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1 .- INTRODUCCION. 

Todo proyecto educativo tiene como objetivo implícito o explícito crear sen-

timientos y actitudes de pertenencia al grupo. clase y. en última instancia. 

a la sociedad (I) * 
Las ideas de solidaridad y unión están presentes en todo proyecto educativo. 

La necesidad de socializar~ los individuos abl iga a cada organización so--

cial a construir las instituciones que hagan posible sus proyectos educati-

vos y que garanticen la creación y mantenimiento del orden social. Esta in-

tencionaJ ldad está presente en toda forma social. económica, política o cul-

Cural en que se organizan las sociedades. 

l. 1.-UBICACION. Latente en todo proyecto, está la idea de que los miembros 

de una sociedad Ja perciban organizada y jerarquizada. Es el proceso de pro-

ducción y distribYción de bienes y servicios quien determina las diferentes 

prácticas sociales y la percepción del orden. 

Así pues. los proyectos educativos tienen su origen y razón de ser en las -

clases sociales. Estas abanderan los proyectos de sociedad y educación que 

consideran ~~s adecuados para real izar sus objetivos: por ende, hay una uní-

dad indisoluble entre clase social y proyecto social. Es más no hay clases~ 

cial para si sin proyecto. aunque existen clases en sí sin ninguno. 

Las clases sociales con proyectos propios han generado la existencia de pro-

yectos contradictorios, en conflicto, por la lucha de clases. 

En ~ste proceso aparece un proyecto co~o doninante y otro (s) como dominado 

(s), según corresponda a la ubicación política de las clases. 

1.2.- DELIMITACION. Lo anterio~ sirve para ubicar el problema educativo con 

respecto a las clases sociales, por extensión. a sus proyectos. 

'~Véase la bibl iografia en,_1~ págir¡a 17. 
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Ahora bien la del imitaci6n del problema a investigar consiste en responder a 

la pregunta Cómo se expresa en Ja realidad, un determinado proyecto educati-

vo? 

La respuesta no es sencilla. Implica conocer los proyectos que han exisitido 

y de el los elegir alguno. Una vez real izado lo anterior, buscar los instru--

mer.tos reales, vivencia les, legales y de discurso que hacen de ese proyecto 

una realidad. Al hacerlo no se debe perder de vista qué intereses hay detrás 

de ese proyecto sociul. Tampoco se puede omitir describir la correlación de 

fuerzas existente en la sociedad en que se real iza ese proyecto. 

Con todo esto Ja delimitación apenas ha sido tocada. Hay que mencionar la u-

bicación espacio-temporal de ese proyecto y su incrustación en el desarrollo 

social. Logrado esto entonces se posa al planteamiento del problema. 

l.J.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Plantear un problema de manera adecuada 9.!:, 

neratmente se traduce en un desarrollo apropiado del proceso de investiga---

ción. Por esta razón. el establecer un problema que se investiga debe ser: 

~· preci5o y de~ social (además interesante y factible de estudiar). 

A fin de plantear acertadamente mi problema a investigar, me apoyaré en tres 

preguntas claves para el proceso de investig ación. Preguntas cuyas respue·s-

tas ayudarán a centrar el objeto de estudio y que fueron tomadas de un traba· 

jo personal ( 2 ) 

La primer interrogante es: Qué vamos a conocer o estudiar? 

Consiste en ayudar a del imitar de manera precisa y clara el objeto a escu---

diar. Así pues. Ja respuesta establece el objetivo de mi investigación. En 

este caso la pregunta sería: 

Qué elementos constituyen y conforman una concepción de la mexicanidad en 
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los 1 ibros de texto gratuitos del área de Ciencias Sociales usados por los 

nl~os en las escuelas primarias mexicanas durante el ciclo 1980-1981 ? 

Como se ve. la pregunta lleva ya implícita parte de la respuesta. Se tiene 

laldea de detectar y analizar los elementos que constituyen y conforman la 

mexicanidad, de acuerdo al contenido de los libros de Ciencias Sociales us~ 

dos por Jos ni~os mexicanos~ 

Aquí surge ta primer nociOn metodológica de que en cualquier ;nvestigación 

el objeto de estudio es un objeto que se conquista, construye y constata. ~ 

demás la construcción de l!n objeto de estudio implica una "ruptura" episte

molÓ!Jica; tal y como lo reconoce Andrés Dominguez, entre otros. (3) 

La ruptura epistemológica aquí consistió en concebir al libro de texto (fun-

damentalmente el de Ciencias Sociales) no sólo como un auxiliar del maestro, 

sino cono un discurso impregnado de 1a cosmovisión de la clase gobernante. 

que requiere c~tudiarse para conocer su contenido. Al mismo tiempo este dls-

curso, que abarca ámbitos muy amplios, obligó a centrar el andlists ~n la n~ 

ción de mexicanidad (además de que ya se están estudiando los libros de tex

to desde distintas perspectivas (q)). 

La construcción del objeto de estudio está. en este monento. suf icientemen<e 

limitada y caracterizada para poder -gracias a técnicas de análisis- cons~a-

tarlo. Asr la primera pregunta ayudó a definir el objetivo y establecer los 

instrumentos (en este caso 1 ibros)que permitan alcanzarlo. 

1.).1.- 06JETIVO. El objetivo del trabajo es detectar los elementos que ca--

rae ter izan y confor~an la mexicanidad según el mensaje contenido en los 1 i--

bros de texto gratuito de Ciencias Sociales. 

Una vez indicado el objetivo pasaré a la siguiente pregunta: Cómo caraete-
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rizar y definir el objeto de estudio? 

Esta pretende ayudar a estructurar y organizar conceptos y categorías deriv!._ 

das del marco teórico a partir del cual se investiga el proceso educativo m=. 

xicano. Por ende, abordaré el desarrollo de proyectos educativos desde la -

perspectiva marxista para ubicar en ella a la educación mexicana. 

1.3.2.- DESARROLLO. Pára alcanzar el objetivo propuesto se requiere organi-

zar la información conforme a un esquema de trabajo. En este caso fue así: 

El primer capitulo plantea el problema a estudiar, del imita y justifica el 

tema de estudio; así mismo. señala ]as estrategias teórico-metodológicas em

pleadas en la investigación y se indican las 1 imitaciones. 

El capítulo dos responde a la pregunta Cuáles han sido los proyectos que -

han existido y cómo se han material izado en la sociedad 1 Para esto 7 a par-

tir de la noción de educación, diferencio dos sistemas educativos conforme a 

los contenidos explicitados y que son el sistema educativo formal y el no 

formal. Sis~emas que corresponden a clases sociales diferentes. Además la e

ducación formal adquiere dos modalidades dependiendo de quien la controle a) 

privada y b) pública. No olvido el regreso a lo general. merced a un somero 

balance de los sistemas educativos. 

En e1 capítulo tres se rescata la reseña histórica del 1 ibro y su uso como 

instrumento educativo, indicando las característ.icas que adquiere en México 

desde la epoca prehispánica hasta 1980. 

Inicialmente en el cuarto se indicarían las modalidades del sistema educati

vo formal mexicano, pero ante la variedad y riqueza informativa. se elaboró 

el anexo j 4 que da una visión sintética de la educación en México. 

Así pues en el capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar las 
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fichas técnicas que se elaboraron para analizar el contenido de los libros -

de texto. Así se rescataron los elementos que conforman y dan vida a la no-

c.i6n de mexicanidad. El siguiente capítulo, cinco. consiste en caracterizar 

la idea de la mexi~anidad según los el~mentos obtenldos en el análisis. Es -

decir, una vez conocidos tos elementos manejados por los autores del texto w 

se procedió a organizarlos para darle coherencia al discurso (aunque sin i_!l 

tentar 1 reconstruir 11 la ideología subyacente). Aparecen así categorías cen-

trales de la mexicanidad. 

Finalmente el capítulo seis contiene una reseña de las conclusiones que sur-

gen de la presente invetigación. Enseguida aparecen tres anexos, son las fi-

chas técnicas que permitieron real izar el análisis de los 1 ibros de texto. 

El cuarto anexo el referido ya a la historia de la educación mexicana. Cie-

rra el trabajo el anexo# 5 que es un 1 istado de frecuencias (tanto gráfica 

como linguistica) de categorías, nombres propios y hechos que tienen relación 

con la mexicanidad. 

1.3.3.- ESTRATEGIAS TEORICO-METODOLOGICAS. Antes de abordar la problemática 

teórico-metodológica indicaré la tercera pregunta~ que es, De qué manera -

vamos a alcanzar el objetivo? o Qué caminos vamos a seguir para elaborar, 

obtener y concencrar los datos que nos permitan alcanzar el objetivo 1 

El proceso de investigación presupone la selección entre posturas teóricas, 

metodológicas y técnicas que permitan realizar el quehacer científico. As·¡ 

pues por ser vital para la intencionalidad de la investigación y como parte 

esencial de este trabajo, la obtención de datos debe quedar explicitada. 

Pensando en el tema de investigación, est'a pregunta sería: Mediante qué 

técnicas de obtebción, análisis y concentración de datos será posible des-

cribir, identificar y definir las categorías que conforman la mexicanidad 1 

La respuesta la había planteado, inicialmente. de manera sencilla. Pensé en 
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cribir, identificar y definir las categorías que conforman la mexicanidad 1 

la respuesta la había planteado, inicialmente, de manera sencilla. Pense en 

el análisis de contenido como la alternativa adecuada. Puesto que el reali--

zar un análisis paradigmático del contenido del texto. permitiría ~esponder 

al " Qué dice7" que plantea Berel son{5l_ 

Al rea~lizar un¿ análisis sintagmático con esos datos buscaría, la relación a 

nivel sintáctico entre los elementos cuantificados y así responder a la se--

gunda cuestión en Bere1son: 11 Cémo lo dice? 11
• 

Es decir, con un listado de frecuencias de•xonceptos e ideas relativas a la 

mexicanidad, se podría ubicar cada categoría en una frase 1 inguística. Tra--

tanda de ejemplificar diría que al elaborar un paradigma se debe tomar en --

cuenta lo canún. Así por ejemplo para real izar el 1 istado de frecuencias se 

consideraron tres rubros, o paradigmas. diferentes. El primero para rescatar 

los nombres propios tanto de lugares como de persnnajes que aparecieran en 

el texto. En el segundo se enl istaban los hechos históricos por Jos que ha -

pasado México; y el tercero sirvió para detectar los calificativos que el 1 i 

bro (es decir, sus autores) atribuyen tanto a los nombres propios como a las 

etapas históricas de México. Este sería el ejemplo: 

PARADIGMA 

NOMBRES PROPIOS 

Miguel Hidalgo 
Dolores (pueblo del 
Guanajuato 
México 
Hidalgo (Miguel) 

PARAD! GMA 

HECHOS HISTORICOS 

Independencia 

PARADIGMA 

CALI F 1CAT1 VOS 

inició lucha por independen--
cia. 
Era un hombre sabio y trataba 
de aprender como mejorar la -
vida de los mexicanos. 
Persona canprensiva 
Eso lo hacia ser querido y 
respetado (2o p 111) 
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Con lo anterior se obtiene una frase o sintagma donde se relacionan actores, 

escenarios y calificativos de la historia nacional. El sintagma quedaría asi 

"Dolores es un pueblo del estado de Guanajuato. 
Miguel Hidalgo quien inició la lucha por la independencia -
de México ••• 11 

Esta propuesta no se rechazó totalmente. puesto que. en el anexo # 5 se in--

cluye un 1 istado de frecuencias que lo integran tanto los nombres propios e~ 

molos hechos históricos del pais. Aunque no real iz~ el 1 istado de califica-

tivos porque implicaba extender el 1 istado señalado. 

Pero además. es importante indicar que la técnica de análisis de contenido -

sólo permite rescatar cierto tipo de información 9 como se puede apreciar por 

el listado. Pero en cambio, el an51 is is de contenido no permite conocer, por 

ejemplo, la estrucutura ni 1a coherencia de los textos. 

También, desde otra perspectiva, se señala Ja necesidad de real izar un cono-

cimiento de los procesos de producción. distribución y consumo de los libros 

de texto. An~l is is que se real izaría así: 

11a través del a) relevamiento de las editoriales. b) tirada 
y reediciones, e) costos y comercialización y d) carácter au
toral de los libros. Es decir. hay que ver el círculo de obje 
tos dcconsumo en el que intervienen PRODUCTORES-OBJETOS o -
PROOUCTOS-INTERHEOIARIOS-CONSUMlDDRES para asT llegar al cTr 
culo de comunicación que inagura cualquier obra escrita. EHT 
SDR-MENSAJE-CANAL-RECEP(g~ (este circuito incluye también uñ 
CODIGO y un REFERENTE)" 

Sólo conociendo los ámbitos fundamentales del libro (producción y comunica--

ción) se cuentan con mayores posibilidades de entender el discurso. Para co-

nacer el discurso, el proceso es así: 

11un análisis interno que implica la descripción de los tres 
códigos ~anifiestcs que estrucuturan las obras analizadas ( 
diagramaci6n. ilustración y discurso linguistica) y t})c6di
go ideológico subyacente que a los tres manifiestos" · 
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Esta propuesta tampoco se aceptó. La ra~ón el carácter oficial y obllgat2_ 

·rio del libro mexicano.En otras condiciones si sería válido ese·dobte análi

sis: al exterior (es decir su producción} y al interior (contenido). Aunque 

se decidió omitir el primer nivel • ..-elativo a la producción de los 1 ibros· de 

texto gratuito. se rescató el segundo. pero sin tratar de reconstruir la ide 

ología y como parte de mi instrumental técnico. 

Así pues ante estas técnicas de aná1 isis. empleadas por otros investigad~ 

res. pero insuficientes ~ara alcanzar el objetivo de la investigación, etab~ 

ré instrumentos para examinar el contenldo del libro de texto de Ciencias S~ 

c.iales. C.:i'.da 1Jno de e11os permitieron llenar ciertas metas particulares. 

A estos instrumentos 1os he llamado fichas técnicas (aparecen como anexos 

a 1 3} 

Ahora bien cada ficha tiene una finalidad. En el caso de Ja primera, se -

buscó que per~itiera rescatar 1a información re1ativa a las portadas de los 

1íbros, porque la portada es lo primero que se percibe de los textos. Por en 

de, desde la portada debe empezar el análisis. 

Es pertinente señalar que solo la edición 1979 del 1 ibro de texto presen

ta en 1a portada, reproduccicnes de muralistas mexicanos, con la edición 

1980 se cambiaron las·portadas y los contenidos al implementarse el programa 

integrado en la escuela primaria mexicana. 

Con el segundo nivel de análisis, a partir de la ficha técnica, se trató 

de rescatar el orden en que están, secuencialmente, ordenados tos discursos 

del 1 ibro de texto. Es decir, quería conocer cuál era la secuencia lógica en 

los libros de textos conforme a lo plasmado por sus autores. Por lo mismo, a 

esta ficha se le dedicó un detallado trabajo. lnicié por conocer el número -



11 

de unidades de aprendizaje de cada 1 ibro, y en buscar una categoría central 

{eje semántico dirían los expertos). que resumiera su contenido. Esto permi-

tió descubrir las tres parejas de 1 ibros según sus contenidos: 

a).- El primer par lo forman los 1 ibros de primero y segundo grados que em-

plean, si no en el mismo orden, sí las mismas categorías. 

b) .- Los textos de tercero y cuarto tienen una relación comparativa ya que~ 

san las descripiciones de Ja problemática rural y urbana. 

e).- Finalmente, con los de quinto y sexto la relaci6n es secuencial cronol~ 

gica porque abarca desde ias antiguas culturas hasta la situación mundial en 

la década de 1970. Aunque e: libro de sexto concluye con una unidad de apre!!. 

dijaze d~ dos unidades did~ctlcas relativas a 1a historia de H~xico una, y~ 

tra sobre los problem~s del país en 1970. 

Además con estas ideas centrales, que se desarrollan en un número variado 

de unidades did5cticas. s~ realizó un des~1~c~ en c~tegorí~s y elementos CO!!_ 

ten(dos en la unidad. Con todo esto se podríd habl~r de caracterizar a las -

categorías centrales. 

Pero al mismo tiempo, el análisis sirvió para conocer e1 proceso lógico -

subyacente en los 1 ibros de acuerdo al personal estilo del autor. 

Por todo esto, la ficha técnica para el análisis de los índices permitió 

acercarse al contenido de los libros de texto gratuitos a partir de la cohe

rencia lógica interna, y con estos datos se procedió a caracterizar la mexi

canfdad. 

Por lo que respecta a la tercera ficha de análisis se buscó rescatar la in 

formación del 1 ibro a partir de los siguientes criterios: 

a).- Rescatar y sena lar la organización de las unidades didácticas del 1 ibro. 
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b).- Ubicar en esa estrucutura los mensajes linguisiticos y gráficos de las 

unidades de aprendizaje. 

c).-Buscar y esclarecer las relaciones que existen entre los mensajes, a tr!_ 

vés del proceso de diagramar. 

d) .- Detectar la relación entre los mensajes y los objetivos de las unidades 

de aprendizaje y didácticas. 

e).- Finalmente, rescatar, anal izar y relacionar las categorías y elementos 

que conllevan la noción de mexicanidad. 

Es decir, con esta ficha se trató de conocer el contenido de las unidades 

de aprendizaje y didácticas; además detectar la ubicación de cada mensaje de

rivado del díagra~ar y cv~luar 1~ re1aci6n entre contenido y objetivos pro--. 

puestos. Con estos elementos se identificaron las categorías que conforman a 

la mexican ida d. 

Ahora bien hay que se~alar que son 153 unidades de aprendizaje agrupadas -

en 40 un¡dade5 did5ccic~~ l~s que contien~ ~I libro de Ciencias Sociales. Al 

respecto. es necesario subrayar que sólo se presenta el análisis completo de 

una sola unidad de aprendizaje: la denomi~-Jda ''México es el resultado de su -

historia 11 penúltima del 1 ibro de sexto grado: 

Aunque no hay una razón especial para designar esta unidad, y no otra. ta!?!_ 

bién existen argumentos para indicar porqué sólo una unidad. Tal vez la más -

importante sea por el espacio que implicaría presentar las 153 unidades con -

su respectivo exánen. Sin embargo, no por ser sólo una, los resultados dejan 

de ser válidos. Aunque, debo decir, no sirven para llegar a generalizar sobre 

cada una de las 153 unidades. 

En la relativo al cuarto nivel de an~l ísís sín ajustarse a alguna guia, se 
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buscó rescatar la información contenida, en forma dispersa, en cada uno de -

los libros de texto. Una vez detectada, se organizó conforme a cuatro para--

digmas diferentes que surgieron de los mismos datos. En este nivel se recu--

rrió (cuando existía) a la relación entre mensajes iconográfico y enunciados. 

Y es que no siempre fue posible. porque o bien aparecía la referencia gráfica 

o sólo el enunciado. ?Ceas veces ~~~recían ambos mensajes con un solo cante-

nido o tema. 

Además al ahondar sobre la metodología es importante recordDr que se par--

tió de una perspectiva marxista, pero sin apoyarse en los autores "c.lásicos 11
, 

para poder conocer las relaciones entre l~s clases y sus proyectos de sacie--

dad. Por lo demás recabé información de autores obligados en la historia de 

la educación como Larroya. Aunque también recurrí a otros estudiosos que co~ 

sidero poco conocidos pero importantes por ta perspectiva en que abordan el -

tema. Tal es el caso de Luzuriaga autor, que sin resumir su pensamiento, cito 

en varias ocasiones. 

