y 

g) Las demás comisiones que designe la Asamblea General. 
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CL\USULA 34. -La Asamblea Cencr21 es la autoridad suprema, y Sus acuerdos obligan a toc:los los socios, presentes 
o ausentes. )il:mprc qu1! se huhicn·n tomado conforme a lo que estahlL"Cen la Ley, su Reglamr.mo )' estas BaJeS. 

CLAUSULA 35.-En rnmplimiento de_ lo ordenado en el articulo 23 dt= la Ley Ja Asamblea General resolverá sobre 
todos los asu11tos y prnblt•111a!io de importancia para la Sociedad y establecerá las rnl:l::S ~cncrall~ <¡uc deben nonnar el fun· 
1·i1°11~111it•ntu social, y ac.km:h, t.h·bt·1ol. c:orm."t'r <le: 

a} l..oi planes cco11ú111icos niníorme ;a los c.:ualcs realizará sus operaciones la Socirdad¡ 
li 1 El pn.•su11m·stn th• i111.m-sos ~· egresos que sirva de base para t. cjc-t·urión de los planes económicos· 
,. ) El plan finanf'i<'ro e.fo la c..:onpcrati,.-a; ' 
d 1 El Reglamento de AU11iinistrarióu de la Cooperativa; 
1'} El monto, forma )' .,oJvcncia de l.u ~aran tías que otorguen Jos ( unciona1 íos y empicados de la Sociedad que ma• 

ncjl·n fondos y bit•m:s clr. la misnu, durante su ECCStión; 

/ 1 Cualquier opc1ación que exceda de: $ .. ?.'?.1.<;>_q9_., ~-~ .....................•............ ; 
1-!) La. deltm11i11arilin de:) porcentaje 4_Uc sirva de base para la corutitución del Fondo de Amortización y Deprccia

rión, y 
h) Cualquier otrn asunto que intere!il! a la marcha general de la Sociedad. 

CLAUSULA 3fi.--r>c conformidad coo !o dispuesto en 105 artículos 26 de Ja Ley y 34 de su Reglamento, la Coope
rativa puede adoptar el sislt'rna de voto poc poder; el apoderado deberá ser socio ele la Cooperativa y solamente puede 
1·mitir su propio vt•to y l'I de dos rcpr~it..·nudus, con la salvedad csublecida en el artículo 24 del Reglamento. 

CL.AUSUI.A 37.-Lru Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán una vez 

.11 ario, dur:u11c r.I nws dt~ ... ~~~ r.'! ............... ; y las extraordi..llarias cada vez que las cirtumla.ncias Jo rcquie-
r.111: l'll todo caso dcbl•rá convocarse a aur.\blea general cuando el Consejo de Admini~tración ha)'a aceptado provisional· 
111C'nlc 10 nuevos socios a partir de la últirr-1. ~nblea general. Las convocatorias deberán expedirse dentro de J05 10 días 
!li1~uicntc!i a la focha <le la última areptac-ió:l provisional que efectúe el Consejo de Administración. 

CL\L'SULA 38.-Las convocatorias p.i.....-a la celebración de asambleas generales deberán cxpedinc en forma escrita, 
nm cinco días de anti<·iparión por lo menru.. como lo señalan los articulO!I 24 y 27 de la Ley¡ 22, 24 y 25 de su Reglamento. 
El término no incluirá la focha de la notif.-..·ación de la convocatoria. 

CLAUSULA 39.-Para los efectos de l...""5 artículos 99 y 13 del Reglamento, en la Orden <le! Día de la Convocatoria 
rc•spccti\'a deberán incluirse l()s puntos rclati\-OS a la admisión de SOCÍO!I, a.si como a la pérdida de esta calidad por muerte, 
separación voluntaria o exdusión, incluycnCo el nombre de cada uno de ellos. 

CLAUSULA 40.-La Asamblea Genera! deberá conocer y resolver progre5ivamente y en e:J mismo orden en que se man· 
tirncn en la Convocatoria re~pectiva, cada uno de los puntos conttnidos en la Orden del Día, salvo lo previ!lto en el 
artículo 24 del Re~lamcnto. 

Cuando una a~mblca general no pueda ~lvcr en un mismo día los asunto!I que hayan sido sometidos a su conside
rac-ión, se reunir.'i en los siguientes días ininterrumpidamente, sin necesidad de una nueva comoocatoria1 siempre que en todo 
momento se cuente con el quórum legal. 

CL\USULA 41.-Para los eíectos de W fracciones Ja V del Artículo 23 de la Ley, se requerirá quórum de las do~ 
h.>l'l'ta., partes e.le las socios, y si é!!ita no se !Je...-3 a efecto por falta de quórum, se ronvocará por sr.gunda \'CZ1 y la asamblea 
µodrá celebrarse en este caso ron el número de socios que concurran, en los tét minos del artículo 24 de la Ley. 