Así, aunque 1a perspectiva es clasista no podía dejar de remitirme a soci~ 

legos como Max ~eber ( sobre todo en su concepto de sociedad). 

En sint~sis, busqué información si un criterio de selección respecto a su 

ubicación teórica; aunque no perdí de vista ta perspectiva de la educación y 

las clases ant:agónicas. 

1.4.- JUSTIFICACION.- Jusrificaré el tema de tesis diciendo que es una inve1_ 

tigación importante y oportuna. Oportuna porque existen escasos estudios so

bre el nacionalismo en México(B); y además, por la carencia de tratados que!. 

borden el exárnen del contenido del mensaje educativo < 9 ~ 
La importancia surge al considerar que, en gran medida, seremos a futurO lo 
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que estemos enseñando hoy a tos niños en las escuelas primarias. Es decir, la 

intencional idad de la educación puede ser con miras de generar un mayor sen

tido de la identidad y por ende de solidaridad entre los mexicanos. Pero sí -

por el contrario, la finalid~d es dcbil itar y escindir al grupo social, esta

mos -como nación- condenados a desaparecer. 

Además con el propósito de conocer más explícitamente los proyectos educa

tivos existentes entre los siglos XVI al X1X. y apoyándcme en Luzuriaga. fue 

posible concebir el proceso de desarrollo de la educación burguesa en Europa. 

Así pues. trate de ejemplificar con la educación mexicona cáno se real iza la 

educación de tipo nacional is ta: Esto sí creo es un aporte. 

Por si fuera poco, la permanencia misma de los libros de texto permiten su 

análisis. Este es un elemento del proceso educativo: el más consistente y --

constante, no el mejor ni e1 peor. 

El estudiar el 1 ibro es una forma particular de asomarse al hecho educati

vo realizado en la escuela primaria mexicana. 

Finalmente, se buscó descubrir cuáles son las categorías y elementos que -

el 1 ibro de texto maneja CO'TlO participantes de la noción de mexicanidad. Para 

lograrlo, elaboré las fichas técnicas. Estas en cuanto propuestas de análisis, 

pueden emplearse en otras investigaciones sobre el contenido del discurso. 

1.5.- LIMITANTES.- A pesar de haber caracterizado y definido el objetivo a in 

vestigar, indicando las estrategias teórico-metodológicas que se emplearían, 

nada asegura el haber 1 legado a conocer la caracterización de la mexicani-

dad según los 1 ibros de texto. Es decir, hay que señalar las 1 imitaciones de 

la investigación. Algunas son: 

a).- Centrar el análisis en los 1 ¡bros de texto gratuitos de Ciencias Socia--
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les en sus seis grados. omitiendo los 1 ibros de las otras áreas que pueden in 

cluir elementos de Ja mexicanidad. 

b).- El análisis se centra en la edición 1979 usada en las escuelas durante -

el ciclo 1980-1981. Esto porque a partir del siguiente año, el programa por á 

rea {que fundamentaba la operatividad del texto estudiado) fue substituido 

por el programa integrado en las escuelas mexicanas. 

Aunque se pueden observar pocas modificaciones entre una edición y otra. 

e).- Esta investigación es. lo reconozca. totalmente d~scriptiva y no ha logr~ 

do cumplir con las aspiraciones del ••proyecto de investigacion sccioeducativa~' 

d).- A pesar de emplear un marco teórico marxista. las fichas técnicas parecen 

ubicarse como elementos de un análisis más funcional is ta. Esta contradicción -

obedece a que et objeto de estudio requería de una serie de instrumentos que, 

como fue, no correspondieron a 1a perspectiva teórica, por lo que no se puede 

evitar el desface. De cualquier manera, las conclusiones permiten apreciar -

que se trat6 de trabajar para depurar y mej.~rar las ticnicas de anil is is para 

alcanzar el objetivo de la investigación. 

e).- Finalmente, está fuera de duda que el proceso educativo escolar no se i

nicia ni se agota con el 1 ibro de texto, aunque no por eso deja de ser un im

portante instrumento pedagógico auxi 1 iar del maestro. 

1.6.- PROMOCION DE OTRAS INVESTIGACIONES.- En este trabajo, como ya se indicó 

se presentaron grandes limitantes, aunque más que obstáculos representan cam

pos para futuras investigaciones soci~les. Por tal motivo espero real izar una 

evaluación más precisa y·objetiva de las fichas técnicas que use. Esto sería 

posible mediante el análisis de otro tipo de libros de texto. 

Con lo anterior lograría a). Conocer la uti 1 idad y precisión de las fichas 
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y b) identificar las características de cada libro de texto en términos de di 

ferencias y semejanzas. 

Por otro lado espero realizas- la pretendida investigación socioeducativa dónde 

estudiaría un solo aspecto del proceso educativo formal: La transmisión de sim 

bolos político~ en las escuelas primarias mexicanas. 

Además hay una inquietud personal por cstudi~r el mensaje nacionalista que 

se transmite fuera de la escuela. Todo esto permitiría evaluar y conocer ta la 

bar educativa del Estado Mexicano y saber su intencional idad. 

Finalmente, presenté para el Congreso Nacional de Investigación Educativa, 

una síntesis del análisis de los 1 ibros de texto bajo el título 11 El nacional i~ 

mo en los 1 ibros de texto gratuitos". 

Para concluir deseo dar constancia del apoyo brindado por los profesores -

Héctor Oiaz Zermeño, Ambrosto Velasco y Sergio Montes en el proceso de este -

trabajo. De manera muy particular expreso mi agradecimiento a la Maestra Hile 

na Cavo Brook, por su calidad humana. 
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2.- LOS SISTEMAS EOUCATIVOS. 

En este capítulo, se intenta definir y caracterizar el concep-

to de ~ducación; también se busca señalar las cualidades de los 

dos sistemas educativos existentes, buscando las relaciones en 

tre ambos sistemas; para llegar a estudiar la educación formal 

tal y como se ha desarrollado en la historia europea, para fin!. 

tizar con intentar un balance somero sobre los campos educati-

vos. 

Empezaré por definir y caracterizar el concepto de educación. 

2.1.- EDUCACION. 

Existen una gran diversidad de definiciones de educaci6n; aunque 

en términos generales, se le identifica con la escolaridad. Se 

ñalo de entrada, que todo concepto de educación debe de recen~ 

cer la existencia de dos vías fundamentailt::s. a través de 1Jscua-

les se difunden y material izan tas labores educativas en las so 

cledades humanas. 

2.1.1.- OEFINICIONES OE EOUCACION. 

Una idea aproximada de educación, surge de las siguientes def~ 

niciones: 

"?or educación se entiende aauí e1 "Oroceso de transcisión 
intencional e i~s~i~ucionaJ.i~ada de- valores, conocimien
~cs ~ue --"FOr lo ~enes en el terreno de las ce~as- busca 
~!'"e"t:e.!"'.e.:" a los i!:d!.~:iduos "t:ara el des~-ceño e!"icaz de ac 
~ivÍdades económicas, incuÍca.r va.:Lores Sociales que ayu-= 
den a la conso1i4e.c!ón de le. comunidad ~olítica y estim}! 
le le. -;e.rt.ici~e.~!én ciuds.ds.!'le.. ayudar al desenYolvi:iien
to pleno de les f'acultades de quienes se "ten sujetos ae..§_ 
te :proceso11 { 1). 

Por otro lado tambicn puede ser definí~~ asr: 



20 

"La educaci6n debe ser, f'undamenta.l.Inente, un proceso per
manente que tiende a desarro11e.r armónica e integra.l.t!iente 
n..l hombre, permitiéndole su adaptaci6n o.1 m~dio en que v_i 
ve y su capacidad para 9articipar en la construcción de una 
sociedad que de satis.f"ncción adecue.da a sus necesidades''(2). 

2.1.2. DEFINICION OE EDUCACION. 

Educación es el proceso permanente de transmisión intenciona-

da de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, median-

te dos vías educativ~s con sus peculiaridades y característi--

cas internas. que la generación adulta impone al joven; con el 

objeto de prepararla en el cumplimiento de determinados ro-

les socialmente necesarios; y que apoyándose en él, institucio 

naliza un conjunto de valores, actitudes y conocimientos rela-

tivos a la sociedad, a las instituciones sociales, a los indi-

viduos y al desarrollo de todos y cada uno de los integrantes 

de la sociedad. 

Por necesidades del trabajo, acoto la definición presentada; 

sin olvidar que se omiten en ella, algunos elementos. Por eje.!!!. 

plo, si bien, el concepto propuesto, encierra la característi-

ca básica de todo fenómeno educativo formal: preparar a los j§_ 

venes a través de la enseñanza y de la transmisión del conoci-

miento de parte de los adultos, olvida reconocer que el queha-

cer educativo implica un potencial educativo de las nuevas ge-

neraciones que no debe ser nunca despreciado en ningún sentido 

y por ninguna circunstancia. Se pretende en otras palabras, r~ 

per con la dualidad 11 educador" y 11 educando 11
, tal y comQ ha si 

do planteada por Marx: 
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"La teoría materia.lista. del cambio de las circunstancias 
y de la educación olvida que 1as circunstancias lns ha
cen cnmbio.r los hccbres J que el educador necesita, a su 
vez, ser educado''.(3) 

Esta concepción implica fundamentalmente una ruptura entre los 

activos Y. los pasivos. Aunque hay otras concepcloncs difere.!!. 

tes a la que aquí propongo como lo demuestra el siguiente eje~ 

plo: 

"~,!!. educP.ciSn. .. se'::.(.!.. die!'!.:::., '2'S un ~en . .Smeno humano y so- · f' 
cial. Se rr?d.Uce ·:::~ todos los tienpos y en todas las l.!!:_ 
"ti tud.ez, ¿or.dt? 1.-.;i~r':l q,·_¡c e:i:.ran ·~n contncto dos gener!:_ 
cio:i.-::c: U."10.. ;er:.~?:-~cién e.dul 't3. yo. : ... o:-::.ada y una generación 
con:;;cie:-:tc e i.n:.·=:'!cicr.:-1.G~ scb!"'C la. se¿-;unda., con el~., =.e 
influir en el ;::roc~so J.e sl.! d¿.s9.r!"Ollo"(4). 

El proceso educativo es fundamentalmente un proceso de impos i-

ción social de los adultos sobre los jóvenes; basado y justif.!. 

cado por las instituciones sociales existentes. Esto es claro;· 

porque, la generación adu1ta, es la productora y creadora del 

conocimiento, de lus ideas y de 1as instituciones mismas enlas 

cuales basa su dominación. Es decir, 

"toda e':!u.c~ién es tma v!~le:1cis. ree.li::.ada .... viol.en.ci.:i 
en 11 cedida e~ ;ue 3e le ic;one e.rbitrariamente, como 
dice S.cr:!!.8t:., '..L."?. !?."t""l:iitri.o cult.ura.l"( 5). 

Porque, a fin de cuentas, no se le pregunta al joven o al niño, 

si quieren estudiar en nuestras escuelas, conocer nuestro idio-

ma y usarlo como vehículo de comunicación; sino que, simpleme~ 

te se les obliga a ir a nuestras escuelas, se les impone nues-

tra lengua materna, sin preocuparnos por sus intereses(6) .. 

Así pues, el concepto de educación contempla como aspecto fun-

damental la imposición social que somete al 11 educando''· 
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Así pues, deberra de definirse a la educación en términos sem~ 

jantes o parecidos a los siguientes: 

EOUCACION es la necesidad básica del hombre que se satisface -

por las dos vras educ~tivas existentes: el sistema educativo i~ 

formal y el sistema educativo formal, cuyos objetivos fundame_!!. 

tales son transmitir \as formas de producc.ión de satisfactores; 

la transformación del medio ambiente (natural y social) e 1 C2_ 

nocimiento de la realidad, sin que se asuman los roles radical 

mente separados: "alumnos" y 11 maestros 11
, que conlleven a la l~ 

posición de unos (generación adulta) sobre otros (qeneraciónj.9_ 

ven) . 

Después del concepto de educación pasaré a resaltar las carac

terísticas de los sistemas educativos existentes en las socie

dades modernas. 

2.2.- SISTEMAS EDUCATIVOS. 

La materialización del proceso educativo se logra a través de 

dos vías que conforman y caracterizan a sendos sistemas educa

tivos, sistemas altamente especial izados y con un diferente al 

canee, hacia el auditorio. 

Estos sistemas educativos, son los siguientes: 

EL SISTEMA EDUCATIVO EXTRAESCOLAR y 

EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR. 

Esta división tan elemental entre dos sistemas educativos, con 

las caracterfsticas que daré más adelante, no es -ni propone

un retorno a la cuestión de qué fue primero el huevo o la galll 
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na. No es tampoco una confusión de conceptos; por el contrario, 

1o que quiero es señalar que en el proceso histórico social de 

la humanidad, en un momento determinado, surge, la escuela (o 

genéricamente el sistema escolar); pero es obvio que antes de 

esemomento debió existir una forma general de ense~ar. Es de-

cir, la educación formal, aparece como una especialización de 

1 a educación informa 1 o espontánea, que responde a determinadas 

condiciones sociales. 

Cada uno de estos sistemas operan de manera totalmente autóno-

ma e independiente: cada uno establece sus propios. 11 requisitos11 

de ingreso, sus propias modalidades, sus finalidades, sus con-

tenidos, sus criterios de 11 acreditación .. o 11 promoción 11
• etc. 

En seguida, trataré de delimitar y definir las funciones, ta-

reas, grado de especialización y auditorio al cual está dlrigl.. 

do. cada sistema. 

Empezaré por desarroJ lar los aspectos que caracterizan a la --

educación extraescolar; porque: 

"Es por t.a:-:"!:o,, (la educ:a.ció:-i a.siste::é.tica) anterior cro
no!..6gic~e!"."°:'2 a !.:J. ed.u.cació:i. sist.e:mática de existencia -
~e1a.tiva..~ente reciente en la historia. del bol!ll:re"(7). 

2.2.l. EL SISTEMA EDUCATIVO EXTRAESCOLAR. 

a) LA EDUCACION UNA NECESIDAD BASICA DEL HOMBRE. 

El fenómeno educativo es, junto con el hecho de alimentarse, 

vestirse y relacionarse, una NECESIDAD BASICA del ser humano. 

El hecho educativo -llamémosle original- se realizó al instruir 

un humano a otro sobre el recién descubierto uso de una rama -

de árbol como arma ofensiva o defensiva. 
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La necesidad de la educación ha acompi~ado siempre al hombre 

desde su origen; aunque es claro y obvio que el contenido de la 

enseñanza· nunca revi'stió las mfsmas formas, ni las mismas cara~ 

terísticas a 1o largo de su desarrollo; es decir, el hombre P.2_ 

ra satisfacer su necesidad de educación, no respondió de igual 

manera a esa necesidad. Y así hay nue ver que cada sociedad. 

cada grupo humano, cada familia, ha dejado impresa en su eduC,,! 

ción, sus huellas, sus características y sus modalidades. 

b) LA EDUCACION EN UNA SOCIEDAD PRECLASISTA (O SIN CLASE). 

Las labores educativas, en una sociedad oreclasista. no esta--

ban encomendadas a ninguna institución o ningún grupo social 

determinado; al contrario. se encontraba dispersa en y por to-

da la colectividad: 

"le. educe.ción no e~"tabe. confiada. a na.die en especia.1., s,i 
no e. le. vigi.J.e...~c.iét. Ui1""'u~i:s. Ut!l wnl>.it!H!.t:""{3}. 

Ampliando lo anterior, puedo afirmar que el hecho educativo, no 

estaba en sus orígenes, bajo el control y dirección de una in~ 

titución particular o de un grupo social determinado; sino que 

todos: Ja familia~ la comunidad y el grupo tenían mucho que ver 

en él lPor qué? 

Porque no había una separación entre las actividades de los --

adultos y la de los menores; el menor convivía con el adulto, 

hacía las mismas ac·ciones que aquél, y siempre estaba presente 

en todo acto comunal o de grupo. En este sentido, diría que fue 

una educación integral, en donde cada uno de los integrantes 

de la sociedad. tenía algo que enseñar a los demás a la vez que 
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los otros también le daban conocimientos. 

A través y gracias al hecho de actuar siempre al lado de los 

adultos, el menor fue adquiriendo los conocimientos, las ere-

enc!as y las prácticas que el grupo profesaba y que le basta-

ban para sobrevivir. Así pues, la agrupación tenía mucho que 

ver con la educac¡ón; puesto que, a través de un conjunto de 

situaciones -si me permiten el término- se 11 colectivizaban 11 
-

los conocimientos, las habilidades. las actitudes, etc. porque 

además existía una plena identificación de la educaciónconres-

pecto a los problemas, aspiraciones, intereses, etc. del gr-u-

po social: 

"En 6s-:a.= (l:!.3 :;cciedc.C."!~ simpleo), la religión, la ocu
!=eción, ln fe.=.ilia ·:.l la. vida. de conunido.d, la. ley y la P2 
líticn eGtán i~;~esnud13 ?Orlos cisoos valores, y el j2, 
ven recibe contínua:nen~e el esfuer=o de las inriuencias 
adul.tas a. 13.S que estn.ba expuesto de un modo casi perc.a
!1ente11l9) 4 

La sociedad preclasista fue una sociedad en donde existían un 

conjunto de e1ementos. amén de los ya señalados: 

Existía una propiedad comunal de Ja tierra la cual se explot~ 

ba colectivamente. Se repartía el producto de manera equita-

tiva; se concebían vínculos fundamentales de sangre que unían 

a sus Integrantes. Al repartirse socialmente el producto del 

trabajo colectivo, no había pos ibi 1 idades de acumulación de ri 

quezas o de bienes, motivada tam~ién por la escasa productivi-

dad del trabajo humano, que se expl lea por el bajo nivel de las 

fuerzas productivas; presentaba una elemental divisiOn técnica 

del trabajo: entre los sexos. 
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Todo esto condicionó al proyecto ~ducativo de esa sociedad, 

proyecto diferenciado por buscar una educación praqmática, es-

pontánea. qeneral, mística e integral. En donde se detacaban 

los conocimientos que se transmitían de padres a hijos, que 

eran los mínimamente necesarios par~ la reproducción de las d! 

ferentes formas de producción existentes en esa época; aunque 

también. hay quien señala que 

"!..a. educación ::..!"i:::ii ti Ya es U.."la. educación que tranm:1i tía. 
conoc"!.=:::.ent.os d.;g::á.ticos" unn :;abiduría hecha, :r noro.e.s y 
vnlores p:-eest.ablecidos"( l·')). 

"=:n es te sentido" :.:oreno d•: los Arcos cnrncteri za a. la ed~ 
caci5n ~~iste~~~ice co~o social, difusn, práctica, preve11 
tivn. :: di!'lWcn"(ll). 

Cuando en esa sociedad surgían conductas 11 reprobables 11
, se ha-

cía uso de los mecanismos de control. que podían ser el recha-

zo velado o la estigmatización. 

Estas conductas, fuera de lo norma 1, aunque cuestionaban la -

11 funclonalidad 11 y la 11 eficiencia 11 de la educación, la comunidad 

nunca las veía como indicios de que era necesario cambiar o mo 

dificar la enseñanza y sus contenidos. 

En síntesis: en la sociedad preclasista no se presenta y ni si 

quiera se plantea, el problema o la dicotomía entre Ja educa-

ción formal y la educación informal. puesto que la educación 

formal no existía, obligando al sistema educativo Informal a 

involucrarse en toda la vida social. 

c) LA EDUCAC 1 ON EN LAS SOC 1 EDADES CLAS 1 STAS. 
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La situación de homogeneidad entre los integrantes de una so-

ciedad, no podía durar mucho tiempo estática. Las i nnovac i enes 

técnicas y el desarrollo de las fut1rzas productivas, provocaron 

un cambio radical. 

El incremento de la capacidad productiva del trabajo humanoco!!. 

llevó a que hubiera una nueva división del trabajo entre trab~ 

jo manual y trabajo intelectual; que se caracterizó porQ ut;; 

el segundo se separó del proceso de producción a cambio de que 

el primero. produjera un excedente social, que posteriormente-

fue apropiado por los no productores. Ese excedente pronta se 

tradujo en la apropiación de la fuerza de trabajo humana; es d~ 

cir surgieron los esclavos que reforzaron la separación entre 

trabajo manual e intelectual. 

Con los esclavos, apar~ce 1a primera forma de apropiación pr_!. 

vada de los medios de producción y en ese momento surgieron las 

clases sociales que establecen relaciones antagónicas. 

La aparición de las clases sociales modificó, condicionó y me

diatizó el desarrollo de las formas de producción, de la soci.! 

dad y de la educación. 

No es mi objetivo rastrear el desarrollo, las características 

y las formas de materialización del hecho educativo; pero es".! 

cesario recalcar que a partir del surgimiento de las clases so 

ciales. surge también una diferencia básica y fundamental en--

tre.dos proyectos educativos. Proyectos que responden a inte-

reses de clase centrar íos. que buscan material izarse, hacerse 

realidad, aunque se realicen de manera diferente; que canten--
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drán mensajes y contenidos contradictorios; y que se esfuerzan 

por apoyar y proyectar a futuro un tipo particular de sociedad. 

de su desarrollo y de los fines que persiguen las clases. 

Así podría hablar de un proyecto educativo que refuerza la domi 

nación de una clase sobre otra~ pretendiendo conservar los con~ 

cimientos fundamentales relativos a la produc~i6n social, que -

sólo se dan a conocer a los hijos pertenecientes a las familias 

dominantes. A este fenómeno se le revestía de un sentido místi 

coy religioso: ritual de iniciación. 

Estos ritos eran verdaderas fiestas religiosas y paganas en las 

que se obligaba al futuro iniciado a resistiruna serie de expe-

riencias dolorosas, rayando en la crueldad más atroz, todo con 

la finalidad de demostrar, por un ladb, que el conocimiento no 

era fácilmente adquirible, y por e1 otro, para obligar al ini--

ciado a no dejar sal i~ del grupo los conocimientos así adquirl 

dos. 

Esta educaci6n requería l~ existencia de un sistema educativo -

especializado, con mecanismos de permanencia, de selección y de 

acreditación. A esta necesidad, respondió la escuela. 

"?odría lla.::io.r a.l "'Croyecto cue centra. su atención en la es 
c"".Jela, coc_o el :pro;~ecto <?du~a"t.ivo que busce. difundir una.
educeci6n ~~~e~r~~~~1! que res~onde a los intereses y esp.!_ 
rs.::ianes C.e la c:a3~ do~in!?.nta"( 12). 

El otro proyecto, que responde a una situación de clase someti-

da, 

"es el proyecto educativo que busca establecer une. ~ 
ción liberadora"{l3). 
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La aparición de estos proyectos educativos contradictorios, que 

responden a intereses opuestos de clase, está sustentaóL. en la 

creación 

"de un proyecto de sociedad que en su globalidad es indis.Q_ 
ciable del proyecto de hombre"( 14). 

"Z.S desde luego, bo.jo esta. perspectiva, donde se debe est~ 
di ar le. exis't.encia J.e la educa.ci6n no fcar.nnl 11

( 15). 

Oef i no entonces a la educación fonml imp~1rtida en el sistema escolar: 

en cambio, la educación informal es toda aquella educación que 

se transmite fuera de la escuela. 

"La "to.reo. funda.::tental. de la educución in.formal. si6nif'ice. 
1.ocal.i-:.a..r:; sntist .. ncer necesidades, c!lna.J..izar intereses, 
pror.io·1er actividades qt:.e tengo.n un prop6sito el.aro, diri
gir el esfuerzo, contrD.!'"restnr actitudes indeseables, es
ti~ular energías, propiciar el trabajo creador y, en sín
tesis, con::.~o~ar ur::.ónica.:=~nte la personalidad de]. nifioº(16). 

La conformaci6n de la personalidad del menor. se rc~li~a a tra 

vés de diferentes áreas de aprendizaje, algunas de ellas ses~ 

ñalan enseguida: 

''Ap.rend.i z.a..Je de t.éc~ic:!.::; d<?stinade.s a asegurar la super
vi•1encia, y la conser1ación de la salud. 
A~rendiznje de los deberes y derechos atribuidos a los p~ 
peles que desempeña dentro de la ~acilia y del grupo de -
parentesco. 
Aprendizaje del papel connubia1 prescrito por el sexo. 
Aprendizaje de la laboriosidad. 
Aprendizaje de la ~Pne~a de ganar dinero. 
Aprendizaje de la evasión social 
Aprendizaje de la situación ~ue la ~amilia y el individuo 
ocu~an en la sociedad global y de l.os cedios necesario.s ~ 
ra. I:.e.ntenerla :¡ c.ejorarla11 (17). 

A la educación informal le corresponde realizar y coordinar es 

tos diferentes tipos de educación "especial''· 
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Esto ha provocado que se conciba a la educación informal de las 

siguientes formas: 

O: 

O: 

'La Educación no rorrnal, para nuestro propósito, consiste 
en el conjunto de experiencias de aprendi:!a.Je fuera. del si~ 
tei:m. er;<:,...,l!!.!" .. ,t;!"!!d.".lado j~ rcgulu.r '. 

'Educacién no : .. ::>!"m:?.l .•• es toda ncti vi dad orsani::ada, sis 
te~é.tic~, educ":!.~i·.·n.. r~3.li:::o.da fuer!l del m~-rco del siste::
ma o~ici~l, pn::-~ f~cili~!!..!'" Ce~er~in~dns clases de a.prend.!_ 
z.aJe e nu·c~~...:pcs !=O.r~iculü.!'"es de le pobln.cién, tnnto aduJ:.. 
~os cc~o ~i~~~ '. 

'Cua.lquic!" progra.ma educativo que no f"orma parte del curr.i 
culu..~ ordir.nri.o de escuelas o U."liversidades y que perten.!:_ 
ce a.l t:Iar,i:;en de lo~ ~i~'!-. .a.!'""Ps de ~:i::i.~c::c:::;, cr&J.ito::» o cer
ti.ficad>:ts, es co:t~ide::-;id::; ::o 1 .. 0 rr.:.nl. ·~ l.2). 

Estas definiciones hablan del sistema educativo no formal como 

la actividad educativa opuesta al sistema escolar, y para jus-

tific.:ir tal dicotomía señülan las características de cada unade 

las formas educativas: se opone lo sistemático de la escuela a 

lo asistemático de la educación no formal: se opone la acredita 

ción necesaria en la escuela, contra Ja innecesaria acreditación 

de la informal, etc. 

Se trata de anteponer un sistema a otro, pero olvidando señalar 

que el problema que representa esta dicotomía tiene su origen -

en la aparición misma del sistema educativo escolar. Porque es 

claro, lo reitero. que necesariamente tuvo que existir una far-

ma de educación antes de la aparición de la escuela. Esa forma 
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dominante de enseñanza es básicamente la misma (aunque con otras 

propiedades y modalidades) que en nuestros días se le imparte al 

niño antes de llegar y paralelamente a la escuela. Es decir hay 

ciertas relaciones pedagógicas que desde el nacimiento del menor 

se inician y que condicionan 1os años previos a la presentación 

ante el sistemCJ escolar. y que seguirán ejerciendo en él una i~ 

fluencia decisiva a lo largo de toda su vida. 

A esta forma de aprender se le ha designado con el concepto de 

aprendizaje incidental. definido de la siguiente manera: 

"-;:ire~·.:!r{~os lle.=:.a.?" -i~:-e:-!di::::i.Je incidental" al. fenómeno 
de tr!?.ns::""or;.!n.cién tle ·;alo!·es j" actitude:;., adquisición de 
conco.::optcs ':: int'orr..a.c ión :r desarrollo de habilidades, nco.n. 
t~·cido u lo la..r¡;c dt.~ l:J. -rido. en ln práctica cotidiana" 

Puesto que, como dicen los autores: 

"Es obYia. la ""._....; e:t.~!ncia. de un proceso de aprendiza.je en la 
vide. de un !Jor.:.b r~, logro.do o. través de la. práctica dia
ria., anterior y colateral al enrolar.iento en progrru:i.as de 
educación expl!cita. Todo ho~bre adquiere conoci~ientos, 
r:.odi:"ica. ect.it.:¡de5 :I ;-o.lores, desarrolle hn.bi1idades en -
su interacción co~ el ~edio eribiente físico y social; a 
trav~.s <le su ~ .... a.m.il.in, ~n e~ t.raba,jo, en el Jt:.ebo, en el 
o~io; durant.e 103 viajes, las lecturaG de periódicos, r3_ 
•ristas o libros; en su asistencia e. espectáculos y parti_ 
ciración en gru~o~ organizados; o a.l escuchar el radio, 
ver la tele~1ioión o ser ~suectador en una sal.a cinemato-
gráfica. o de tee.t::·o" ~ 

Esto es, un aprendizaje 

"si:i. aj--Ud!l. de inst.i..i:.t.:.ciones especí:'icas, sin ninguna ul.e. 
ni~ice.ción recic~al o co~sci~nte y sin una verdadera di::
rección; sino que, e. 't.r2.•1és del hec'ho propio de la natu-
1·0.l convivencie.. de la ?ertenencia a un grupo determina
do"(l9). 
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Este concepto de· aprendizaje incidental, lo considero apropia

ª 1 
do/describir al conjunto de hechos antes señalados; aunque rec!'!. 

nozco la necesidad de que la expresión "aprendizaje incidental" 

sea reemplazado por un conjunto de expresiones más precisas .. Sl_ 

guiendo can ese razonamiento, es necesario que la educación no 

formal sea delimitada en cada una de las diferentes modalida--

des que adqui~ra, y. a ést.:JS asignarles una terminologíamáspr~ 

cisa y concreta; puesto que, el concepto de aprendizaje incide.!!. 

tal, parece ser {de hecho es) general y vago. 

Esto último permite buscar, estudiar y delimitar ciertas áreas 

de aprendizaje; un aprendizaje especializado en un determina--

do conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores .. 

Se ha tratado de estudiar a la educación no formal desde dife-

rentes aspectos. marcos teóricos, concepciones, etc.; aunque -

sin métodos y técnicas ~propiados para substituir el concepto 

general por categorías particulares que se refieran -fundamen-

talmente- a un solo aspecto del proceso educativo no formaJ. 

Esto obliga a definir, delimitar e investiga~ en cam~os parti-

culares de la educación no formal. De realizarse to anterior, 

aumentarán laS posibi 1 idades de encontrar conceptos referidos 

a las diferentes áreas de aprendizaje. 

Por otro lado, la dicotomía entre educación formal y educación 

no formal, significa la existencia de dos formas fundamenta--

les de realizar la acción educativa en las sociedades el as i~ 

tas; en una de las cuales la clase dominante resalta las ta--

reas que se traducen en acreditación y prestigio social, carac 
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t:erísticas del sistema educativo escolar, 

educación no formal. 

en deterioro de la 

En la sociedad capitalista, sustentada en la explotación irra

cional de los recursos (humanos, naturales y técnicos) por ser 

~stos los medios para ~lcanzar altas tasas de ganancia y de 

plusvalía y bajo un régimen de propiedad privada de los medios 

de producción, la diferenciación entre educación escolar y no 

formal toma características propias. 

Por un lado existe una escuela sobrevalorada, considerada una 

agencia promotora de la movi 1 idad, de prestigio y del cambio 

social; y por la otra, la educación no formal, desestimada o 

disminuida aunque reconocida como un ámbito educativo importa~ 

te. 

En este sentido, es necesario señalar que la educación no far-

mal ha sido hasta la fecha poco estudiada. 

ne sus explicaciones: 

Esta situación ti~ 

En primer lugar, por ser tan amplio en concepto de educación no 

formal, así como lo que implica. De a 11 í la necesidad de crear 

y recrear conceptOs relativos a determinadas áreas del aprendl 

zaje, como han intentado -entre otros- Havighurst{20) y Quint~ 

na( 21). 

Havlghurst dice que, si bien la educación en la familia esasis

temátlca y casual, es posible detectar, en ella un conjunto de 

áreas de aprendizaje, como las señaladas antes. 

Por su parte, Quintana sostiene que 11 la familia es una magnífJ. 

ca escuela de educación permanente"; Y· que, una Sociología de 
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la Educación de la Familia, llevaría a establecer lo que la ed~ 

cación familiar, debería de ser: fundamentalmente una 11 educación 

del corazón", que enseñaría al hombre (o al niño) en e·ste orden-

lo siguiente: relaciones humanas, educación rel igiosa 1 educa--

ción sexual, estética. moral, de l.n sensibilidad; y una educa-

ción. además, de la voluntad, la capacidad de esfuerzo, de entrega, 

de sacrificio, espíritu de coopcr'1ción y la capacidad deamar(22). 

Ambos autores tratan de buscar en lo que he designado como áreas 

de aprendizaje; y así conformar una Sociología de Ja Educación 

Fami 1 iar que tomaría como campo de estudio a Ja fami 1 ia y a par-

tir de el Ja, se anal izan y estudiaría las tareas que cumple y 

debe cumplir como ag~ncia educativa. Existen, además, otros in-

ten tos por delimitar campos particulares dentro de ta educüción 

no formal ( 23) 

Una segunda razón deriv.:1 del papel rts ignZJdo a la educación en 

sus dos vías o sistemas, dentro de un marco teórico. Existen 

tantas in_terpretaciones de la acción educativa que al presenta~ 

se un proyecto de investigación en este campo, se plantea, como 

primer probleml3, lo elaboración de un marco teórico a partirdel 

cual abordar la problemática educativa a estudiar. Pues to que, 

es oportuno remarcarlo: por más que se prepare metodológica Y 

técnicamente, a pesar de procurar alcanzar Ja esencia del feni 

meno educativo, siempre algún detalle, se va a escurrir de en

tre 1 as manos. 

El tercer motivo, suponiendo superadas las 1 imitaciones anterio 

res, consiste en un nuevo obstáculo: lqué técnicas van a emplear 
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para la obtención e interpretación de los datos? 

No hay duda de que estudiar cualquier proceso educativo, impl~ 

ca reconocer ºque se corren riesgos de perderse en especulacio-

nes estériles e inútiles. S61o querra de entrada se~alar alg~ 

nos de los problemas a los que nos ~nfrentamos 

vestigar en el campo de la educación no formal. 

al intentar i!!. 

Si bien estos 

obst~culos, no h~n impedido que se real icen investigacione~ im 

portantes e innovadoras(z!¡). 

d). DEFINICIÓN DE LA EDUCACION INFORMAL. 

Defino a la educación no formal como al conjunto de acciones -

educativas permanentes que transmiten enseñanzas enmarcadas en 

determinadas tareas; con determinados contenidos especializa-

dos para alcanzar también objetivos especiales o particulares, 

condicionando roles sociales y que implican una concepción ace.!:. 

ca de la sociedad y de los hombres que la integran y que coexls 

ten formando el clima cultural de un grupo, o de una institu

ción social. 

Dejaré por el momento a la educación no formal; para pas.ar a 

estudiar el aspecto de la educación formal. Recapitulando; t~ 

nemes que: se concibe a la educación no formal como la educa~ 

ción "originarla" que presenta sus propias caracterfstlcas: g.!:_ 

ne r a l , as i s t em á t i e a 1 p r á e t i e a y dogmática. Esta educación-

va especial izándose cada vez más hasta dar origen a la educa-

clón formal. Asf mismo, la existencia de dos vfas educativas 

plantea una serie de problemas y de impl icaclones que 

vital importancia para la educación en general. 

son. de 
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2.2.2.- EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 

Hablar del sistema educativo escolar, hace necesario intentar 

detectar el momento histórico en que surge. 
, 

Surgimiento de la Escuela. 

LFneas arriba, habFa seftalado que la existencia del sis.tema e~ 

colar se explica y surge a partir de la división de la sacie-·· 

dad en dos clases -fundamentales- antagónicas; donde cada una 

enarbolaba un proyecto social y educativo que resultaron co~ 

tradictorios y que la separación entre educación no formal y 

educación forma 1, representaba 1 a posibilidad de reproducir a 

las clases sociales. Aunque en la clase dirigente existFa una 

d~Jimitaci6n clara, no contradictoria. entre educación formal 

y faml liar. Antagonismo que no se plantea en la clase domin~ 

da, excluida del sistema educativo formal, y sometida única--

mente a la acción educativa del medio ambiente. 

la explicación del surgimiento del Sistema escolar no s~ ... re~~

ce a lo anterior, pues otro factor gener6 la exis~encia de. la 

~scuela: el descubrimiento de la escritura. Es te fue·, en su 

momento,una verdadera revolución, pues creó en las sociedades 

··la'"noclón de pasado, diferente a la idea de futuro, ligadas -

por el presente. 

Si bien ya existía una diferenciación técnica del traba~ 

jo, en manual o Intelectual, con la aparición .de la escr,ltura·· 

se generaron necesi~ades de una mayor especialización, y sur

gió una nueva categoría soclal: el escribiente, que fue el de 

posltario del conocimiento socialmente necesario; ligado a la 
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clase dominante. si no esque pertenecía a ella. 

Una clase social dominaba porque poseía los medios de produc--

ción -al hombre mismo-, asr como los conocimientos que eran ne 

cesarías para asegurar la subsistencia de la comunidad. 

dale un carácter más clasista al conocimiento4 La clase domi-

nante, realizaba los rituales de iniciación que significaban 

adueñarse del conocimiento y lo que implicaba: la dominación -

sobre la clase sometida. 

Estas ceremonias estaban condicionad~s por educación informal; 

es decir, eran de carScter ritual y religioso que tenían una -

finalidad fácilmente detectable: separar las actividades de los 

niños, adolescentes y adultos. 

El hecho de tomar parte en un acto de iniciación -cualquiera -

q~e fuera su nombre y finalidad-, representaba para el particl 

pan te, ~1 reconocimiento d~ que había 11 cg.udo .l o:idul to, lo que 

significaba además abandonar sus actividades infantil~s, y en-

frentarse a otra realidad: su propio crecimiento natural, ava' 

la.do socialmente. 

Gracias a estos ~itos surgen 

"los dos i.·eces nacidos, la prirn.era por e]. nacimiento f'ís..i 
co, la segunda por l.a iniciación ritual."( 25) 

Sin embargo, la diferencia entre un "nacimiento 11 y otro, con-

sistía en la existencia de un tipo especial de educación impar_ 

tlda por un conjunto de personas, que tomaban papeles socia-

les que no existían: el sacerdote se transformaba, enton·cesen 

maestro o instructor, quien introdu!=e en el conocimiento apr.2-. 
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piado, a un grupo de 11 alumnos" en un recinto separado del ho-

gar familiar así como de los lugares de producción y de los s.!_ 

tics de recreo. 

La educación que surgió con la escuela, teníu por objetivofu.!!. 

damental transmitir un conjunto establecido y jerarquizado de 

conocimientos, en un Jugar delimitado -y separado de familia, 

amigos y producci6n-, en donde se establecían nuevas re1acio-

nes de autoridad entre dos grupos: los 11 maestros 11 y Jos "alu!!!·· 

nos 11
, que se justificaba con la preparación de los segundos 

para manejar Jos conocimientos, conocer la historia y desci--

frar los documentos escritos. Con la ceremonia de iniciación, 

se valuaba la actividad de esa institución social, así comede 

los "alumnos 11 .. 