CLAUSULA 42.- -De Jos acuerdos o í'e'50luciones tomados por las a.samblC35 generales, ordinarias y extraordinarias, 
se levantarán actas que deberán ser inscritas invariablemente, en los libros sociales debidamente autorizados por Ja Direc
ción General de Fomento Cooperativo y Orµ.nización Social para el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en los términos de los artículos 43, 58, 59, 60 y 65 del Reglamento. 

CLAUSULA 43.-Los Con.~jos y CN-r.isiones durarán en sus funciones no más de dos años, serán nombrados por 
la Asamblea Gcnf.'ral en votación nominal y sólo podrán .ser reelectos para el mismo cargo después de transcunido igual 
periodo para el cual fueron nombrados. 

CLAUSULA 44.-EI Consejo de Admini3traci6n cstar.i integra.do por .... ~-~~.~- ... miembros, que desempeñarán 

los cargos de: Presidente, Secr<'lario, Tcsol"'ro •......................................................•.. , , ..... . 

,·,¡1~ "j~~;i~ ·~; 'd~s·ig¡1;;1~~ -~~ ·,~ '1é;.;1;i;1~ ·¿~ ·,~·~¡~~!~~. 29 ·y 'ii d"e· ~'Ley.' ...... " ...... '." ..... '.'·.·· ..... ··' 
La. .. faltas temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, de confo1111idad con lo dispuesto 

en el anículo 31 de la Ley. 

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la. So
ciedad y el uso de Ja finna social. 

A falta de designación expresa, el Pres.idcnte del Con~jo de Adminútraci6n será. el representante común en los ne
gocios judiciales para los efc"tm del Articu!o 36, fracción Vl1 del R~amcnto. 



CL.\l'SL'LA -ti-Para ser miembro del Consejo de AU11tinistradún se rcqui~re: 
!'w:•r 111csil"a11n <ll· nacimiento; 
'-,ah,•1 ll·t•1 ' 1..·s.c..·11bir; 
!"lmn 1b11, pur lo 111e11os1 un certificado de aport2.Ción, y 
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d X" ll'•11.·r aJUl-c.:ecli·nte..•i, JR'nah:,, o~n·ar bue~ conducta ) L'n su c:asu, haber cwnplido satisfactoriamente las co
m1.,•11m·s 4ut• le..· huhil·re t·onfcrido la Sociedad. 

CL\l"SL'L:\ -t6.-Son Cacuha<les y obligaciones del Consejo de Ad111inistraci6n, además de las sei1aladas por la Le) 
c;cllt'ral dl· ~111·1t·datll0S <:oope1ath·as y el A1ticuJo 36 de su Reglamento, las siguientes: 

c1 Fo1111ular l'I Rt·dJ111t•11tu de Administración, someteilo a la C'onsidcración de la Asamblea General para IOi efec· 
tu!!. tld illl·iso d . <le Ja Cláusula 3-L y en su cuo. complirlo y ha.cerio cumplir; 
Elalu11a1 l'ada at111 105 planes e<nnó111ir0s ~ fina1Kie1os, así como Jo:s presupuestos de ingresos y egresos t·orrcs¡JtJn
d1c11tl'S a cada l'jt:rdno social; 
·1 ~·nt•r a lfüp11 ... i1 ión dc los socios, un 111<.•s antC"5 de la fecha ele celebración de la Asamblea rorrespondiente, un 
111fnn11e µ011111·11l•riLado r el Balance General. el Estado de Rendimientos y Pérdidas, con un dctalll' de" cada 
l'llL'llla, así 1·•11110 la lista <lt!' \Ot:ios con el importe de Jos rendimientos que personalmente les hubiere co~pon· 
dido \ el sistt·111a que !iir\'iÓ de base para su distribución, de cuy05 documentos deberá enviarse un tanto a la 
1J11l'11·ión ( it.'lll'l .11 d<' Fo111ento Coopl·rati\'o y Ori;ani7.ación Social para el Trabajo de la Secretaria, l'n curnpli-
111it.•nto de 111 lJi .. puesto por el artirulo 66 del RC'g'lamento. Estos docummtos deberán enviarse debidamente fir
mados por los intc~rantes del Consejo de Administración y del de Vigilancia, y C.Ontador, si lo hubi~. o del 
etu·an;ado dl• lll·\·ar los apuntt:t correspondientes; 

el (. aul"ionar !>U 111.arll'jO, ('On la oportuniúad drbid:i r a ~tisfacrión de la Secretaría, en los tém1inos de esw Rases 
~ t•11 .clac:ión t·1111 t•I :\rtirulo 3", frarción XII. del Reglamento; 
P1 anicar t0das 1~1~ opl·1ariom~s que sean ncrcsaria.1 para realizar el objeto de la Sociedad y celebrar los contratos 
rc-spt·1·tivos lrn"ta por la cantidad de: S. . . . . . . . . . .. en cada Ca">O, consultando al 
L.onscjo cfo \ 'icilancia y a la .-\s . .-unblea GenC"ra! para mayor cantidad¡ 
En t•l rasn <ll· e om·cnir a los intcn~es de la Sr...c:iedacl1 d~ignar de ronfonnidad con lo dispuesto en el artículo 
28 Lle la L••\._ un Gerente Cenera! al cual el propio Consejo de .-\dmini'lt.ración podrá delegar algunas de b..s (a .. 
1·ultadl's a que se contraen las fraccionl'S V, VIII. XII y XV del artírulo 36 del Reglamento¡ asimismo, ~I Ge
r<.'ntc podrá pranicar operaciones, como máximo en cada ca.so, hac;ta por la mitad de la cantidad autorizada al 
Cnn\l·jo de .-\d111inistraci6n; 
H.c1111tir a la Srt rt•taria, para su conocimiento, co¡;í:l de los contratos relaciona.dos directamente con el cumplimien .. 
to del ohj1·tu sr.1·ial ~ 

::ic)iunar, cuamk 1m·nrn, c·ada 15 dias, de confonnidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento. e 
Em·iar a la Secretaría copia de las actas de a.sambJeas generales certificadas por el Secretario del mismo, ex
presando el número del libro de actas, fecha ci~ su autorizaci6n y foja! de su inscripci6n. 

En lo concerniente a las actas de asamblea general, se en\'iarán también Ja convocatoria respectiva, la constancia de 
l1aber sido cntr<'~ada a los socios por cualquiera de 105 me<lios señalados en el artículo 22 del Reglamento y la lista de 
asic;tencia finnada por los socios que concurran. 

CL·\USULA 47 .-La asamblea ~enera1 deberá designar, a. propuesta del Consejo de Administraci6n, los gerentes 
que !'.e' requieran, que reúnan las siguientes características: 

l 1 Ser de reconoci..Ja honorabilidad. 
2 Tener de dos a cinco años de experiencia en la arlministraci6n. 
3 · Tener capacidad en las área\ que se requieran de acuerdo al cargo que se le asigne. 
4' No tener antecedente!! penales por delitm intencionales de carácter patrimonial. 
5 ~o tener interés alguno en empresa proveedor~ compradora o competidora de Ja Cooperativa. 
Podrán ser removidos en cualquier tiempo por la ..ua.mblea General. 

CLAUSULA 48.-La separaci6n voluntaria de les miembros del Consejo de Administraci6n de los cargos que de
~cmpcñen dentro dd misn10, deberá ser sometida a la conridcraci6n de la Asamblea C:eneral dentro de un plazo no mayor 
dr ::m ilía'i. contado'i a partir ele la fecha de la presenu.ción de su solicitud. En caso de ser aceptada, se designará al 
(11bstit11to que deberá terminar el periodo. 

CLAUSULA 49.-En el caso de fallecimiento de un lT'Íembro del Consejo de Admini!traci6n, deberá convoca~ a 
-\samblea l,ent"?ral extraordinaria dentro de un plazo no nr.ayor de 30 día!, contados a partir de la fecha del deceso, para 
designar al substituto que tenninará el período para el que fue electo el socio fallecido. 

CL.-\ t:SL'LA 50.--Los miembros del Consejo de Administración podrán ser remo\·idos por la Asamblea General cuan· 
do inrurran en alguna dl· las causas ~ñalada" en el articulo 40 del Reglamento o falten al cumplimiento de las obliga
ciones contenidas en la Cláusula 45 de estas Bases. 
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CLAt'St:LA 51.-Lo. miembrco del Coruejo do Administración que efectúen o permitan cfectWU" JM:tQo notoriamente 
contrarios a lus intereses de la Cooperativa o infrinjan lu dl,posiciona de la Lcr, su Reglamento, esta.a Bues, los Regla· 
:nenlm -:> acuerdos de loi As.mblea General en perjuicio rle la Cooperativa, responderán en los t&minos de las garantía.\ 
ctor~ad¡u, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores.. 

El miembro del Cüi1sejo de Adminlstrad6n que desee sal\·ar 1u raspomabilidad solicitará que- &e deje COllltancia en el 
aC'ta rcspecti\'a, de su inconfonnidad con la operación u operaciones que pretenda Uevar a e.abo el referido Consejo. 

CLAUSULA 52.-La A>amblea General que conozca de loo cuoo comprcnclidoo en las CláUJUlas 48, 49 y 50, de
berá reunir el 1equisito del quórum de las dos terceras partes de b JOCioa, seiialado en el párrafo final del articulo 23 y 
2.¡. de la Ley, según sea el caso. 

CL\USt:LA 53.-EI Consejo d., Vigilancia estar& integrado por Wl número impar de miembros, no mayor de 
dnco, con igual número do suplentes que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y Vocales, de conformidad 
<:0n el articulo 33 de la Ley. 