Esta educación ritualista, antecedente inmediato del sistema 

educativo formal, se explica así: 

11Aproxirnn.d8l:lente cuando se acerca la. pubertad, suel.e ha
ber una TUTORIA destinada a asegurarse de que el niño 
está dispuesto para la iniciación~ Esto se acompaña por 
un ritual elaborado e instrucción intensiva en ln histo
]"ia. y los secretos relip;iosos del gruno por los meyores. 
Es entonces cuando suele llevarse a cabo una prueba pos
terior de di::rpo~ición mental., física y moraln( 26) 

Estos elementos dieron origen a una nueva institución: Ja es-

~- A partir de el la, la clase dominante reprodujo, amplia_!! 

do, su dominación sobre la clase dominada lDe qué forma? 

La escuela realizaba complejas funciones sociales, siendo las 

más importantes, preparar a los jóvenes de la clase dominante 

para desarrollar sus habilidades, así como ap.licar los conoc.!_ 
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mientes y valo~es de los adultos. Esto implicaba la creación 

de especialidades técnico-administrativas: 

1) Sacerdotes 

.2) Escribanos 

3) Guerreros 

4) Comerciantes 

Los sacerdotes se transformaron en los dirigentes de toda la 

población aunque fundamentalmente de los Jóvenes sometidos a 

su acción educativa directa, mediada por la 11 escue'la' 1
• 

El funcionario administr.ntivo, 11amado escribiente, era otro 

sacerdote y por ende, otro instructor, quien preparaba a los 

jóvenes en el arte de leer y escribir; es decir, interpretar

los textos. 

El sacerdote, en su papel de gobernante, también condicionó a 

la escuela al transmitir en ella, mensajes de la historia y -

la tradición ''polttlca .. del grupo. 

A1 instl"uir, los instructores, tutores o maestros inculcaban 

valores y actitudes hacia la sociedad y sus integrantes. 

Antes de hablar de las modalidades del sistema escolar, qul-

siera recalcar que la escuela surge en un momento determinado 

históricamente, caracterizado por· aglutinar mfnimamente los s.!_ 

gulentes elementos: 

1.- Apropiación privada de los medios de producción. 

2.- Surgimiento de clases sociales antagónicas. 

3.- Ruptura de la unidad cultural. 

4.- Descubrimiento de la escritura. 
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5.- Surgimiento de las ciudades que subordinan al campo. 

6.- Exigencias de nuevas especialidades técnicas y técnico-ad

ministrativas. 

7.- Separación de las actividades de los niños y adultos. 

2.3 HOOALI DADES DEL S 1 STEHA EDUCATIVO ESCOLAR EUROPEO. 

El sistema educativo escolar en su desarrollo histórico adqui

ri~ dos modalidades fundamentales: 

1.- La educación pr¡vada. Caracterizada porque su realización 

se hace a costa y riesgo de particulares; sin 

ci6n de instituciones pab1icas y 

1a interve_!l 

2.- La educación pública cuya cualidad más importante consiste 

en que alguna Institución estatal (Municipio, Gobierno, En 

tidades, etc.) se hace cargo de la educación, regulando su 

actividad a través de dineros o de reglamentos. 

A estas dos categorfas le corresponden diferentes períodos, 

que a su vez t .. pUedel"subdividir. A la educación privada le co 

rresponden tres etapas diferenciadas; a saber: 

1.- Como centro de Iniciación. Que va desde sus orígenes has-

ta la creación de las ciudades. 

2.- Como transmisora de educación técnica. Se inicia con las 

ciudades y llega hasta el siglo 1 antes de Cristo. y 

3.- Como transmisora de educación moral. Arranca con el siglo 

1 después de Cristo y llega hasta la Reforma Protestante 

(Si g 1 o XV 1) 

Por su parte, a la educación pública, conforme a la clasific~ 
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clón elaborada por Luzuriaga,(27) le corresponde las sigulen~ 

tes subetapas: 

1.- Transmisora de educación moral. Esta primordial tarea la 

enfrentó la escuela durante los siglos XVI y XVII. se 

inició con la Reforma protestante de Martín Lutero. 

2.- Transmisora de educacón cívica. Abarca el siglo XVIII. 

3.- Transmisora de educación nacionalista. 

camente dur~nte el siglo XIX. 

Se desarrolla básl 

Las características particulares de estos subper(odos se verán 

en seguida. 

Estos no son los únicos elementos que condicionan la creación 

de la escuela. pero considero son importantes. y diría necesa

rios. 

1.- LA EDUCACION PRIVADA. 

La escuela ha revestido diferentes modalidades que obedecnalos 

prcy~ctos µ~dagógicos establecidos por las clases dominantes y 

que, obviamente, chocan con los intereses expresados en lo·s pr~ 

yec~os educativos de las clases dominadas. 

Fuera de la escuela se expresaban los conflictos y contradice!~ 

nes exi~tentes entre los proyectos históricos. 

Señalaré las características más importantes de la educación for

mal, en su desarrollo histórico, según la visión europea. 

a). ESCUELA COHO CENTRO DE INJCIACION. 

El carácter ritualista de la educación formal, tiene su origen, 

en un momento particular, ya que, en los inicios la escuela co 
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mo tal no existía. Pero cuando aparecen las ceremonias de 

iniciación, éstas requieren de la "preparación" del joven P.!!. 

ra tener acceso a los conocimientos socialmente necesarios. 

Preparación que sólo se podía obtener por el contacto con -

los que sabían y manejaban el conocimiento. 

Esta especialización de la educación no formal, provocó la -

"creación 11 de · 11 maes_tros 11 y "alumnos", lo que desembocó que 

introdujeran los segundos ·e·n el saber acumulado. Es ta ta rea 

educativa, implicó, la separación entre jérvenes y adultos. 

Este sentido ritualista la educación no lo perdió, puesto que 

persistió y aún se perfeccionó en las ciudades. 

El carácter urbano de la escuela está apoyado en que 

11 las primeras escuelas registradas en la historia co
responden a las antiguas civili::aciones de Babilonia. Egi.E. 
to y China, entre los w1os 2000 y 3000 a de C. Estas -
~ucrcn lo.=: p~i:::c~~ =ocicd~~cc c~l~j~s ~onoeirlR~, que 
hicieron uso de técnicas agrícolas pcr-reccionadas sobre 
suelo rér~il para producir una reserva a.J.imentaria des
tinada a las cortes, ciudades y administradores~ solda
dos y sncerdotes no productivos. Estas fueron las pri
meras sociedades que se apoyaOan sobre comunicaciones ~ · 
escritas y sus escuelas produjeron un pequeño número de 
letrados, principalmente sacerdotes"(23). 

Lo que el autor 1 lama reserva a1 imentaria, era el excedente -

económico producido por la clase dominada. Excedente apro--

piado por la clase dominante a cambio de dirigir y conservar 

los valores fundamentales del grupo. 

La expropiación del excedente era el pago que reclbra la cla-

se dominante: dirigir, controlar y supervisar la producción -

de los satisfactores necesarios para la vida del grupo. 
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vocó la creación de cuadros administrativos con especial Ida--

des técnico-administrativas, como las arriba mencionadas. 

Estas actividades no debran ser desempe~adas por cualquiera -

del grupo, era necesario desarrollar -~crear- ciertas habill-

dades en los jóvenes de la clase dominante, para de entre él los, 

seleccionar a los más capaces o aptos, que llenarán las cara~ 

terTsticas que cada actividad implicaba. 

Esta selección no obedecra a caprichos personales, sino que. -

era el resultado de habilidades supervisadas, orientadas y dl 
rígidas por "especiallstas 11 en cada materia, que de la acción 

directa, de la observación y del desarrollo de los individuos 

sometidos .. su influencia, decidían su promoción e Incorpora--

ción a la administración. 

Por esta razón, se ha concebido a la escuela como una instit~ 

¿·16n ·educatlv~ de caricter fundamentalmente vocacional: 

"lns escuelas fueron funda.das por una va.;iedad de. raz.fi 
nes :r propósitos tendieron original.mente a proveer. los 
sacerdotes y nd!?!inistradorcs re~ueridos según aumenta
ba la escala y complejidad de le. vida social.. Durante. 
el tiempo enque le. administración y la religión d~
pendieron de la escritura. era necesario un cuerpo. de 
hombres cultos, letrados"(29). 

Esta caracterrstlca,que marcó su existencia ·-desde su origen-, 

ha continuado y se ha ampliado. ·Asr, la escuela tiene como 

principal tarea, el proporcionar los cuadros administrativos a 

la clase dominante. 

~··/ .. ,. 
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b). LA ESCUELA COHO TRANSHISORA OE EOUCACION TECNICA. 

La creación y entrenamiento de los cuadros del aparato admlni~ 

trativo, tenía como base esencial la transmisión de una educa

ción de tipo técnico que permitiera el cabal cumpl lmiento de -

las funciones estrictamente administrativas. 

El énfasis se pu~o en la capacidad de los educandos en el se~ 

t:ido de que sean .:iptos, ~sí corno alcanzaran Ja irás .::lta calific~ 

ción académica para entonces poder incorporarse dentro del si~ 

tema administrativo. 

Así pue_s, se entiende por educación técnica aquella que tiene 

por objetivo fundamental el desarrollo de determinadas habllj_ 

dades que hacen posible el cumplimiento de las actividades ad 

ministrativas. Estas pueden ser la capacidad de escribir, de 

sumar, restar, de leer, de re'tener, etc. 

el. LA ESCUCLA eº"º TAN5'" SORA 

al XV 1). 

or- Fn11r11r 1 nN HO.,A• (Siglo 

Otra función social que 

mora 1. 

cumplió 1" escuela fue la enseñanza 

Esta tarea confiada a la escuela, empezó a desarrollarse con 

la rel lgión católica bajo el Imperio Romano. 

Como respuesta al proyecto educativo integrador, caracteriza

do por las escuelas laicas privadas de griegos y romanos, sur. 

ge con el cristianismo un nuevo proyecto educativo que se 

caracteriza por transmitir una educación moral. 
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La educación de contenido moral-religioso era una forma espe

cial de enseñar, de carácter fundamentalmente religioso y que 

tenía por objetivo preparar al individuo para disfrutar de la 

vid~ ultramundana; enseñanza preocupada por dar a conocer los 

medios rituales que permitfan a los hombres alcanzar esa vida 

después de la vida. 

Esta educaci6n desde su inicio> con Cristo, y con~inuada por 

apóstoles y seguidores, 

en la montaña o en las 

fue siempre clandestina, refugiándose 

catacumbas, pues no gozaba de la apr~ 

bación de los grupos dirigentes hasta llegar a consolidarse -

en las ciudades de Alejandría, Cesárea, Antioquía, Edesa y Nl 

s ¡ b ¡s. 

Con el tiempo, esa educación inicialmente catequista, requi-

rló de escuelas en dónde preparar a los Instructores que rec~ 

rrían Europa y Asia Menor. En estas escuelas, se enseñaba -

-desde luego- el catecismo, alegrado por la música y el 

así pues 1 as ideas pedagógicas que sustentaban éstas se 

ban en los principios morales y éticos del cristianismo. 

Bajo el control de la iglesia, la escuela continuó 

dos e. 

Siguiendo a Larroyo,(30) hay que señalar las siguientes etapas 

de la educación moral: 

1.- LA EOUCACION APOSTOLICA. Esta educación tenia por objetl-

vo llevar fuera de Judea las enseñanzas transmitidas por 

Cristo. (Siglo 1). 
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2.- LA EDUCACION PATRISTICA. la finalidad esencial de la la--

bor educativa de los Padres de la Iglesia, era conciliar -

la nueva concepción del Cristianismo con la cultura y fil~ 

sofia clásica {Siglo 11 a VI) 

3.- LA EOUCAClON CATEQUISTA. Esta educación pretendía difun-

dir el cristianismo por todo el mundo, una vez realizada -

1-ü simbiosis entre la cultura clásictl 

cristianismo "primitivo" (Siglo 11 al 

(grecolatina) 

¡ 11). 

y e 1 

4.- LA PEOAGOGIA DEL MISTICISMO.- Esta enseñanza pretendía 

preparar y fomentac la unidad entre la vida terrenal del 

hombre con Ja divinidad~ valiéndose de diferentes recursos,. 

siendo el esencial la "contemplación" (Siglo X). 

S.- LA PEOAGOGIA OE LA ESCOLASTlCA.- Esta es la última fase de 

la educación moral. alcanzando su máxima expresión. Pre-

tendía conciliar la doctrina espiritual del Cristianismo, 

con un slstemd~lcntíFico basado en el método SILOGISTICO

OE.OUCTIVO. (Siglos IX y XIII). 

Estudiando más detalladamente cada etapa, se nota que' 

t. La educación apostólica se inició con Cristo y obedece a 

las instrucciones impartidas a sus apóstoles: difundir sus 

ideas, LA NUEVA BUENA. Abarcó casi todo_el siglo 1 denue~ 

tra era. 

El principal recurso didáctico empleado, consistía en pregun

tas y respuestas: 

El método que empezó a ponerse en práctica fue la CATEQUESIS, 

ello es, una ENSERANZA OE VIVA VOZ planteada y realizada media~ 
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te preguntas y respuestas 

Apareció así, en el Siglo 1, el método más socorrido, que 11~ 

gó hasta principios del Siglo XX: el método de preguntas y re_! 

puestas. Esta técnica educativa tuvo en ese momento, val io--

sos auxiliares: 

"t.n ens~!ier?Z.!l C{!tequ!~t.icn. f';,;.e r¿..forzaJ.a. en seguida con 
la aparición., primero, de los escritos del NUEVO TESTA
?·IBIITO; después con la ora.ción del CREDO, ya manuscrita, 
7 otros opúsculos de carácter dogmático. Dentro de es
tos Último, sobrcsa-.:.e ln DICACHE. Esta obrita, destina 
da o. instruir en la. nueva religitSn., tuvo, en e:fecto, gr-;;n 
difusión. Habla de los cc.r.iinos de la vida y de la muer 
te, de ln. LITIJH':;IA (nncr!l.."Ientoa del bautismo., conf"esióñ, 
eucaristru ..• ), d~ la organización ECLESIASTICA (prore
tas., apóstolen., r.iP..ectrf')s, ot-inpos) j,. del FI!I DEL i·ttnroo 
y de los aignos que lo a:i.u.'1cier~nº .. 

Así propiamente, dicho: 

"La DIDACHE era nl.go o.sí como una colección de instruc 
cienes, ~uchns d~ la.n cua1es son ln~ propias enseñan:=
za::. de lon apóstoles" 

Enseñanzas que buscaban un objetivo concreto: 

ºExvlicar la doc~rina cristiana. con la mira de consu-
mo.r~ lo. METAt!OIA., ello es, e1 cn..-nbio que ha de operar
se en el Densar y sentir del convertido :frente ala CO,!!. 
cepción p;,gana. del mundc y la vida"(31) 

Este tipo de ed~cación era familiar. 

11.- La educación patrística, fue la actividad didáctica, pero 

fundamentalmente práctica de gran importancia, realizada 

por los llamados PADRES DE LA IGLESIA, entre el siglo 11 

al VI 1, teniendo por objetivos los siguientes: 

l. Construir y fijar el cuerpo doctrinario de la naciente -

iglesia; es decir, establecer dogmas, ideas, cultos, cer-e 

monias y costumbres; y, 
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11.- Conciliar las ideas de la nueva fe con las concepciones 

emanadas de la filosofía grecolatina. 

Esta época, que duró cinco siglos se subdivide en períodos más 

cortos, recibiendo. cado uno diferentes nombres: 

a) LOS PADRES APOSTO~ICOS.- Designados así por haber tenido -

una relación más directa con los apóstoles (Siglo 11). 

b) LOS PADRES APOLOGISTAS.- Estos escribieron con dos finali

dades: a) para defender la doctrina cristiana; y b) para en

frentarse en polémica con las Ideas de su época. (Siglo 111) 

c) LOS PADRES CATEQUISTAS.- Su principal característica fue 

haber propagado, desde Alejandría, los conocimientos de la fi 

losofía cristiana. (Siglo IV). 

d) LOS PADRES TEOLOGOS.- Su virtud esencial la creación de la 

Teologfa Dogm~tica; es decir, el estuJ¡o .da Dio~ y sus atr"ib·u

tos, desde la perspectiva de los principios revelados a los hom~· 

bres. (Siglo V). 

e) Sin un 

in te.n ta ron 

nombre particular, los padres de esta última época 

sistematizar y organizar todo el cono~imiento ac~ 

mulada por sus predecesores. 

En el Siglo VI, aparecen por parte de la Iglesia, los primeros 

intentos serios de formar un sistema educativo, que si~nifica-

ban: a) Transformación del carácter faml 1 lar de la educación; 

pero esencialmente, b) La iglesia encaraba un problema funda~ 

mental: LA ENSE~ANZA TANTO DEL CUERPO DOGMATICO COMO DE LA HI~ 

TORIA DEL CRISTIANISMO. 
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Tratando de reconstruir el sistema educativo propuesto por la 

Iglesia, encuentro que su estructura fue la siguiente: 

1.- LA ESCUELA CATECUMENA. Esta escuela tenía por objetivo -

inicial, el preparar a los adultos para recibir el bauti_! 

mo, pero posteriormente se incorporó ~ los niños y con 

ellos la EtlSEflANZA FUNDAMENTAL; es decir, la escritura, la 

lectura y el cálculo. A esta inslitución se le conoció -

como escuela presbiteriana o parroquial. donde los profe

sores eran generalmente clérigos. 

2.- LA ESCUELA DE GRAMATICA Y RETORICA.- Transmitía una educ~ 

ción equivalente a la del nivel Medio Básico o Segunda -

Enseñanza .. En el la se estudiaban las doctrinas y las te!:!. 

rías clásicas (grecolatinas) 

profesores como alumnos. 

Acudían rel lg i-:>sos tanto -

Después venía 

3.- LA ESCUELA CATEQUISTA.- Equivalente de la escuela normal;su. 

cometido fundamental fue preparar a los instructores de 

las escuelas catecúmenas. Estas funcionaban a veces sin 

mediación de la escuela de gramática y retórica. 

4.- LA ESCUELA EPISCOPAL.- Es e u e 1 as de enseñanza super i o r que 

tenían por objetivo fundamental preparar y formar los cua 

dros administrativos de la jerarquia eclesiástic.a. 

Esta educación fue complementada por otra Institución que 

surgió en el siglo VI 1: 

5.- LA ESCUELA MONASTICA O ABACIAL.- Esta escuela pretendía 
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Iniciar al alumno en el conocimiento del latín para lle

varlo al estudio de las artes 1 iberales, compuesto por el 

TRlVIUM (grar.1ática, dialéctica y retórica) y el CUATRIVIUM 

(aritmética, geometr-ía, música y astronomía; a las que se 

sumaron la filosofía moral y la historia natural). 

111.- EDUCACION CATEQUISTA.- Una cie las actividades quemás pre~ 

cupación provocaba entre los religiosos. y a la cual, de

dicaron sus mayores esfuerzos fue la de difundir la ens~ 

í\anza que Dios, a través de Cristo transmitió a los hom-

bres. Se pretendió a través de la educación catequista, 

lograr un 11 viejo ideal: la imitación de Dios 11
• 

Este ideal educativo alc.anza su máxima expresión en ta ép~ 

ca patrística, puesto que a partir de este momentolaed.!!_ 

cación tuvo por finalidad esencial y Gnlca el difundir~ 

mensajP.. de Cristo. Cubre los siglos ll al Xlll. 

IV.- LA PEDAGOGIA OEL MISTICISMO.- Esta educación tenía por 

objetivo preparar y lograr la unidad del hombre con·la d~ 

vinidad; es decir, lograr la máxima mrstica; la l~itaclón 

de Dios. 

_Esta pedagogía tenía dos objetivos fundamentales, que permite 

subdividir en dos momentos fundamentales esta época: 

a) Primero alcanzar una EDUCACION PARA LA VIRTUD, cuya expres[ón 

fundamental se realizaba a partir del internamiento voluntario 

del religioso; esto dl6 orlgen a las órdenes eclesiásticas (in.!. 

ciada por los benedictinos: Siglo Vl.1). Se partía de una idea 

fundamental: combatir sin tregua a la indolencia a través del 
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trabajo constante y colectivo. 

b) En este caso, la educación 

Va del 

era una 

Siglo IV al VIII, y 

EDUCACION PARA LA CON--

TEHPLACION O EL EXTASIS. Esta era fundamentalmente cristocén-

trica; porque el hombre estaba llamado -decían- a convertirse 

en parte del cuerpo místico de Jesús. Partía del presupuesto 

de que todo sale de Dios y a él vuelve todo. 

al X 1 l. 

Va del SigloVlll 

Finalmente, 

V.- LA PEDAGOGIA DE LA ESCOLASTICA.- Esta educación fue resul 

tado de aplicar la concepción escolástica, manejada entre los 

religiosos, a 1a educación. 

La escolástica tenía por objetivo fundamental enseñar las co~ 

cordancias de la razón con la fe por el método deductivo-silo

gístico conducente a eliminar las posibles contradicciones en 

las verdades transmitidas en materia de dogma por los filóso-

fos y teólogos oficiales de la Iglesia 

La educación era, desde luego, una educación dogmática que pre

tendía o creía alcanzar la verdad en términos teológicos y fl-

. losóficos. V a dél s 1 g lo X 1 l a 1 XV . 

La Iglesia católica tuvo en la escuela un importante pilar pa

ra sustentar, justificar y ampliar ~u hegemonía. 

Esta requería de profesores o Instructores que sólo la Iglesia 

podía proporcionar. 

Así pues, la educación en la Edad Hedla fue moral y trataba de 

enseñar al individuo cómo debía comportarse para alcanzar las 

promesas que se le hacían de un más allá en donde no trabajaría 
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ni sufrirfa y sus sacrificios en la tierra tendrían -tarde o 

temprano- su recompensa. 

Esta educación. implicó una ruptura con la enseñanza de grie-

gos y romanos -para no señalar más que un ejemplo. La ruptura 

consistió en que Ja iglesia reforzó los lazos entre educacióny 

religión, que se encontraban en un punto cercano entre griegos 

y romanos .. 

sia para: 

Por otro lado, representaba el esfuerzo de la lgl~ 

1.- Intentar apropiarse de la educación de las clases dirigen-

t:es (el rey, la nobleza y los señores feudales) y 

2.- Salir al encuentro del problemil que planteaban las clases 

dominadast y que intentó solucionar con una educación "po

pular". 

Estas características del proyecto educativo de la Iglesia pr~ 

sentaba novedades educativ~s) p~r~ue ningun~ clase dominant~ -

~~_habTa preocupado, asr fuera simuladamente, de la educación 

del 'puebld'. Asf la lglesia mediante esta pedagogfa intenta -

ampl lar y reforzar la educación del púlpito con le educación 

en .la aula. 

Convergiendo ambas en una educación religiosa de indudable se~ 

tldo moral. Ahora bien, necesito señalar que la 1 Jamada educ~ 

clón popular que Intentó la lglesia fue limitada t:anto en sus 

planteamfentos como en su realización. 

Lo que hizo la lglesla, en la educación popular, fue tanto en 

sus planteamientos como en su re.,,Jización 1 Imitados. 

Lo que hizo la Iglesia, en la educación popular, fue un plan -
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que no contemplaba ~ al pueblo compuesto por los siervos 

y los v i 1 1 a nos • Es decir, la Iglesia no iba a transmitir con-

tenidos como la lectura, la escritura, el cálculo y las artes 

menores; sino que pretendía transmitir conocimientos que )es si!: 

vieran para lograr la otra vida. Les enseñaría los hábitos y 

costumbres que harían posible la creación de un verdadero cris-

~-

La realización del proyecto educativo de la lglesia, estaba l.i_ 

mltado por la falta de recursos materiales de siervos y villa-

nos que la Iglesia no iba a satisfacer; además, por la falta -

de interés de las mismas clases sometidas en educarse .. 

Así pues, si la Iglesia, durante la Edad Media, intentó una ed.!:!_ 

cación 11 popular11
, no logró real izarla. 

Esta educación consistió, bás 1 camente, en 1 a apertura de la -

Iglesia ante las demandas educativas que planteaban las clases 

dominantes y dominadas. 

El fracaso del proyecto, propuesto e instrumental izado por la 

lglesia, habría q~e entenderlo, también, desde los con.tenidos 

de la educación y adamás, reconociendo que cada clase social te 

nía un tipo particular de educación. 

El rey y la nobleza recl~ían una educación aristocrática que· 

acentuaba las virtudes morales de los cabal )eros quienes debían 

estar alejados de cualquier fin material y preocupados por pe~ 

seguir siempre nobles ideales. 

Este t.lpo de educación no lo podía proporcionar la Iglesia; p~ 

ro sí en cambio, podría establecer los nobles fines que debe~-
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ci6n a través de procesos de inlciaci6n: el nino de una no-

ble familia recibía en el seno familiar una educación que con-

cluía a los siete anos de edad; enseguida pasaba a ser ~. 

de algún noble caballero de la familia o amigo de ella, perm~ 

neciendo hasta los catorce años; en ese momento, el menor era 

declarado escudero y asistía a la guerra para finalmente a 

los veintiún años ser reconocido caballero, con los privile--

gios y deberes que implicaba: 

"Dende el bautismo hasta su muerte en el comba.te, el 
caOa.l.lero estabn en contacto con los idea.les religio
sos, no con el prop6sito de adquirir una educación e.!. 
colástica., sino para asegurarse la protécciónde l.a r~ 
ligi6n contra. las f'uerzns del ma.1"(32). 

Los grupos religiosos controlaban las instituciones educat..!... 

vas desde las escuelas catequistas hasta las Universidades o 

-~orporactones de alumrlOS y rnaestros. En los niveles que lnt~ 

graban al sistema educativo. el sacerdote regular o seglar, 

adqulría los elementos necesarios para incrustarse como maes-

tro o Instructor. 

La educación que se Impartía en los centros donde se prepara-

ban a los sacerdotes estaba centrada en el estudio de las Sa-

gradas Escrituras, del latín (lengua oficial de la Iglesia) e 

Instrumento necesario para el estudio de la Biblia, acampana-

das del canto la música y la escritura. 

La Importancia de la escritura en los grupos religiosos es fu~ 

damental, puesto que, los monasterlos y sus miembros eran casi 

los únicos que conocían y ejercían la función de escribientes, 
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los que redactaban libros y los que conocían los secretos de 

la escritura. Por esta razón los nobles tenían como escriba-

no a un monje o a un amanuense. 

Los siervos y villanos. estaban excluidos de la educación si~ 

tematizada que proporcionaba la lg1esia; en cambio. estaban -

sujetos a la educación no integradora -que no era capaz de su~ 

traerse del dominio religioso. aún que no ~e.n.tn de una re-

lativa autonomra. Autonomía relativ~ que implicaba reconocer 

las habilidades manuales de los individuos y la pos i b i l i dad 

-remota- de movilidad a través de los gremios. 

En conclusión, la educación integradora que propugnaba impla~ 

tar l~ Iglesia, chocó con otros proyectos educativos que con-

quistaron espacios dentro de la sociedad medieval, lo que les 

valió se les reconciera una relativa autonomía. respectoa1pr-~. 

yecto dominante a travé5 de la educAción integradora. 

Por otro lado, es de reconocer que la Iglesia intentó y lo-

gró material izar una educación moral. que impregnó aún a· los 

grupos más restringidos y alejados de la acción religiosa, -

aunque fundamen~almente, moral de la Iglesia católica. 

Educación que no fue, necesariamente progresista: 

Aún, 

"Su prof"Wlda f"inalidad moral (del cristianismo) termi 
nó de separarlo de la evolución simplemente humana. y 
tornó sospechosn.s las realizaciones materia1es_y nat_!! 
rales de la. humanidad"( 33) • 

"La educación antigua su.frió una deformación tal que 
no permitió reconocer en la nueva imagen a la cultura 
clásica. Se le sumaron las Escrituras, el recitado y 
el CW1to de los Salmos y más tarde la iniciación a la 
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doctrina teológica. La educación f'ue subordinada a un 
f'in esenci<ll.mente moral y religioso" ( 34) 

Con la educación escolar sistematizada y formal que impartía la 

Iglesia, durante la Edad Media, finaliza la etapa de la educ~ 

ción privada como forma fundamental de educar. Aunque es el~ 

ro que Ja iglesia continúa actualmente ejerciendo una gran a~ 

tfvidad educativa en instituciones religiosas y educativas; 

aunque la cuestión consiste en que esas instituciones educatl 

vas religiosas se encuentran acompañadas -legalmente- por las 

escuelas públicas que son sostenidas por el Estado así como 

por escuelas que son de particulares y que no pertenecen a nin 

guno de los dos campos fundamentales. 

2. LA EDUCACION PUBLICA. 

En el desarroJ lo de Ja educación formal. aparecieron mome~tos 

en que el Estado se preocupó por ella auque esa inquietud no-

fue acompañada de medidas legales y administrativas. que per-

mitieran al Estado controlar el quehacer educativo. Por el 

contrario, su línea de acción y pensamiento fue que los part~ 

culares se encargaran de la educación e instrucción de sus 

ciudadanos. 

Cuando el Estado parecía despertar y solucionar el olvido de 

Ja escuela era cuando ésta se encontraba en crisis y escapa-

ba del control de sus dueños. La crisis de los sistemas ese~ 

JarJzados fue acompaílada de crisis m5s profl:,das; aunque en 

donde se manifestaban más radicalmente era esos centros 
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educativos. 

a) LA ESCUELA COMO•T~AUSHISORA DE EOUCACION MORAL. 

Con la Reforma protestante del siglo XVI, en Europa se empie

za a cuestionar el poder ejercido por la Iglesia.A la educa--. 

ción impartida en las escuelas religiosas, se Je antepone una 

nueva concepción de Ja educación. 

La concepción de la escuela en la jglesia reformada consiste 

en que ésta no dependa de Ja iglesia; y se propone así. una 

escuela pública que sea sostenida y vigilada por las autor!-

dades ofici&les, aunque continüe instruyendo y catequizando 

alumnos y fieles: 

11el hurnanisco del Renncimic:nto se había dirigido esen 
cialmente a la educación de 1as clases social.es supe:
riores 9 y tenín un cc.rlícter estético e intelectual. y 
más biP.n i ndi·•:id.uc.li~t.a; mientras que el movimiento -
de l.n Re1"01"l:ln se encaminó n l.a. educación de todo el~· 
ble con í"inea esencial.mente religiosos y éticos"(35),-

La educación pública -en su primer momento- fue una educación 

moral a imagen y semejanza de la impartida en la 1glesia ro-

mana. 

Si bien es cierto Jo anterior, resulta que 

"La principal característica de esta educación pública 
religiosa ( ... ) es su apelación a l!lS autoridades ~la 
respuesta de éstas- para la f'undación de escuel~ sos
tenidas con recursos públicos y para el establecimien
to de 1a asistencia obligatoria a ellas. Por primera 
vez surge, así, en erecto una legislación escolar esta 
tal y los comienzos de una educación pública. -

Aunque sin olvidar que: 
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"una y otra ( ..• ) se hallan inspiradas en un espíritu 
•esencialmente religioso y puestas al servicio de lns 
iglesias por medio de J.as autoridade~ del Estado"( 36) 

Así pues, Ja primera forma de intervención estatal en la ed_!! 

cación; fue con la final ld'1d de apoy'1r 1'1 instrucción rell-

giosa y moral que impartían las escuelas l"'el igiosas que sur-

gieron con la Reforma. 

El respaldo que el Estado podría dar a la educación tienesus 

exp 1 i cae iones. Algun'1s de él las son: 

Si bien la educación pública se gestó en el siglo XI 11 cua!!. 

do una naciente pequeña burguesla, incrustada en las escue--

las municipales. exigió que éstas fueran independientes del 

alto clero C'1tól ico; fue en el siglo XVI cuando esa burgue--

sTa disponía de espacios económicos y sociales más ampl íos, 

lo que permitió que su demanda fuera satisfecha gracias a1 

auxilio que prestó el Estado. 

El que sólo los eclesiásticos tuvieran acceso a la educación 

superior (recuérdese el caso de las =cuelas monásticas) con-

dicionaba a que fueran los S'1cerdotes los que enfrentarían la 

carga docente que exigTan los alumnos de las escuelas públl-

cas. 

Fue en los países protestantes donde se presentaba esta si--

tuaclón. Por esta razón la lglesla católica refo~zó los me-

canismos de control sobre sus fieles para evitar que las Ideas 

reformadoras pral i feraran en su seno: la Compañía de Jesús -

(1534) y la Inquisición (1484). 
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Así pues, los reformadores, Lutero y Calvino, expusieron lo 

fundamental que era la educación pública, aunque no concuer-

dan en la función que debería ejercer la escuela. 

Para Lutero era necesario enviar a los niños a la escuela po~ 

que así podrían "conservarse los cargos y empleos" tndispens!!_ 

bles para ta vida interna de un reino y su buen funcionamien-

to. 

Mientras Calvino afirmaba que 

"era unn. neceGidnd pública. para asegurar uno. buena adln.i 
nistraci6n políticn.., 50stener la iglesia indef'ensa y UD!!. 
tener lo. hu.'lln.nidnd entre los hombres"(37)·. 

Ambos autores vieron de manera diferente a la escuela y la re~ 

ponsabllidad social que debería de enfrentar, pero coincidie-~ 

ron en que tenía que ser una educación moral y religiosa en su 

contenido. 

Porque sólo los sacerdotes estaban en condiciones de tncorpo-

rarse a los nacientes sistemas educativos estatales. Con el 

apoyo entre la lglesia reformada y el Estado, fue posible crear, 

primero los sist~mas educativos formales y segundo los nuevos 

contenidos educativos que transmitió la escuela. 

Uno de los nuevos objetivos sociales que se le impusieron a. la 

escuela fue transmitir un tipo particular de educación ctvica: 

la del súbdito imperial. 

b).- La escuela pública transmisora de educación cívica. 

Durante el siglo XVIII, en pleno desarrollo político, económl-
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co y social de la burguesía, el Estado -a través de sus dif.!':. 

rentes órganos-, empezó a reconsiderar seriamente la situa-

clón en que tenía a la escuela; que si bien aportaba un tipo 

determinado de educación escolar, ésta en muy poco ayudaba a 

las nuevas tareas técnico-administrativas y políticas del E~ 

tado. 

Por ende, el Estado. portavoz de los reyes, buscó que la es

cuela cumpliera una nueva función: conslstente en transmitir 

un conjunto de conocimientosexpreso a la autoridad est.:ata\. 

Esta asignación escolar tenía su justificación políticayso

.c ia 1. 

El argumento que se manejaba en esa época, siglo XVI 11, era la 

necesidad de secularizar al aparato educativo. propuesta que 

estaba· en contr~dicción con la actividad educativa de la igl~ 

sla; por lo que pronto los reyes como Federico el Grande, M!!_, 

ría Teresa y José 11 de Austria. Catalina de Rusia y Carlos 

111 de España entraron en un conflicto, que tomó diferentes 

tonalidades, c'?n la iglesia. 

Una de las primeras medidas de los gobernantes fue suprimir 

la Compañía de Jesús, quien había sido uno de los soportes 

básicos de la educación católica. Esta medida dP.sde luego, 

.Provocó protestas, pero la decisión del Estado. de llevar a 

término la medida dictad,., sofocó todo intento en contra del 

dictamen por parte de los religiosos. También, esta dlspos..!_ 

ción alertó a otros grupos sociales, quienes tuvieron que -
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ceder ante el creciente poder del Estado. 

Las primeras relaciones iglesiil y Estado (de cordialidad, apoyo 

mutuo, preocupación por la escuela, su sostenimiento y por su 

contenido religioso y moral) se transformaron en relaciones de 

con f 1 i c to. 

Las instituciones sociales (Iglesia y Estado) habían llegadoa 

un punto en que sus relaciones ya no podían descansar en los 

contratos y cláusulas aprobados tres siglos antes. Aparecen 

así, diferentes elementos que van a matizar sus conflictos.Pa 

ra justificarse. cada una recurría a diferentes argumentos. 

La iglesia afirmaba que su fundamental función era transmitir 

el mensaje de Cristo. Con la educación cristiana, la iglesia 

se justificaba; por eso. el Estado debería de apartarse de la 

educación y dejársela a la iglesia. 

El Estado -por medio de los reyes. recuérdese que era el pe-

ríodo absolutista- alegaba, que ciertamente, con Cristo se ini 

ció la educación. pero, la educación moral 

el Estado, era o·rra; la educación cívica. 

y la que requería 

Por ende, si la igl.!:_ 

sia reconocía los derechos 11 1egítimos 11 del Estado para educar El.:. 
vicamente a sus súbditos el Estado. por su lado, otorgaría -

las garantías para que la iglesia real izara la educación moral 

de sus fieles. 

Cuando el Estado ejerce el derecho sobre la escuela, surge la 

educación estatal: 
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"La. educación puramente cstatn.1. ... es decir,, la. educación 
subordinada a los rines del Estado .. comienza en Alema-
nin con los reyes de Prusia. Federico Guillermo I., llamo. 
da el Rey Sargenta y Federico II, llamada el Grnnde. Eñ 
nmbos predomina la preocupación por constituir un Entn
do fuerte~ bien organizado administrntivnmente,, dotado 
de buenos funcionnrios y nilitares,, y po.ra ello fomen-
'to.n ln. etluc!l.ción <k·l 's1lbdito' del hombre instrumentode1 
Estudo"(38). 

Esta labor requirió condiciones previas. Es tas fueran: 

1~- La secularización de la escuela y ta enseñanza. 

2.- La independencia de la educación y 1ü escuela respecto a 

la iglesia. 

3.- La incorporación de la escuela y la enseñanza al Estada. 

Caracterizados por la confrontación Iglesia y Estado. Enfren-

tilmiento que concluyó con la victoria del Estado sobre la igl~ 

sia. conforme al siguiente argumento. 

'Las escuelas y Universidndes son instituciones del E!!_ 
tndo .. que tit'n~n por fiu lu .:r.~tr;..;,cción de ln. juventud 
en los conocimientos útiles './ cientít~icos. Todas las 
instituciones escolare~ y de educación públicas o pri
vadas, están sometidas a la inspección del Estado, y 
se hayan en todo tiemFO a los exár.lenes y visitas de ins 
pección del Estndo, y se hayan en todo tiempo a los -:
exú.menes y vi si tas de inspección del mismo ... A nadie 
"tUede s~r nE>gn<ln la (~ntradn en la. escuela uública a cau 
sa de lu diferencia de confesión religio~a'(39). -

Con esta idea, se realizó la creación de la escu«!la ;::ública. 