CLAUSULA 54.-Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia, adrn>áJ de w señalada. en los articuloo 
32 de la Ley y 41 de su Reglamento: 

a 1 \'igilar que se cumpla lo dispuesto en los Reglamentos que ponga en vigor la Sociedad. así como los. acuerdoa de 
la Asamblea Ge11eral legalmente tomados; 
Establt..-cer los sistemas adecuados conforme a los C'Uales normad sw funciones como Organo Especial de Control 
;\<lministrath:o: . 
Asistir a las juntas del Consejo de Administración para loa efectos del articulo 37 del Reglamento, )' 

d 1 Reunirse, cuando menos, cada treinta dlas para tratar los asuntos de su competencia, a menoa que se presente el 
caso que menciona el articulo 32 de la Ley, respecto del derecho de veto. 

CLAUSULA 55.--Los miembroo del Consejo de Vigilancia podr&n ser removidos por la Asamblea General cuando 
incurran en alguna de las causales que se expresan en la fracción VIII del artículo 3v del Reglamento, en concordancia 
con lo previsto en el artirulo 42 del propio or<lcnamiento o falten al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Cláurnla 54. 

CLAUSULA 56.-El miembro de cualquiera de 103 Consejoo que falta.re injustificadamen¡e a las juntas de que forma 
parte, incurrirá en una multa equivalente a un día de los honorarios que perciba, y si faltare a tres coosecutivamente, 
se le considerará dimitente da su cargo, independientemente del pago de las mulw correspoodientes. En el caso de los 
miembros del Consejo de Administración se procederá de acuerda con el contenido de La. Cláusula 50. 

CLAUSULA 57.-Las multas a que se refieren las Cláusuw 17 y 56 ser.In deocontadaJ por el Tesorero de la Sociedad 
y se aplicarán a aumentar el Fondo de Educación Cooperativa. Si el Tesorero del Conacjo de Administración no efectúa 
los descuentos correspondientes, responderá con el importt: de sus rendimientos o de 1u caución. 

CL'\USULA 58.-En los ténninos del artículo 3•, fraa:i6n XII del Reglamento, caucionarán su manejo en la So-
ciedad: 

a) Los miembros del Consejo de Admitilitraci6n; 
b \ Lo. miembros de la Comisión de PreWi6n Social; 
e' Los miembros de la Comisión de Educación Cooperativa, y 
ti) El Gerente y los que funjan como Cajeros o tengan a su cargo manejo de Foodoo o Bienes, durante el tiempo que 

dure su gestión. 

CLAUSULA 59.-Las actividades de la Cooperativa necesarias para cumplir el objeto social se realizarán de confor
midad con el Reglamento de Administración que al efecto autorice la SCcretaria, el cual se formulará de acuerdo con las 
siguientes orientaciones: 

a) La finalidad de este Reglamento oer& lograr el m.iximo rendimiento y beneficio para loo 1'0CÍcl y la mayor pro
yecci6n posible de utilidad social; 

b 1 Comprender& los requi.titos, reglas y program¡u para elaborar I01 plana téaúcos y económicos, los presupuestos de 
ingresos y egresos y el plan financiero que nonnará el ejercicio IOda1; 

t l E~tablecerá los lineamientos adecuados para perfeo:ionar lot IÍltemu de organiracl6n, ejecución, coordinaci6n y 
control de las actividades que debe efectuar la Sociedad, con un sentido dinAmico de eficiencia económica y ética 
cooperativa, y 

dl El contenido se sujetar& a las dispooiciones de la Ley, m Reglamento, estal Bues y a la th:nica de Adminis-
tración. · 

CLAUSULA 60.--Los miembros de la Sociedad deberán hacer del oooocimiento de la Sec.-rla, el hecho de 
que el Consejo de Administración o el de Vigilancia en su caso, no convoquen a asamblea en la fecha y para los fines 
señalados en estas ~, no informen ni rindan cuentas de tu adminiltrad6n o 1e hayan excedido. en la duraci6n de dos 
años en sus respectivos cargos, al igual que las Comisiones, para el efecto de que sean corregitla. las irregularidadeo 
citadas en los términos previstos por los artleulos 31, 33, 82, 83 y 84 de la Ley y 28 de su ·Reglamento. 



CAPITULO VI 
DE LAS <..O:lllSIO.Sl::S DE CO="CILIACION Y ARBITRAJE, 

DE PRE\"ISI0:-1 SOCIAL Y DE EDUCACION COOPERATIVA 

11..C 

GL.-\t:St:LA 61.-Uc acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, la Comisi6n de Conciliación y Ar· 
~~r~!1~·0~l'\ i~1t~~~~~~ ~~n5~1~l·~01:11~~~~~~0~~/~~~~ntc, Secretario y Vocal, que serán elcct~ en Asamblea General por mayoría 

l l·ndrá P"r objeto rnnoccr de las c.Hficult.adcs que se susciten entre los órganos de la Sociedad y los socios, que le sean 
turnadas µor csnito acu111pa1iadas de lai; µrucbas corrcspondicnt~ para su estudio y dictamen que producirá dentro de )m 
dicL dia\ sigu1L·ntcs a 1"1 ícc.·ha c.·n c¡ue st• lc.· hubit•rc sometido el caso, salvo que la investigad6n y comprobación de los car
~os. hed10.,, u u1111siuncs l'ausantes de la dificultad sometida a su consideración requiera mayor tiempo para su esclarec1-
111iento. 

La n·,.olunón se nolificará µor escrito a la!! panes, pudiendo ser recurrida ante la Asamblea General más próxima. 
para n1yu eft•t'to el Const.'jo d<- Administración deberá incluir este punto en la Orden del Día de la Convocatoria respcc· 
IÍ\'a. 

t:LAL"SL'LA 62.--La Comisión de Prc\'isión Social estará integrada por tres miembros: Presidente, Sccretano .., Te· 
r,or<'w. qut· ,rr.i11 dc~1gnat.los en ..\samblL•a C :c.·ncral por ma~oría de votos y durarán en sw cargos dos años. 

1'1·mlr.i a su ca1gn l'i Fondo de Pr<-vis1ón Social y lo aplicará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 27 de 
estar, íla..es, y en el Reglamento que al efecto apruebe la Asamblea, debiendo rendir el in!onne correspondiente ante la 
A~amblra < iencral que conozca del resultado de las operaciorle$ realizadas durante el ejercicio social ~tivo. 

CLACSL'LA 63.-Dc conformidad con lo di!puesto en l~ artículos 1?, fracción VII, y 21, inciso d), de la Ley, \ 
demás disposil'ioncs relati,·as, ~e establece la Comisi6ry de Educación Cooperativa, que estará integrada por tres miembros 
Presidente. Secretario y Tc.:sor<-ro, electos en Asamblea General por mayoría de votos, y durarán en su cargo dos años. 
pudiendo ser 1 cmo\'idos en cualquier tiempo en Asamblea General si no cumplen debidamente su cometido, 

Tendrá como objeto fundamental instruir y educar perITWlentementc a los miembros de la Sociedad ac.erca de sus 
obligaC"iones y derechos l'n su calidad de socios, en cumplimiento de lo establecido en la Clá~ula 28 de cstu Bases. 

Tenrlril a su cari;o el Fondo de Educación Cooperativa } lo aplicará de confom1idad con el presupuesto respectivo, 
aprobado en Asamblea General, debiendo rendir el informe de su actuación ante la Asamblea General que conozca del 
resultado dr lao; operaciones efectuadas durante el ejercicio social correspondiente. 

CAPITULO VII 
DE LOS RENDI~IENTOS 

CLAUSULA 64.-La J\Jamblca General, con fundamento en el articulo 3•, fr.acci6n X, del Reglamento, fijará loo 
honorarios de los socios comisionados para el desempeño de labores relacionadas con el desarrollo del objeto aocial. 

CLAUSULA 65.-De los rendimientos finales se deducirán las cantidades correspondientes a los siguientes concep
tos: 

a 1 Los porcentajes que con aprobación de la Secretaría y disposiciones fiJcales relativas fije la Asamblea General, 
para Amortizaci6n y Depreciación, de conformidad con lo p=isto en el articulo 67 del Reglamento. 

b 1 Los ga.<tos acordados por la Asamblea. 

CLAUSULA 66.-Deducidos los conceptos mencionados en la Cláusula anterior, loa rcndimiento_s llquidos ae re
partirán en la siguiente forma: 

a¡ 10% ..... por ciento para el Fondo de Reserva, en loo términos previltoo por la Cláusula 26 de eataa &-; 
b) 20%. ...... por ciento para incrementar el capital IOcial, como lo dispone la. Cláu:u1a. 18 de c:t::s &.es; 

ate pon:.entaje será acreditado a los socios en certificados de aport.aci6n, en propon:i6n al monto de Ju can· 
tida._dg que les correspondan de conformidad con el inciso siguiente; 

el . 1.0~ . . . . . . por ciento para repartirse entre I~ ~im, en proporción al monto total de las compras e!ec· 
tuada.s, de los servicios utilizados y de las comisiones desempeñadas, según lo señalan lot artículos t•, írac
ci6n VIII, y 54 de la Ley, 79, 80 y 81 de su Reglamento. 

CAPITULO VIII 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

CLAUSULA 67 .-La Cooperativa se disolverá por cualquiera de las cawaa que se enumeran en loo artlculos 46 y 87 
de la Ley. 
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CL-\USULA 68.-Disuelta. la Soci~ se pondrá en liquidación en loo términos de los artículos del 47 al 51 de la 
Lcr, ~ del 68 al 16 de su Reglamento. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

CLAL'St:LA 69.-EI cumplimiento ée las dilpooiciones contenidas en C3tas Bases estará sujeto a la vigilancia de la 
5enotaria. de acuerdo con lo dispuesto en los a.rt!culos del 82 al 87 de la Ley, y 111 y 112 de su Reglamento. 