"quedo. sentado en la. legislación nacional la escuela -
del Estado, colocándola nor encima de las divergencias 
relisiosas. Claro es que en la realidad quedaba mucho 
por andar para hacer efectiva esta escuela~ pero la di 
rección estaba yn dada con caracteres netamente estnta 
les"(4o). -

Escuela pública colocada por encima de disputas religiosas; 
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pero sin olvidar su origen religioso. 

La escuela, como agencia educativa dedicada a la transmisión 

de educación cívica. buscaba dar predominio al "catecismo cí-

vico 11
, sobre el 11 catecismo religiosoº. 

El catecismo religioso estaba centrado en la concepción judea-

cristiana del mundo. de su desarro11o y del papel ontoló~ico 

del hombre. y era transmitida por personal docente de órdenes 

religiosas ldesdc 1.:i Compañía de Jesús hasta ta Asociación de 

los Hermanos para la Doctrina Cristi~1nal Et catecismo re 1 i -

gioso además oifundia morc,I y educc'.lción en las leyes divinas. 

Ante esta educación aparece la escucl<i pÚb1ica. caracterizada 

por transmitir el catecismo que eril enseñado por docentes o 

seglares porque Ja experiencia prueba que 1os religiosos enp~. 

neral están mas adherioos a su orden oue a su patria. 

La escue~a púu1h ... a era Id maLer1al1zac.ión de lo aue Bernardino 

de Saint Pierre llamó la •escuela de la patria'. 

Esta escuela de Ja pat~ia pretendia responder a unA necesidad 

básica: 

11 :::1 bien núblico., el honor de la. nación., exigen aue se 
stthsti tu:r~ la educación relir;iosa. :por uno. educación ci-
vil, que se preoare a cndu ~eneración naciente para des<!!! 
neña.r con éxito las diferentes .prof"esiones del Estado"( hl). 

El substituir a la educación religiosa por una educación civil 

era una necesidad satisfecha sólo con la apropiación estatal 

del sistema escolar y justificada por Charlotais así: 
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"Pretendo reivindicar oa.ra 1n. nación una educación que 
só1o dependa del Est~do, ~or~uc nquell~ le pertenece 
esencialmente, porque todo ~stado tiene un derecho pr2 
nio inalienable e imurescindible- instruir a sus miem
bros. porque FiliALMEiiTE LOS :IIÑOS DEL ESTADO DEBE!I SER 
EDUCADOS POR MIE!·'.!lROS DEL ESTADO"(l•2). 

Esta concepción llevó a filósofos y pedagogos de la época a analizar el 

problema del cómo preparar a los futuros instructores. Se pr~ 

yectaron instituciones dónde preparar educadores. Así pues, 

el Estado empezó a tomar cartas en la educación, creando, al 

mismo tiempo, la escuela pública elemental y la escuela 11 nor 

mal 11 (o su equivalente), para afrontar la cuestión de la for-

mac i ón del personal doce.n_te de las escuet..i..s. oúb 1 i cas. 

En fin, la educación transmitida en la naciente escuela pú-

b1ica era una educación que tendía a superar la educación r~ 

ligtosa y moral impartida por las instituc.ión~s .::clasi5:;ticas 

y supliéndola por otra: una educación laica, moral (no cris-

ti a na) al servicio de ta burguesía emergente, y pretendía 

una educación centrada en el catecismo cívico y la patria (o 

en algunos casos la nación). 

El objetivo de la escuela pública era preparar al "súbdito" 

para reconocerse como miembro del Estado Nacional 

Esto implicaba. secularizada la educación_, P.reparar a los fu-

turas mae~tros, modificar el currtculum escol~_r. Pero de por 

medio estaba la preocupación por constituir un sistema educa 

tivo formal dependiente del Estado y que respondiera a las 

siguientes características: flexible, continuo, gratuito {en 
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los niveles básicos) y obligatorio. 

En el siglo XVI 11 aparece el fruto sembrado por la clases P_!;. 

queño-burguesa durante el siglo XIII, cuando empezó a ejer--

cer presión sobre el Estado y la Iglesia para que reconocie-

ran los derechos de las escuelas municipales. 

Derechos condicionados aunque implicaban una restringida li-

bertad, una "autonomía relativa 11 de las escucl:is munic.ipales. 

Es te f r u to fu e l a a p ro p i a c i ó n ( p a r c i a l ) d e 1 a e d u ca c r ó n por el 

Estado y fue parcial, porque el Estado no logró controlart~ 

dos los niveles ni las instituciones de la educación formal. 

ni tampoco, adueñarse de otros campos educativos. 

Contando con el control de una parte del sistema educativo -

formal, el Estado amplió su hegemonra substituyendo la educ~ 

ción cfvlca del súbdito, por una educación del ciudadano. 

Así convirtió la educación y su contenido en una educación n~ 

cionalista. 

c). LA ESCUELA PUBLICA COMO TRANSMISORA OE EOUCACION NACIONA

LISTA. 

La educación del súbdito, era diferente de la educación del 

CIUOAOANO, la diferencia era la siguiente: 

"A la. educación este.tul de la Ilustración y el. Despotis 
no Il.ustrado, es decir a l.a educación del SUBDITO para.
el Estado, a una educación heterogénea impuesta por los 
príncipes :r dirigida esencialmente a una. clase" la bur
guesía, sigue la educación naci~nl3.l., la educación del 
CIUDADANO para sí y para él mismo y la nación, una edu
cación dictada por los representantes del pueblo, y por 
tanto autónoma, y dirigida a todas las clases sociales, 
e5pecio.lmente popular. Si 1.a educación estatal tenía. S2a 
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bre todo un carácter intelectual. e instrumento.! l.e. 
educación nacional es de carácter cívico y patrióti
co~ y si e.que1la se cumplía. como un deber, ésta. se 
exige como un derecho, como uno de los derechos del 
nombre y del. ciudada.no"(43). 

La función social de la escuela. en ese momento, siglo XIX, era 

nueva. No tenía antecedentes (inmediatos o mediatos). Esa 

nueva labor correspondió al desarrollo de la organización -

social: el Estado Nación. 

Si bien, el Estado tenía un desarrol 1o previo, no ampl ló la 

educación a todas las capas de la sociedad: Una vez que el E~ 

tado apareció como representante "universal" de la sociedad p~ 

do convertir la educación en obligatoria, eliminando la idea 

de exclusividad en la escuela. 

El Estado fue promotor de que la población alcanzara educación¡ 

pero, el Estado generalizó la enseñanza primaria elemental 

(la secundaria sería tarea posterior), con la finalidad de 

usarla como factor de consenso social y como instrumento de 

control social. 

Pero, tCuáles fueron los móviles que Impulsaron al Estado a 

apropiarse de la educación? 

Y sobre todo, lPor qué la convirtió en su instrumento? 

Una respuesta completa y certera a es~as interrogantes,serra 

extenuante y complicada, pero intentando responder de manera 

hipotética, diría que la preocupación del Estado por la Escu~ 

la fue resultado del poder ideológico que en ella habra gan~ 

do la Iglesia y que se tradujeron en grandes ventajas, aGn en 
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menoscabo del Estado, desde dinero hasta la dirección hege

E 1 Es ta do poco a mónica (consenso)y la dirección política. 

poco, sobre todo en el Despotismo 1 lustrado va adquiriendo 

un mayor poder político, apoyado por el poder económico de 

la burguesía, esto le permitió concentrar parte de las fun

ciones antes exclusivas de 1a iglesia. 

Esto representaba poder político, que afectaba a la sacie--

dad política aunque 

asegurar el consenso. 

hacía falta la población civil 

Parü realizar esta tarea, el 

para 

Estado, 

se apoyó en la escuela, principal instrumento de difusión 

del consenso basado en el conocimiento de la vida 11 nacionnl 11
• 

Es decir, la escuela pública bajo la dirección del Estado,~ 

rante el Siglo XIX en Europa transmitió una enseñanza naci2 

nal is ta. 

Tambi·én hay que referirse a los movimiento" de liberacióncon 

que los pafses europeos respondieron a la invasión napole6n~ 

ca y su pretensión de establecer un imperio, semejante al de 

Carla Magno. 

Este plan de Napoleón, de unir Europa bajo un.mismo régimen, 

encontró diferentes respuestas caracterisadas todas por bus

car una raíz propia, aunque oculta e interna, que diferenci~ 

ra entre sf a los pueblos. Esa búsqueda, lleva su nombre: 

MOVIMIENTO NACIONALISTA y apellidos: francés, polaco, alemán, 

italiano, etc .. Esto porque 
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"se halla 1a. val.oración histórica de la vida de los 
pueblos, la acentuación de lo tradicional y ~o~ular, 
de1 espíritu nacional, distintivo y característico 
de cada uno que a su vez da lugar a la idea naciona1, 
y aun nacionalistn de la cultura y la educación, fren 
te a1 cosmopolitismo y universalidad abstractos, hu-= 
manitnrio~, rilantrópicos del Siglo 'XVIII"(44)~ 

El Siglo XIX. se caracteriza por otro fenómeno particular: la 

confrontación entre tendencias opuestas: 

"En ene siglo ( X1X) se hn desarrollado la. más inten
~a luchn de los partidos Dolíticos. conservadores y 
Progresistas,. reuccionn.rias :r libera.les, clericales :r 
estntnles, para npoder!\rJ~ de la educación y lo. ese~ 
la públicas~ En general !'uede decirnc que ha sido 
una lucha entre las igl~sias y el Estado en torno a 
ia educnción ocro n.l ~in vence éste y llega a consti 
tuirse en cada pnís una educación pública nnciona.111 (45). 

La iglesia -y otros grupos sociales- no permanecían tranquilos 

e impasibles, observando c6mo se les lba de la mnno uno de los 

mis prcclcscs bienes ~~ la humanidad que ellos habían monoool~ 

zado: la educación. 

Al contrario, la iglesia buscaba volver a tener bajo su control 

a la educación, pero obviamente, el Estado no dejaría fácilmen-

te su nueva veta de hegemonía. 

Así pues, el siglo XIX estuvo caracterizado (en México este he-

cho es innegable). por los enfrentamientos entre conservadores 

y 1 ibera les intentando controlar al sistema escolariZado~ 

Seftaladas esas contradicciones retomar6 el problema de la ed.!:!_. 

caclón nacionalista. 

Las características de la escuela, en ese momento son de carác 

ter pública, universal, igual, total, gratuita, llbre, obllgato-
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ria y laica. Cada una de estas cualidades son aspectos· de un 

mismo problema: 

La escuela pGblica debe ser una actividad fundamental del Er 

tado, porque el proporcionar a sus intearantes una educación 

gratuita (no privada), el Estado instrumentaba la educación, 

por esa razón, debía ser una educación laica, despojada de 

cualquier referencia religiosa. El Estado al Imponer a sus 

miembros la obligación de asistir a esta escuela, la transfo.r. 

mó en una escueta obligatoria y universal. Universalidad que 

Implicaba ser igual y total en todos los aspectos (geográf.!. 

cos, políticos y sociales) que conformaban al Estado. 

Características todas que tenían por fin último, reforzar y 

justificar la labor educativa del Estado. 

lQué se entendía por educación nacional ista7 

La noción de nacionalista para la época. se definía p_or 

cualidades fundamentales: 

tres· 

El Estado era el director político, económico y social de la· 

educación. 

de clase. 

La educación se ubicaba por sobre las diferencias 

La educación estaba centrada en lo que Julio Ferry. llamó el 

"catol lcismo pal ítico 11
• 

Como la primera característica está ampliamente entendida me 

limitaré a la caracterización de las cualidades restantes: 

La igualdad social que pretendía la escuela pública, descans~ 
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ba en argumentos como los siguientes: 

"E1 :fin de l.a enseñanza prima.ria está clara.mente de 
terminado. No se trnta sola.mente de colocar a loS 
niños en condiciones de recibir las nociones delec
turu, escritura y gramática; el deber del Estado es 
ve1ar paro. que todos sea.n educados de manera que lle 
guen a ser verdaderamente dignos de este gran nom-= 
bre de ciudadanos que les espera •.• E1 establecimi~ 
to de la República, al dRr a la ensefianza urimaria 
esta. tenrlencin nuc~1n.. exit=::e ter.bién. como consecuen 
cias nature..les,COJ medidris importantes,. que san ~.ace?
esta enseñanza. gratuito. y obligatoria.. !Iosotros la 
q_uerernos obl.igntoria,. porque UI?rGUll CIUDADAllO PODRIA 
O.UEDAR DESPROVISTO, SI!I PRE.TI_lICIO PARA EL HlTE.'lES PU 
BL.ICO, DE U!lA CULTUfü\ I?i':'ELECTUAL RECOUOCIDA !lECESA::
RIA !'ARA LA !'AF.TICI!'ACIO:I, EL BUEll F.JE?.CICIO DE SU 
PAR1'ICIPACIC!l PERSO:·!AL El! LA SOBERA!IIA. Lo. querE!lXlS 
grntuit~ por lo ~is~o que la queremos obligatoria, y 
porque en los bancos de ln.s -escucla.z de ln República 
110 DEBEN E<ISTIR DISTr'r.IOllES Elf'rRE LOS !IIfiOS DE LOS 
RICOS Y DE LOS POBRES" ( 46). 

Es decir, la escuela como centro social unificador se logra-

ría sólo a condición de eliminar las diferencias clasistas. 

?or eso, se afirmab~ en c~c mc~cntc {1870), lo siguiente: 

"Hoy que hacer desaparecer la Última :¡ más terrible 
de las desigualdades que vienen del nacimiento, la 
desigualdad de ia educación. Las sociedades anti-
guas admitían que la humanidad estuviese dividida en 
dos clases, los que mandaban y los que obedecían. En 
una sociedad democrática como la nuestra, no HAY YA 
INFERIOR NI SUPERIOR, HAY DOS HOMBRES IGUALES QUE con 
TRATAll JU?ITOS, TE!IIErlDO CADA UNO SUS DERECHOS PRECI::
SOS, CADA UNO SUS DEBERES y por consiguiente CADA UNO 
SU DIGNIDAD. Pero Lcómo rea.iizar este nuevo ri;girnen 
social en tanto ·que subsista entre nosotros una dis
tinci6n de clase? Porque ha.y una que es rundamental, 
ES LA DISTDICION ErITRE LOS QUE HAN RECIBIDO UNA EDU
CACiotl Y LOS QUE !10 LA RECIBEN. Y yo os desa:fío a ha 
cer de estas dos clases una naci6n igualitaria, un;
naci6n animada de la confraternidad de ideas que es 
la ~uerza de las verdaderas democracias, si entre es 
tas dos clases no ha habido la primera aproximación: 
la primera rusión que resulta de la mezcla de los r!_ 
cos y de los pobres sobre los bancos de al~a escu~ 
la"( 47). 
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Sólo en tales condiciones, la escuela nacionalista puede ser-

lo. 

Se complementan los sentimientos de solidaridad con la cer-

cania de las clases sociales; se incluyen los derechos y deb~ 

res del hombre y del ciudadano como mecanismo para fortalecer 

esos lazos de unión, para ocultar o enmascarar las desiguald~ 

des de tipo económico, político y social. 

Con todas estas características encerradas en la escuela pú--

bl ica nacional is ta. se hace posible iniciar otro tipo de edu-

cación: la escuela nacionalista, que podemos definir comoaqu~. 

lla educación impartida por el Estado Nacional que busca a tr!_ 

vés de diferentes rituales, normas de conducta, conocimientos, 

habilidades, enraizar en el educando un concepto de integra--

e Ión al propio Estado y que este sentimiento de pertenencia~ 

mascara y oculta las diferencias sociales que existen al seno 

del propio Estado Nacional. 

Por ende, la educación nacionalista, con la escuela públicac~ 

mo sustento b5sJco, tuvo a su cargo la transmisí6n de valores, 

sentimiento, actitudes, etc .. de contenfdo nacionalista, des-

prendidos del propio carácter del Estado. 

No es posible dejar de reconocer que esa escuela pública fue 

-en sus inicios- y lo es actualmente una escuela que no cubre 

la totalidad de la demanda educativa de un paTs: 

"Lo. escuela público. había. llegado a. ser (a f"ines del si 
glo pasado) una institución de1 Estado- es cierto, perO 
en Europa. estaba destina.da principalmente a la.s clases 
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poco despectivo.mente, 1 el pueblo 1 • Las clases socia.les 
superiores no enviaban a sus hijoo a la escuela públi
ca. Con e11o, ésta no 1legab~ a ser real.mente la escue 
la 'nacional.' que pretendían sus ~undndores, sino sóló' 
f'Ue la escueln 'popular• para las clases econór.iicnmente 
inferiores"( SO). 

Cada una de las diferentes funciones que le he atribuido a la 

escuela, no es una simple imposición personal a la misma po!.. 

que sí creo que la escuela refleja una contradicción fundamen 

tal entre autoconservac ión y 1~ necesaria renovación. 

Las funciones atribuidas a la escuela es porque en determin~ 

dos momentos la escuela -y por ella las clases dirigentes-

tiene que modificar -o autorrooova&- sus contenidos:que por 

lo demás no niegan sus anteriores atributos por el contrario, 

los reafirman, pero se mezclan con nuevos. 

En otras palabras si considero que la escuela es un centro de 

in1ciación, esto no le quild que en esta situación, la escue-

la, transmíta -como de hecho sucede- contenidos de tipo rel·i-

gíoso; así mismo. sr la educación nacionalista que implementa 

el Estado no Implica borrar sus funciones de centro de inicia 

ción que señalé para la escuela. 

Lo que s( es claro, y fundamental, es dejar establecido que en 

DETERMINADOS MOMENTOS HISTORICOS, LA ESCUELA HA PREFERENCIADO 

DETERMINADOS TIPOS PARTICULARES DE CONTENIDOS, 

2.4.- BALANCE DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. 

No qulsíera concluir este capítulo, sin inclu(r o esbozar, al 
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menos, un intento de balance entre ambos tipos de educación. 

SI bien es cierto que la educación informal es la primera for

ma educativa que surge; es también cierto, que esta forma ed~ 

cativa, no es la única existente. 

Como creo haber demostrado el aparato escolar surge en deter

minado momento histórico, aglutinando una gran cantid~d y di

versidad de elementos; que provocan Ja ruptura del clima cul

tural "homogéneo" de las sociedades preclasistas y aparece con 

la escuela, una apropiación del saber humano. Esto provocó que 

aparecieran en ese momento dos proyectos educativos que he ca-

racterizado como integrador y 1 iberador. Al primero se le lde,!!. 

tífica. totalmente, con la escuela; o en general, con la edU=.!!_ 

ción formal. En camb lo, el segundo, está plen,,mente referido a 

la educación espontánea o informal. 

La importancia de que aparezcan estos proyectos no es ficticia, 

antes por el contrario, es difícilmente relegable. 

En nuestros días, se presencia a cada momento la confrontación 

entre ambas formas de educar, porque ninguna de las dos ha sido 

lo suficientement·e capaz de eliminar a la otra. Y en nuestros -

días se sabe que Ja relación que existe entre ambas formas edu

cativas, es más compleja e intrincada de lo que podría creer. 

No es posible afirmar, como lo hace el autor de la idea de que 

11 1a separación entre ambos tipos de educación es más teórica -

que real 11 • Porque el asegurar esto siginfica perder de vista 

que la educación no es un proceso homogéneo e igualitario en 
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contenidos .. metas y propósitos; antes al contrario, la edu

cación se material iza a través de diferentes acciones educ~ 

tivas -englobadas en dos grandes categorías: sistema educa

tivo formal y educación informal- que no siempre se comple

mentan, y que de hecho llegan a una contradicción profunda 

que tiene su explicación er. la calidad de los contenidos edir 

cativos. 

La educación formal da preferentemente una educación con un 

alto contenido informativo. en cambio, la educación espont! 

nea da mayor realce a la educación formativa. 

La escuela es preferentemente un centro educativo que preo

cupa al Estado, en términos de una mayor aplicación de regl~ 

mentas, dictámenes, disposiciones en general, en cambio hay 

un descuido lamentable por la educación informal. 

En México sucede que hay tres subsecretarías que tienen sus 

funciones expresamente educativas (a nivel escuela) y hay s~ 

1 o un a s u b seer et ar í a q u e no es exc 1 u s i va mente e d u e a t i va ( 1 a -

del Deporte) y una Dirección general (la de Bibliotecas) que 

cumplen funciones de dirección sobre la educación Informal. 

La escuela actúa siempre a un nivel 11 crítico' 1
, en cambio la 

educación informal actúa fundamentalmente el aspecto de lo 

emotivoª 

La escuela controla su información, controla los mecanismos 

de selección, controla los mecanismo de promoción; en cambio 

la educación espontánea, no establece controles sobre ningún 
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aspecto -ni del contenido, ni de los medios didácticos- ni 

de los mecanismos de selección y exclusión. 

Hay una escuela sobrevalorada, como mecanismo de moviiidad 

social, promotora del "cambio social 11
,. como la panacea de los 

males sociales de los países subdesarrollados; esto lleva a 

una fetlchlzación de la escuela y todos los elementos que 

la conforman: los créditos, los certificados, los maestros, 

etc. 

En cambio la escuela paralela, es una escuela que se mezcla 

con la vida misma que no es ní siquiera reconocida: o en tal 

caso es minimizada al máximo -paradójicamente

la tiranía de la escuela formal. 

por sufrir 

Todo esto no deja de tener gran importancia para el estudio

~º de la educ~ción, pero hay que señalarlo: 

La educación es la conjunción de diferentes proyectos educa

tivos, algunos de ellos logran sobresalir de los otros, pero 

los otros, los dominados, también tienen mucho que ver con 

la política e¿ucativa estatal y particular. 

Es decir, no es la acción educativa una simple.imposición del 

Estado sobre sus sGbditos, -~stos también tienen algo que ver 

con la educación y sobre todo con su realización (piénsese 

si no en el caso de los maestros que "sabotean" la política 

educativa estatal). 

Pero, al mismo tiempo, la educación o el quehacer educativo, 
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roo es la expresión plena de las diferentes instituciones e 

intereses socia•es. 

Sólo así, podría hablar de la autonomía relativa de la e-

ducación. Una autonomía que no implica ni un sometimiento~ 

tal al Estado, pero sin que 1 legue a ser esa 1 ibertad total

mente plena de dejarse al arbitrio de los individuos. Es una 

autonomía que reconoce la influe~cra de todas las partes que 

integran a una sociedad .en su labor educativa. 
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}. EL USO ESCOLAR DEL LIBRO. 

En este capítulo me centraré en el uso escolar del 1 ibro, c¡ue 

con el tiempo se convirtió en un libro de texto excolar. P~ 

ro para llegar a explicar este uso, será necesario referir

se -así sea brevemente- a las diferentes características que 

conforman un libro. 

Hablaré del uso diferente entre la comunicación oral y lacS?_ 

municación escríta; y la importancia fundamental -pero eli

tista o clasista- de transmitir cultura y del gran peso que 

tuvo -a través de la imprenta- para conseguir construir una 

importante industria editorial. 

Expuesto lo anterior, llegaré así a establecer los usos es

colares del libro en general a nivel básico en sus diferen

tes momentos histórico9. 

3. 1. EL L 1 B RO. 

_, ... -

La es c r i tu r a fu e i n d i s pe n s a b 1 e p a r a e 1 de s a r ro 1 1 o de 1 1 i b ro. ·1·'· 
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El descubrimiento y uso de la escritura, rompió la unidad cul 

tura! de la sociedad preclasista y surgió así, uno de los el~ 

mentas fundamentales para la dominación política y para la e~ 

plotación economíca de uns clase por otra. 

Es gracias a la escritura que el hombre pasa del período pre

histórico y salvaje al histórico y civi1izado. 

a). !:..!!_comunicación oral. 

En las sociedades prec1asistas. existía la comunicación del 

habla. La articulación de la palabra humana fue un proceso de 

des a r ro 1 1 o 1 a r g o y 1 en to que es tu va a e om p a ii ad o por - d i r í a n 1 os 

comunicólogos modernos- la comunicación no verbal. 

El uso de una lengua hablada en la sociedad preclasista puede 

explicarse -y justificarse- por la unidad cultural existente 

en esa sociedad. 

Cada sociedad necesitaba y aceptaba ritualmente hasta los ges

tos menos inperceptibles. (No en balde, los magos o chamanes, 

que 1 levaban a extremos que convertían estos ges tos en verda

deros ataques epilépticos, se les consideraba como dioses). 

La sociedad preclasista disponía de elementos gracias a los -

cuales enseñaba~ hablar a sus integrantes. 

Un instrumento en que, para interiorizar en el individuo, la 

necesidad de usar, conocer y manejar la lengua común, fue la 

transmisión oral de diferentes relatos; así como, pro~iciar -

la actividad social que desarrollaba el hombre. 
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La lengua o habla común transmitida ~a través de fábulas, le 

yendas, mitos. etc.- de generación en generación fue siempre 

entendida como herencia fundamental del grupo social, y se 

concebía este proceso como precursor del 1 ibro: 

"El libro tiene un antecedente nrehistórico en los ori 
meros con\1untos de pensamiento ;rdenndos y estruc-c~a.= 
dos transmitidos oralmente desde tiemoos im:temoriables. 
Dichas x;mnifes~acioncs de la necesidad de comunicación 
del hombr~ son nnteriores n la escritura y tenínn ln 
:formo. de pocr.ins o franes con r.i.edidt\ rítmica., y en al~ 
nos canos., incluso r.i?:la, lo que permitía la f'á.cil rnec..9_ 
rize.ción :r lo. tra.n~nisión oro.J. 11

( l.). 

La comunicación oral persistió en las sociedades clasistas. 

como fundamental; las clases explotadas, que no tenían acce-

so a la escritura, se conformaban con escuchar a los pre-

goneros que recorrían el mundo cantando aventuras -real.es o 

ficticias- de personajes -también reales o Imaginarios-. Só-

lo así tenTan contacto con el mundo. 

Los siervos, por ejemplo, se complacían escuchando a los ju-

glares que describían las andanzas de seres inimaginables que 

coMbatían fieramente contra los seRores caballerosoCruzados. 

En cambio, los señores feudales, el clero y la nobleza tenían 

acceso a la cultura escrita. 

Estos oradores para el pueblo, eran personas que care~Tan de 

preparación académica, tenían grandes virtudes como declama-

dores o cantantes, lo que les permitía revitalizar la tradi-

ción oral. Después de todo, no estaban sometidos a la tira-

nía del libro. 
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Así pues, fue función esencial de la comunicación oral el 

haber sido durante siglos, la única forma de comunicación; y 

gracias a ella subsisten tradiciones originadas hace mi~nios. 

La comunicación oral fue y sigue siendo fundamental para la 

en s e ñ a n za de 1 a 1 en g u a m a te r n a y 1 a i n te r i o r i za e i c5 n de m i tos , 

leyendas, héroes, dioses, villanos. 

la narraci6n oral fue transmitida de generaci6n en generacidn. 

"El :prio.er 'libro' occidental ln Ilinda de Hotr.ero sin re 
cesidnd de escribirse: pues~ en su3 inicios era un li-
bró dt'!cl~a.do o reci.tndo, !'ero nunca leido~· C.!Jnrece la. 
obra en torno de la cual habrá de consagrarse, organi-
zarse .... y esa obra. es un libro, aun cuando está consa
gro.do a celetrnr ln gesta de los héroes:· la ILIADA de Ho 
mero. Desde cuy temprano ... se introducen en la cul.tu:
rn elementos literarios y, si se quiere, librescos (nurx¡ue 
ese libro fue durante largo tiempo cantado o recitado, 
t:uis que leído)"(2}. 

En sus manifestaciones literarias la transmisión oral tenía 

la ventaja de estar en boca de todos; y así, la transmisión 

oral de tradiciones en el habla única fue un elemento funda-

mental de cohesión que reforzaba la unidad cultural del gru-

po y posibilital-f-a la identificación individual en el mismo. 

Esa comunicación oral, tuvo que ser reemplazada por otra,, lo 

que afectó a Ja organización social. A esa forma de comuni-

c3ción, se le llamó escrita. 

b) La escritura. 

La comunicación escrita sanciona y justifica la ruptura del 

clima cultural que ~hvolvfa a las sociedades preclasistas. 
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La escritura permitió la disgregación del clima cultural. E!_ 

ta división expuso Ja existencia de un sistema comunicativo 

escrito(identificado como "lo culto") y otro hablado (refe·.:.!... 

do a "lo inculto", perteneciente a la plebe). Esta separa--

ción idiomática la expone Spengler, cuando afirma que: 

"La palabra pertenece a.1 hombre en general. La escri 
turn pertenece SOLO nl hombre culto"(3). 

LPor qué esta separación1 

Porque en las sociedades preclasistas, la palabra, es decir, 

la lengua o si se prefiere el h.:ibl<!, pertenecía a todos. Ca-

da uno de los integrantes del grupo conocía, usaba y recrea-

ba el habla así como los diferentes significados de las pal~ 

bras; así como el código lingüístico y las reglas, para su uso. 

Entonces se le reconocla-;:i !n palahra- como un bien com,ún:p!:_ 

ro esta concepción fue modlficada cuando aparecieron las cla 

ses sociales antagónicas. 

clase 
Al surgir los antagonismosclasistas, la/que fue dueña de los 

medios de prod~cción se apropia de los elementos que le ayu-

darlan a fortalecer y justificar su dominación. Uno de esos 

elementos fue el CONOCIMIENTO relativo a la naturaleza y sus 

ciclos, a la tecnología y a la naciente ciencia, ese conocl 

miento no se podía ya transmitir en forma oral. era necesa--

rlo plasmarlo, que dejara huella, y mejor que se Imprimiera.,, 

al mismo tiempo1 y convertirlo en un conocimiento esotérico, 

restr-ingido a unos pocos, que conocieran los secretos de 1 a 
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escritura. Porque gracias a 1a escritura se consiguió mat~ 

rializar y hacer perenes las diferentes esferas del conoci

miento humano. 

la escritura representó un logro fundamental de la humanidad, 

por facilitar y perpetuar el contenido de la comunicación hu 

mana. 

Las formas primarias de comunicación fueron los 9estos y de~ 

pués el habla, ambas fáciles -relativamente- de aprender. E~

tos medios de comunicación, eran de ''dominio p;jblico··. cual

quiera los conocía y los usaba, pero esto no sucedía con la 

escritura. La escritura era -y es- una habi 1 idad que reque-

ria demasiado tiempo para lograr su dominio, tiempo del que 

sólo estando separado del trabajo material se podría díspo-

ner .. 

La escritura significaba haberse presentado ya una división 

del trabajo intelectual y material, reforzando mecanlsmosque 

llevaron a la explotación del hombre por el hombre. 

Esa nueva forma de comunicación implicaba y requería que el 

conocimiento que ella encerraba -transmitía- como el que im

plicaba conocer -los secretos de la escritura misma- estuvi~ 

ran fuera del conocimiento de todos los hombres y se prote-

glera en los templos de los sacerdotes y en las escuelas que 

de ellos dependían. 

Así pues, la escuela originaria en Asia tuvo en su cu-

rrtculum materias que justifican su calificación de centrode 

:e,.< 
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iniciación cultural y social. Así mismo, en esos centr"'os educativos 

se creaban a los nuevos ºfuncionarios 11 ,a saber: el escriba-

no o escriba, el sacerdote y e1 comerciante. Cada uno de ellcs 

c·on sus privilegios particulares, formando verdaderos esta-

mentas en el sentido weberiano del término. Y hasta con sus 

propios dioses: 

"El eleva¿o concepto de que go::n. el a.rte del e:>criba 
h!l.llc. su. ?~=~~resión .s ir.-.bólica en lu id..:n de aue ln es 
cri t u?·a. es ~lna cosa ~ nt::rudn.., de origen e indpira.cióñ 
di · ... ·ino.s, colocada be.jo -c-1 pr.it.rocinio de un dios., ror 
ejt:I!:plo 'Tct ~:1 Egi~to., riu.bú, hijo del dios de la sa
bidurís. .:n ;.I"".!~;opotanio."(h). 

Es ta con ce pe ión di v ¡na de \ a es e r i tura y de 1 o f i e i o de 1 es e r iba, 

con su propio dios tutelar. tenía por objetivo reforzar la ta 

rea educativa de los sacerdotes que se material izaba en los 

templos y en las escuelas, al mismo tiempo que las justific.!!_ 

ban. 

La escritura y con ella el arte de escriba, se desarrolló gr!!. 

cias y a partir de 1a letra; por eso es necesario señalar, 

así sea someramente, las caracter·ísticas que va adquiriendo pa~ 

latinamente la letra en su desarrollo histórico. 

3.2 DIFERENTES TIPOS DE ESCRITURA. 

La escritura como forma de comunicación humana. no se centra, 

inicialmente en la letra; sino que,es ésta la que se apropia 

lentamente de aquélla. 

1. La escritura ideográfica. 
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En sus orígenes, la forma de comunicación escrt ta durante la 

prehistoria, (antes del año 40000 A. de C.) fue una comunic!!_ 

ción gráfica; es decir, el hombre para comunicarse pintaba en 

cuevas, pieles, paredes. etc. trazos o manchas esquemáticas 

parecidas a signos o marcas, creándose así el PRIMER SISTEMA 

DE COHUNICACION ESCRITO llamado IDEOGRAFICO. por estar centr!!_ 

do en el ideograma. (Tanto el término ideográfico como ide~ 

grama se intenta substituir por el término MORFEMOGRAFIA que 

se define como el conjunto de signos gráficos que denota una 

unidad lingüística significante, puesto que se afirma que los 

signos no denotan inmediatamente ideas; sino que, denotan fun 

damentalmente morfemas o palabras. Así pues, el 11 sistemamo.!.. 

femográfico ... denota lenguaje no el 1 pensamiento 1 o experie..!1 

cia"(5) en opas ición a las ideas que se supone expresa un s l~ 

tema ideográfico) 

Este primer sistema de comunicación escrita hacia la centuria 

VI A. de C. alcanza su pleno desarrollo en las ciudades de J~ 

ricó en Palestina y Jarmo en Hesopotamia. 

2.- La Escritura Pictográfica. 

La escritura como forma de comunicación continuó desarrollán

dose y así se tiene que la escritura usada entre los semi tas 

por los años 4000 y 3000 a. de c. fue la primera forma recono

cida como válida de escritura; a esta escritura se le recono

ce como una ESCRITURA PICTOGRAFICA. 

Este sistema comunicativo se caracterizaba por hacer uso de di 
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bujes estilizados de seres, objetos y formas que colocados de 

determinadas formas y orden, conforme a ciertas reglas "gram!!_ 

ticales" estipuladas en el manejo del código (podrfa ser el C!!_ 

so de Ir colocadas unas atrás de otras) quaexpl icaban generai 

mente hechos referidos a la vida cotidiana de un individuo, o 

de una comunidad y se reseñaban hechos o sucesos históricos, 

acciones individuaJes, cte. 

En el caso de la pictograffa, definida como "los dibujos fig.!!_ 

rativos con (en) función comunicotiv.:1 11 (6). nos encontramos que 

"La. relación entre un dibujo y una significación precisa 
se con5idera esteblecidn de~de el momento en que ese di
buja tiende n valvcrne esquemático y· estili2ndo; también 
a partir del ~acento en que lo representado por el dibu
jo es más el tipo de ncontecimientos que un ncontecimie.!l 
to individua1"(7). 

En síntesis, la escritura pictográfica la podríamos definir e~ 

mola escritura y/o lectura de un escrito en donde no intervi..! 

nen 1as letras ni su sonido. ni -lógico- sus reglas gramatic!!_ 

les, es sólo una historieta donde se han omitido los globos y 

los comentarios del narrador dejando únicamente la vineta. 

Este sistema comunicativo representa una modificación fundame~ 

tal de los mensajes escritos al hacer uso de signos-claves y 

dibujos que tienen por objetivo esencial ampliar el vocabula.-

río. Estos signos -claves se emplean como tropos y con esto 

ayudaban a introducir nuevos vocablos visuales en la comunica 

ción. 

Pero además, este sistema significa un avance esencial, pues-

to que a partir de él, las cosas escritas -es decir los mensa 
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jes- se empiezan a interpretar -leer- ya no únicamente por el 

dibujo -o figura-, es decir, la forma gráfica, sino además, 

por el sonido -o fonema- de cada palabra o de cada sílaba. 

Este sistema es, además, el prlmer sistema que cumple con los 

dos principios de la lolografía (8) y que son: 

l.- La Morfemografía que se define como "el signo gráfico(que) 

denota una unidad lingUist.ica signif"icantc 11 que denota el len 

guaje y no el pensamiento o \a experiencia~ 

2 .. - Fonografía 11 donde el signo \ingüíst.ico denota una unidad 

lingi.Jíst:ica no significante, un sonido o un grupo de sonidos••; 

si es el primer caso es un alfabeto. si es et segundo, es un 

silabario. 

Principios ambos que son fundamentales para el desarrollo de 

la escritura~ puesto que inician y coordinan la relación entre 

signo y sonido. 

La escritura pictográfica 

''designa los signos especio.l.cs que corresponden a cadao!?_ 
jeto representado. Los objetos naturales de uso común, 
dibUja.dos de manera similar en diferentes partes del Ml.l!t 
do muy alejadas entre sí, tenían un valor idéntico. Ei 
significado de una serie de pictogrnma.s se deducía por 
sentido común y por deducción iógica, según su yuxtaposi_ 
ción"( 9). 

J.- Escritura Jeroglífica. 

Otro momento fundamental para el desarrollo del alfabeto, fue 

la escritura jeroglífica empleada por los egipcios entre los cñ:>s 



91 

3000 y 2500 a. de C. 

"Este término (jerogl.if"ico) viene del griego hieros so.
gro.do y gl.y;>hein grabnr. Los dibujos representaban bo
cas, manos, cnbezaz, águi1ns y diver~os pájaros, leones, 
serpientes y otros anima.l.es"( 10). 

las aportaciones de este tipo de escritura fue que cada soni-

do o fonema se le representaba por uno o más dibujos; esto i~ 

pl icaba una nueva separación entre imagen y sonido, pero la 

ventaja fundamental que caracterizaba a la escritura jerogli-

flca, es que hizo posible la reducción de los signos usados, 

hasta llegar a basarse en un alfabeto compuesto por signos c2 

dificables conforme a reglas gramaticales. 

4.- Escritura Cuneiforme. 

En Mesopotamia alrededor del año 2500 a. de C. se perfeccionó 

otro tipo de escritura. llamada escritura cuneiforme, conocí-

da así por tener forma de cuña; este ststema escrlto se cara~ 

terlzaba por prescindir de la imagen y únicamente utilizaba 

s lgnos - fonemas. 

El problema que representó como código fue que estos signos-

fonemas eran aproximadamente unos SOO. 