C.:L-\1.:SL'LA 70.-La Copcrativa no utilizará asalariados; las !abo,... inherente> al desarrollo del objeto social serán 
desempef..ula.s por los socios comisionad03, ¿e confonnidad con lo dt"puesto en los artículos 3°, fn.cciones IX y X; 36, 
fracciones VIII y IX, y +t del Rcglamenr.o. quienes di.!fru tarán de los honorarios que les as.igne la kamblc:a. 

CL-\l:St:LA 71.-Estas Bases sólo ¡xQ;iz¡ modificarse procediendo conforme a Ia. di.posiciones contenidas en loo 
artículos W y 23, fracción JI y párrafo f=l de la Lev, y 35 de su Reglamento. 

CLAt.;SULA 72.-Los casos no P~"' por c.tas Basc. acrin resueltos de conformidad con las dispooiciones de la 
Ley, su Rt"5lamcnto, >' los Reglamentos q12 la Sociedad expida, autorizados por la Secretaría. 

CL-\t:St.:LA 73.-

Acto .rontinuo, para reunir el capital ceo que la Sociedad deberá iniciar sus operaciones, se acordó quo cada uno de 
105 socios suscribiera certifica.dos de aportación en eJ número que estimara conveniente, por lo que en el acto se hicieron 
las suscri;xiones y exhibiciones corresponcEe:ltes a cuenta de su valor, cuya relaci6n es como sigue: 

GENER . .li..LES: Nombre con su.5 apellidas, 
paterno y :::::aterno, nacionalidad, de ..... . 
años de eé..ad (soltero, casado, unión libre o 
viudo}, oc...:paci6n, con domicilio en la calle 
de ............... No ............... . 
lugar ............................... . 

1. .Leo;ioJ.do. V.uelv.as. Juárez • 
. 1!1.El:d.cl3.nQ. P.e .. 3a. afi.p.¡¡,.Gasa
.~~, c::oall!J?.~~~.~~.R<?!J!:i:~.~~.1=?. c2 
nocido.Sn.Jos~ Poliutla. 

···························-gro. 
2. .Gal dina .. Juár.az.. Jai.mes •. 

.1!1.e:d.c¡:¡,z¡.¡¡,. !'!.e .. E!'.7 .. a.fl.P.!l • .la.

.bores .. ~~l .. h?.g?,:r;- 1 .«!l:f!!l-.4?-.• 
Dorn:icilio conocido en 
'iúite · lú;ge.:r~ · · .... · · · · ... · · · · 

3. .ll.C>.meµ..i:t .. :?aJ,.Ma.:r;-.. ~.i:fl.riz.o. 
mexicana,de 62 años.La-
"bc)res · ·<iE!i · ti<,.tia.:r: ·aa.·8a.'da.· 
·na·maH·ó · conoci'éio· ·en·· 

··este· ·1u,ga:r·; · · ... · · · · .... · .. 

Certificados 
de aportación 

su.scritos 

l 

l 

l 

Importe 
del capital 

suscrito 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

Cantidad cxlu'bida 
en efectivo en 

bienes, derc.chos 
o trabajo 

3,000.00 

3,000.00 

Cantidad 
pendiente 
de pago 



+. R11-!1!1~. :V:!',~:L.~~~ .. ~ª.C? j,:i,!I.!!-~ .. 
mexicano de 58 años, 
ciiiiaifo ~·&Ji. ·ciEitaZ.ró ·,· ci.Ciñi: 
c'c>iioii:Liió'.'sii:·jéisé · ':Pó'i:i. ~tia. rrt1:;;· .......................... . 

s. E:ti13.taql.\ta .. Qwili.EJ..ri.Ua.:e. 
mexicana de 78 años,viu-
da ;·iiúiO'reá· ·a.·¿ i' · iioiB.r: no.!!! 
á'óiiciéiidó'.'sii: 'jéisé ·'Poli üt1a. 
·································· 

s. ~.~:L.l?:L.r:i~. /'!(Í . .:l!JX?-.. P.C?l?-.~9.~ 
mexicana de 28 añoa.Lab. 
ciei' ·i:1cig:a:r: i:ióiñ: e <>rioéfcio 
sn:·jiis~ · .l:'6Hüt'1a; <:ro: .. 
·································· 

1. Q;i, :r.Q .. 1f~ j~:rn .• U.Qn,:;ip,,: ... . 
'11.~~9.~<? .. <:l.~ . .7.''1 .. ~íJ9.~ .... . 
casado campeaino.Dom-
Óoi:Íoci~·o~·sn:: 'jb'5~ 'i?6Hü
tra.·,· <'fri:»; · · · · · · · .. · · · · .. · · .. · · · 

a. SilY.ina.Ortega.Pauli..n.a. 
mexicana de 67 años,ca-
sa:cia; 'iiú:i;;z.es: ·cier ·¡1¿,ge.:r 
tJom·;c·ai1cic'íiro ~-en· ·eioite .. · 
lügat .. : · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · 

9. 4;r:~µ:r.q . .!i'~VfJ.:r;r:<? .. rs.~.4fJ.:r;i.ll.a 
f!l~X;l.?~.C! .. ~~.,H_.8.;-~0.~ 1.C:'.3;Sado ocupaci6n.Agricultor. 
.Diim';t:jCiñiidi ci'ci ~- ............. . 
·································· 

10.T!'l.1-~~:t'.'?.1.'9 .. i'l)!-Y:!l-IT.Q . .lt9.qRe 
mexicano de 65 a5os ca-
~~:4~:! ~~~~-~?-~~~: :~.ef~?~~-:. 
~ 9.1.'.-.1?9.l!l.•.9RJJ..Q9.:i, !'1-.9 .• ........ . 

11.~-~?.1?-~.C? .. Y~~.~Y.~:i .. ~'.'?.~~~~. 
ll!ll.l!=Í-.9~~.Hll .. 7.~ .. ll-ñ9~,~?.s~ 
do,agricultor,Domicilio c'óiioci'd(); .................... . 
·································· 

12~'?~.~~-~~.'? .. Y~~.~ Y.1:-:3 .• ~~~i:i-::ar. 
~7~.~~? .. ~7. }? .. 10.~'.3.! ~~~-
tero ,protesor, Dom:ici lio 
c:fónoC:i.(fo'. en' 'sii: 'jó's6 iciiiu
t'1a; <:ro: 'jiisus ··aré o· ·3rs-. 
Col.Modelo.Cd.Neza.Edo de 
México. 

l certificado 3,000.00 IS.C 
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Certiítea.doo de Aportación suscritoo: .... l.J ........ . 
Importe del capital sUJCrito: $ .. 3~ •. Q9.Q,.QQ ... . 
Cantidad exhibida en cfecti\•O en cJ acto, ~ fue depositada en la Caja de Ja Cooperativa: $. )?. , ~9.Q .·.<?9 ... . 
Cantidad pondieni.. de pago: $ ................... . 

En ICl¡Uida se procedió a Ja elo:ción de cada uno de loo integmntes de Jo. Cornejos de Administruión y de Vigilancia, 
así romo de Ja.i Comisiones de Coociliaci6Jt y Arbitraje, de PrcvW6n Social y de Educación Coperativa, los cuales se d~ 
signarán al pcnnitirlo el número de socioc, quedando COtUtituidos dichos cuerpo& en la forma. siguiente: 

Pmidente: 

Settewio: 

Tesorero: 

Comisionado 
de Educa· 
ción y Pro
paganda: 

C.Omision.Wo 
dclaDi>
tribuci6n: 

Comisionado 
deConta· 
bilidadc 
ln\"entarios: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

.~9niJ11.Qj..o .. V:1.u¡JY.EJ,B.S.ala1;ar •......... por .. l.O ....... votoo 

. A;-:~1:ll.'9 .. ~'ª-Y:~.J,';'.Q .. tim~~ml.J.~......... ·· .. l2 ...... . 

. ~o.me.li.~ .. ~aj.~.E!-r.. ~;?'.~~~............. " .. J..~ ...... . 

················-·································.· 

............... -.. -~ .................. ~ ........... . 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PROPIETARIOS 

l're!idente: .. ~~.~.11-. .Yµ,~;l.Y.~~ .. Moj:l.c.a ................. por ••• lO .. ; ... \-oto5 

.. Silvina .. Ortega . .PauUno·············· ·· .... !! ..... . Secretario: 

Vocal: .. G.aldin.a .. Juárez .. Jat mes. .. . . . . . . . . . . " .. -. 9 ...... . 
Vocal: 

Vocal: 

SUPLENTES · 

P=identc: .. Antonio. :Vuel.vas .. Jlo ji· ca, ...... · .. . 
Seaetario: .. .T.IJ~ .. Qui.rino .. V.ald~s .................. . 

por .. : .1 . . -; ... \'Otos 

.. .... 6 .. · .. ;;. 
Vocal: . . Cir.o . .Ná jera .. A.l,onso, · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · " · · · .4 .. .': ·: · 
V0<al: 

Vocal: 

COMJSION DE CONCIUACION Y ARBITRAJE 

Pruidente: • Le.op.olda. l1.u.e1.vae .. J\1.ár.ez •............ por .. 12 ......• \"otos 

&:crotario: . .13al b.:l.ne. .. iilÍ jera ..• UoP.eP........... . . . . . . " .. lQ ...... . 
Vocal: 



F1csi<len1c: 

Sent'taríu: 

TL'10rt~10: 

Prt'Sideutc! 

&"C'rt'tario: 

Ter.orcro: 

COMISION DE PRE\'ISION SOCIAL 

.. 'l'.eléato.zia. Na:v.arr.o .. !io.oue .•........... 

.. tJ.ls.taqu.ia. Gimd.ar.illa. P.eralt.e ... 

.. •!<>~.E!l.i !l. ~";I,a.~!lX .. LC>re.~!'1.9 .•.. 

por ... +J... . . . . . votos 

" .. .10 ..... .. 

. .. 10 ..... .. 

COMISION DE EDUCACION COOPERATIVA 

.. ~()i;i,i, f.ac.i º·. Yl.:1.E!lY!l.lil .. ~a,J¡¡,za:r •. 
Arturo :iavarro Gandarilla ................................................ 

.. lt.Ol)l.e l.ia. $.ala.zar .. Lo.re.n.zo ... 

por- ... 12 ...... ~:~tos 
11 

"ü""'" 

1 .'J.( 

Se arurdó enviar dnC'o cjrmplarcs de esta Acta y Base!- Ccmstiluivas, dcbida.111cnlc firmadas por los-socios 'y··~crtln~~~ª' 
b5 fin11a.s 1•11 los lt~n11i11os de In~ artículos 1-1 de Ja Le!' y 2" de su Rc!gla111t·11to, a la Di11!rrii111 C:t•m•ral (fo Fom~n1n· ~¡w· 
r:tli\'o y 011.:aniz.J.ciU11 Snl'ial para el Traba.jo ck- la S:~nctaria del Trabajo y P11•\"isiú11 Social; a fin «.h· ~.olic'itar·b aiuw·i,<i· 
,¡ón ~ n·.[dstin. . 22 Oo ··h .. ·. __ -_'. .. <<:·~ 

~" lmhi1•11do r.1ro nsu11to tlr lJUI~ tra~r. se dio por tc•n11i11a<la la a$a111bka a lu'i . , .. _ .•• •.: _. '.. ~- ·-~·\· ' . ..:• ·--~ _~.~ '. r<: :·~·., 
hora e; tlr.I tlia .. - . - .10 ........... -- - .. _ .............. <lc•l mes de ............. ~J~#i.: .- . :. :: ... --:: . ~-~·; -.. :.~ ~· ~- .. -.. 
t!1•I at111 d1• mil non~cicntrn; .. Q9A~.Q:t.~ .. Y .. 9.~~~:1:1?: .............. , finnanrlo la i)rrccf1tc aé:~~0 t~f~-~-~-~rso!l:to; 
•¡111• 1·11 1•lla imcninic1or1. · · -

El. l'RE.~ll>E:-ITE llE LA ,\S.A~IDl.EA F.I. SF.C:IU:T,\IUO llE f •• \:.,,~.\~JllLE~·.: 
.~.on:i, f_ac~(). Y:1:1.!!1-:Va$ .. .Sal.az.ar; 

!Nnnilirc1•firma) · 

NOMBRE 

1. ~~<>Pe>lc!o V.u~i:v:a.s .. .Jw!r.ez. •. 

2_ Gal dina Juáz:e~ .. -!ª.~ ~e:;i_ ~ .... 
Romelia Salazar Lorenzo. 

1. . ............... .. 

f. Ram6n Vuelv~s .. rn_~~i_c.~~---- .. 
Eustaquin Gandarilla ?. 

.í. 

fi. Balbiba i:ájera Al~n_sc;i_ ..... 

i. C:i,r_o J,';ájera.Al.onso ........ .. 

11 • ::lilvina Ortega,_ .P.a,µllno. 

~- Az:t~r_o .':avar:ro __ Gan,da,rr;L:q.a, 

in. Telásforo Na:va.rro Roque. 

Antonio Vuelvas Mojica. 
11. ..................... . 

12. ~?.~Va,cio. Yu~:t.Y:a.a . .Salaz ar. 

13. 

H. 

l. 

2. 

3. 

4. 

- - ,5_-, __ 

6. 

7. 

a. 

9. 

1.11. 

ll. 

12. . .............................. ~ ....... . 

13. "" .. ,_". ,-; .. .-. '· ... .-; "" .. .- ... " .. . 

14 ........ "" ......... " ......... -··· .. . 



El C. 
(nn1nbfl.' y apellidos) 

(Punción o cargo que dtstmpda) 

l'Sta111pa11 sus huellas 

Doy fo en 

NOTA IMPORTANTE: 

',,'.: . ·.<~ 
J.~-La ccrtiíkarión deberá hacerse precisamente al reverso de las hojas dondc·róíisten" b.s: firmas ·dC tos· otorgantes, y .!!Í 
éslns fueren \'arias,- la certificari6n se han\ en cada una de las hojas; :·. ·; 
2.-Poclrán rcrtiíirar: a) Notario pi"1b1ico; b) Corredor titulado; e) Cualquier funcionario rc\·estido d"" autoridad achni
ni5trativa o judirial, loral o federal, que, de acuerdo ron las disposirioncs legaleS que ñjan su né-tuaci6n, tenga rn111-

pctt•nda para rettificar en cualquier materia¡ d) En cualquiera dt' los casos antes referidm1, el fedatario deberá lenc-1 
juri5dicción o compctenria en el lugar donde esté ubicado el domicilio social de la Conpcrntiva, 
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