ºEsto. palabro. (cuneiforme) proviene de dos voces lo.tinas! 
cuneus, cuña y forma, rigura, se le emplea para disignar 
la escritura de los asirios, persas y medos de1 Asia Me
nor. Originalmente ofrecía imágenes de ojos, manos, pies 
etc., pero, en una evolución inevitable 1os signos adqui
rieron sentido y forma convencionaies. Pnra escribir se 
usaba unacuña con la cual el escriba hacía incisiones so
bre tablil1as de arcil.la mojada que después .se cocían, ~ 
dando e.zf endurecidas y aptas para el :fin contemplado. La'° 
cuña se podía manejar en diversas posiciones, obteniéndo-
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se ú:lpresione~ horizontales perpendicu1o.res y oblicuas; 
otro símbolo de forma triangular se hacía con la punta. 
Estos signos primarios permitieron el.a.borar una. gran com._ 
binatoria de caracteres"(ll). 

5.- Alfabeto Fonético. 

La transformación de un sistema de comunicación escrito en un 

sistema ordenado de signos convencionales fijos en que seco~ 

creta la estructura de un idioma, es decir en un alfabeto, es 

una transformación fundamental para 1 legar a la escritura como 

sistema básico de comunicación. Ese desarrollo tuvo una etapa 

intermedia: tos silabarios. que es definido como "el sistema 

en el cual cada sílaba se reprcsentn por un signo fonético in-

dividua\"( 12). 

En Fenicia por el año 1200 a. de c. se crea el primer alfabeto 

fonético que estaba compuesto por 22 signos o letras, todasco~ 

sonantes, puesto que las vocales no se c~cribían pero sí se pr~ 

nunclaban. Fue la fase arcaica del alfabeto fenicio represent!!_ ;·;'; 

da por la ESTELA OE MESA (Siglo X o XI A. c.) 

Este es el llamado alfabeto silábico porque las palabras ses~ 

paran mediante puntos y la escritura (y lectura) iba de dere-

cha a izquierda. 

"El. pueblo f'enicio inventó el al.f'abeto, basándose, tal. vez, 
en algunos elementos jeroglíficos egipcios ••• Data del.año 
1000 a de C y se lo considera el sistema más importantede 
la antiguedad porque, introducido en Grecia, constituyóla.' 
base del alfabeto griego, del cual derivaron todas las "!!. 
tiguas formas europeas"(13) · 

6.- El Alfabeto Griego. 
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El desarrollo de la escritura en Greci·a siguró un 1 argo pro ce-

so desde la escritura ideográfica hasta la Jamada lineal B: 

ºLa demostración de que los griegos conocieron la escri 
tura ~esde tiempos antiquísimos y de5de luego anterior=
mente al siblO VIII n C. rccha prcbablP l~ ndaptaciónde 
los signos del a.l f'abeto f'enicio a la e.xpre::;.ión de los ro 
nidos de su lensua. onrte del estudio de la escrituran?f 
cénica o continental: en relación con lou emoleados en
la isla de Creta. Conocíanse en ésta ... tre; clases.de 
escrituras que pnrecínn indígenas .•. eran •.. una escri
tura ideo&rn."T.áticn, de cnr6.cter jeroglíf'ico,, cuyo uso se 
!:ie rer.¡ontabn. ul tercer milenio a C.; otra cursiva, que 
en el siglo XVIT n .. C., cristalizó en ln llama.da "lineal 
A' •.. y U..'1n. tercer::?.., lo. lineal .3 1

, fecha.ble entre lh50y 
lLlO ·' constituid!l por 88 signos silábicos, o :;ea 'f'or
rr..1do cudn. uno por U.'11.l vocnl y una o do!> consona.ntes 11(1L}. 

Después del primer mi Jenio antes de Cristo. en Grecia los gri.=_ 

gos perfeccionaron el alfabeto fonético de los fenicios; pues-

to queJ ~parecen yri les $igno$ de 1.::J:: vcc.::Jlcs y los stgrios de 

las consonantes y a partir de ellos. realizan los silabarios 

y obras más complejas le(das todas de izquierda a derecha. 

El alfabeto griego. con las modificaciones introducidas e in-

corporadas al alfabeto fenicio, es ya un alfabeto regido por 

Jos signos-sonidos, es decir, en los signos que significan y dan 

paso a los fonemas -y al mismo tiempo- representaban sonidos ar 

ticulados por los griegos. 

Este alfabeto con el transcurso del tiempo, en los años 400 a 

de e. se transformó en un abecedario compuesto por 24 letras-

signos: 7 vocales y 17 consonantes. 

La importancia del alfabeto griego es innegable, para el desa-

r ro 11 o de 1 a es c r i tura oc c i den ta 1 , porque e 11 a fu e e 1 cent ro de 



conocimiento que iluminó a todo ese mundo occidental 

"La 1iteratura griega,. original y vita.l't f'ue 1a fuente 
prima.ria. del conocimiento occidental~ 1a lengua de Grs 
cia era conocida por los hombres culto3 de Europa y el 
Cercano Oriente. Durante la Edo.d de Oro (500-300 a de 
C). Atenas ~ue la ciudad principal y el centro heléni 
co del arte,. la cultura y la cauacidad creadora e inVEñ' 
tiva d~l ~undo civilizado. Sin- disponer de modelaspxg: 
venientes de otras cu1turas,. los ~utore~ griegos crea
ron los tipos principal.es de poesía (épica't 1írica y -
dramática.) y su prosa abnrcn la. historia,. la oro.torio. y 
el teatro"(l5). 

A partir de ese momento. el alfabeto g~iego va a continuar d~ 

sarrolllndose lentamente(17). 

7.- El Alfabeto Romano. 

El auge alcanzado por el abecedario griego, además de su amplia 

difusión dio pauta para que en Roma se fortaleciera y amplia-

ra la influencia del alfabeto griego. 

El alfabeto en Roma fue de vitill importancia, como medio de~ 

munlcación social. aunque restringido y hermenéutico. En ese 

lugar el abecedario continúa desarrollándose, hasta llegarad~ 

sembocar en 1 as· 11 amadas lenguas romances. 

El alfabeto romano. que fue derivado del fenicio, e íntimame~ 

te relacionado con el griego, tiene una historia que arranca 

desde el Siglo IV a de C .. y el alfabeto se componía de 16 1~ 

tras y su escritura y lectura era de izquierda a derecha. A e~ 

te momento se le conoce como la LATINIDAD PRIMITIVA. 

"Los monumentos romanos reproducen un alfabeto ya :f'orm!!:.. 
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do y completo, desde la segunda mitad del siglo rv a de 
e~ al principo se componía. de 23 letras y después se i.!! 
corporaron dos letras más" ( 18) 

En menos de un siglo, el alfabeto romano se enriqueció al pa-

sarde 16 signos a 25, lo que le dio una riqueza expresiva muy 

importante; puesto que 

"La literatura rema.na se enriqueció enormeI!lente al inco.!: 
pornr traducciones de la literatura griega del siglo III 
n de C, convirtiéndose de c5c modo en la nueva lengua. lJ. 
teraria"(l9). 

En ese momento, el latín, pasa a su segundo período: LA LATINIDAD CLA-

SICA, que es el auge alcanzado por el idioma, y donde aparecen 

escritores importantes como Cicerón y Virgilio, que así se su-

man a los nombres de Homero, Tucídides. Platón, Aristóteles, 

etcª, toda la plf!yade de escritores que enriquecieron a la len-

gua griega. 

La latinidad clásica, se caracteriza porque en ella los escrl 

tares latinos alcanzan un clímax literario, que dificilmentese 

volvería a repetir en otras culturas. 

El siguiente período del latín, conocido como la LATINIDAD DE 

DECADENCIA, porque el latín, va cayendo en total decadencia, a_!! 

te la falta de escritores que impulsaran al idioma; además.que 

en ese momento, se presenta el cisma religioso representado por 

e 1 C r is ti an i smo. 

Además en este período se disgrega el id;oma, puesto que apar~ 

cen dos tipos diferentes de letras, que es -por otro lado- una 

parte intermedia del desarrollo del latín en lenguas romances, 



y que son: 

1.- LA LETRA GOTICA que fue de uso extendido en la Europa Se~ 

tentrional y 

2.- LA LETRA HUHANISTICA empleada en Europa Heridional. 

La etapa final del latín, es la conocida como la LATINIDAD BAR 

BARA DE LA EDAD HEOIA, que se caracteriza por 1 levar al uso 

bárbaro del idioma latín, sobre todo en la llamada Oratoria Sa 

grada, que se expresa de Ja siguiente forma: 

"Así era. rnuy f'rccuentt! oír hablar en los templos más de 
mitología que del Evangelio, pues los ministros de nues
tra religi6n no hnllan inconveniente en citar n Cástory 
P6lux como símbolo de la caridad, ni comparar la Inmacu
lada Concepción de la Virgen a la suput!stn i concepción de 
\renus en la espt.u::10. del :nar! y la Encarnación del Verbo D!_ 
vino ia.1 estupro de Dáno.e!"(20). 

Es decir los predicadores cristianos, al propalar la doctrinacri!_ 

tiana no tenían el menor recato~ n ( empacho en usar a los héroes-

y personajes que forman la mitología tanto griega como romana, 

para referirse a las virtudes que el predicador se proponía e~ 

plicar y presentar a su auditorio. 

Regresando un poco a nuestro tema principal, encontramos que 

"Tan sóJ'"' +.res letras que no :figuraban en el antiguo alf"a · 
beta roma.no la. J que se desarrolla p. partir de la i; la 
U y la V que provienen de la antigua V; y la W, que apar~ 
ció en la escritura anglosajona durante el siglo VII dela. 
era cristiana"(21). 

Con esto se tiene que el alfabeto romano tiene ya 28 letrasosi.l!. 

nos que superaban a 1 as 24 1 e tras de 1 griego, dándo 1 e una m;iyor 

riqueza al idioma romano. Así pues, el Idioma latfn se continuó 
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desarrollando hasta más allá del apogeo polftlco, económico, 

cultural y social de Roma, aunque el período de apogeo y aug~ 

asr como de decadencia, coincide casi paralelamente al desa

rrollo alcanzado por el Imperio Romano. 

8. Otros Alfabetos. 

Indudablemente que los idiomas fenicio, griego y latín, no son 

los únicos idiomas que se han hablado en el mundo; así pues -

existen otros idiomas, como son: 

B.L- El alfabeto cir(lico, que es un "sistema deescrlturaque, 

se remonta al siglo IX de nuestra era, incluye signos -

que nos parecen curiosamente decorativos y caprichososª 

Su invención se atrfbuy~ tradicionalmente a San Cirilo 

t827-869), el misionero que convirtió a .los eslavos al 

cristianismo. Este alfabeto se extendió a la par de la i_ll 

fluencia de la Iglesia Ortodoxa griega y constituye el 

sistema de escritura que todavía se usa en Rusia, Bulg~ 

ria y Servia. El alfabeto ruso moderno es una deriva-

ción del ·cirílico, en una versión simplificada que uti

liza sólo 32 letras. 

8.2.- Alfabeto copto. Este sistema alfabético egipcio, quese 

consta de 32 letras; reemplazó a la 

8. 3-

basa en el griego, 

primitiva escritura egipcia en el siglo 111 a de C. 

Runas tal es el nombre con que se designan los más anti

guos caracteres de escrituras germánica y escandinava, C.!:!, 

yos alfabetos difieren por completo de todos los europeo~ 



no sólo por el orden en que aparecen colocados sus si~ 

nos; sino también, por el especial valor numérico de ca 

da uno de ellos. Existen dos alfabetosrúnicos que se 

diferencian entres( por el número de signos; se cono-

cen ambos con el nombre de FUTHARK. Hoy tiene escasa 

importancia porque desaparecieron al extenderse el cri~ 

t ian i smo por e 1 norte de Europa" (22) 

9. Alfabetos Actuales. 

Con el alfabeto romano, no se interrumpe la evolución de 1 aj_ 

fabeto; antes, por el contrario, <Íst'e es el promotor y crea

dor de los alfabetos actuales, que se hablan en la parte occ~ 

dental del mundo, por la vía de las lenguas llamadas romances, 

que desembocan necesariamente en alfabetos. En ese sentido,~ 

dría mencionar por ejemplo el italiano, el castellano,e' fran

cés, etc .. 

Por otro lado, existen otros alfabetos que no se derivan del r~. 

mano, pero que sí tienen mucho que ver con el alfabeto ciríli

co, tal es el caso del alfabeto ruso, del búlgaro. etc. 

Existen además, otros alfabetos(?) que no derivan del fenicio 

y éstos son los originarios del Lejano Oriente. 

3.3. Materiales para la escritura. 

Para realizar la transcripci6n de los signos sobre m~teríales 

permanentes y durables, era necesario usar determinados instr~ 

mentes de trabajo~ que tenían una relación muy estrecha con -

el tipo de material sobre el cual se trabajaba. A determina-
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do material, Je correspondía un determinado conjunto de ins-

tru~entos. 

Este apartado, me servirá también para detectar el desarro-

llo que ha sufrido la letra. 

Ahora bien, lcómo es posible determinar las transformaciones 

sufridas por la letr~? Por una vía sencilla pero esencial: lo 

escrito por el hombre en diferentes épocas. 

El hombre es un ser histórico, que transforma su realidad y 

esa transformación no esta ausente en la escritura. El hom-

bre ha usado todos Jos recursos que la naturaleza le propor-

ciona: desde la corteza del árbol, hasta los grandes y pequ~ 

ñas edificios que ha construido, pasando por una gran varie-

dad de materiales que van desde los brutos hasta los labrados. 

La escritura sobre materiales qoe no son cx,,rcsamentt:= para escribir,. 

cambia de noffibrc y se le designa como inscripción: 

"El término 1 inscripción' se re:fiere a los textos gra
bado~, pintados o escri~os en monumentos, obeliscos, 
tumbas, muebles, estufas, medallas, etc. a los que los 
primitivos quisieron dar mayor tr~sc~ndencia que a los 
escritos ordinarios. 
Las inncripciones constituyen dentro de la historia de 
la evolución del libro, lu í'orma d"' di vu1gaci6n y per
petuación de las ideas en la antiguedad"(23). 

Es ta pre fe rene i a se debe, desde luego, a la falta de conoc imien 

tos de los secretos que implica la escritura, por eso no había 

una práctica cotidiana y abierta a toda la población sobre la 

escritura. 

Ahora bien, ciertamente este es un tipo fundamental de escrit~ 
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ra, que tiene poco que ver con el manejo de alfabetos, pue

den corresponder -en el mejor de los casos- a cualquiera de 

los diferentes usos de la escritura (ideográfica, pictográ-

fica, jeroglífica o cunerforme). Pero gracias a estos tipos 

de escritura es posible detectar las líneas de continuidad 

que va recorriendo la letra. 

1. LAS PRIMERAS HUELLAS. 

Históricamente el hombre aparece ya transformando su reali

dad, aunque el hacerlo inicialmente. no tiene un proyectofi 

nal de su práctica. En el caso de 1a comunicación, ésta la 

real iza el hombre tomando de la naturaleza los elementos e~ 

ta le proporciona. Tal es el caso de las pinturas 11 ama-

da5 rupestres, por c~t~r he~h~s en piedr~, por ejemplo las 

descubiertas en Altamira y en Baja California. 

Estas primeras huellas implicaban el uso de colores y brochas 

que se obtenían de las pieles de animales cazados. 

2. LA TRANSFORMACION INICIAL. 

El hombre descubre con el paso del tiempo que es posible ELA

BORAR materias primas a partir de las materias brutas que le 

proporciona la naturaleza. tal es el caso de las oieles de 

animales y de la cera de origen también animal para TRANS-

FORMARLOS en materias propicias para la escritura en e 11 os 

can las ventajas que este tipo de materiales representaba: 

disponer de ello~ en casi cualquier circunstancia y condi

ción, ser fácilmente transportable, por facilitar su conser. 

vac ión. etc. Estos materiales de origen animal tuvieron un 
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cierto Inicio que se fue cristal izando lentamente hasta al-

canzar su predominio en Grecia y Roma (la cera) y en la Edad 

Hedía (las pieles). 

3. LA ARCILLA. 

Otro material de uso corriente en la escritura monumental, fue 

la arcilla que es el resultado del barro cocido a fuego. Enel 

barro recién preparado. se escribía o grababa en él lo que se 

quería o necesitaba para las construcciones monumentales, que 

después se cocía y se incorporaba a la obra general. 

Esta materia tenía una ventaja fundamental: conservar permane~ 

temente lo escrito en él. Y para escribí r en él, el escriba 

empleaba cincel y marro. 

4. LOS METALES. 

Un elemento que ha acompañado al hombre, es comprendido bajo 

el nombre de metal. Este no podía faltar en el caso de la es' 

cr 1 tura. 

Existen datos referentes a la existencia de los metales, como 

materiales escriptorios que los sitúan entre los siglos IV o 

V a de c. al 400 d. de C; con un uso generalizado. 

En plomo existen unas laminillas que contienen mensajes de ex!:. 

craclón. Y también en bronce existen otr-as láminas que corr~ 

panden a diplomas mllitares(24). 

Ciertamente estos materiales metálicos no se debieron de ha-

ber limitado a usarse exclusivamente en el perfodo señalado;a.!!. 

tes bien, debió de haber sido más amplio el uso y difusión de 
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los metales pero alcanzaron su auge en los a~os se~alados. 

Todos estos materiales se usaron en Hesopotamla y el Cerca

no Oriente en diferentes momentos históricos. 

S. EL PAPIRO. 

En Egipto debió de haberse usado alguno (o todos) los mate

ri~Jcs arriba señalados, considerando el esplendor que a1-

canzó la escritura sagrada y el papel de ésta er. las obras 

monumentales. Pero el material que creó toda una verdadera 

industria Fue el papiro. 

El papiro es un producto natural de origen vegetal, deriva

do de la planta 1 lamada Cyperus papyrus que crece y se des~ 

rrol la en zonas pantanosas, pero que en Egipto tuvo un auge 

e Importancia esencial y Fuera de duda, que cubrió las nec~ 

sidades de material escritorio, para los escribas no sólo de 

Egipto mismo, sino incluso de los griegos y latinos y de 

otros pueblos menores. y que no se limit.:. a usarse en el p~ 

ríodo clásico (Grecia y Roma) 

nes de la Edad Hédia. 

sino que llegó aún hasta Fi-

Así, pues se dividen en dos grandes grupos los papiros: 

a) Los antiguos, comprendidos por egipcios, romanos, giregos, 

coptos, arameos y árabes, y 

b} Los medievales, que sólo se conservan cinco. tres del si

glo VI y dos del siglo Vll(2S). 

El escriba que ya tenía preparado el papiro para su uso en 

e.scritura (proceso que era lento y complicado) se valla del 
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cálamo, que era un Instrumento hecho de caña que se tallaba 

en los extremos para darle una forma aguda o afilada; además 

se le hacía una hendidura en el centro del mismo que si se 11~ 

gaba a embotar se le aguzaba usando la piedra pomez o la pie

dra de afilar. 

"El papiro ero. obtenido de unn planta ( Cyperus papyrus) 
de tallo delga.do y de varios metros de altura; al hen-
dirlo, se halla en su interior una serie de 1.'"ilamentos. 
que rodeados de una sustancia pegajosa, se pueden extr.!!:. 
cr intncto5 en toda su iongitud. Estos hilos dispuestos 
en dos series, superpuestas en ángulo recto entre sí, y 
convenienteI!lente presndo.s y puestas a secar a.l. sol for
maban el. papel de pa.piro"(26). 

El escriba que ya tenía preparado el papel papiro listo para 

escribir en él, (proceso lento y complicado), se valía del cá 

lamo (instrumento hecho de caña tallado en los extremos para 

.darle forma aguda o afilada, que tenía una hendidura en 1~ pa~ 

te central que se aguzaba con piedra pomez o piedra de afilar 

en caso de embotarese) para dejar impresa sobre la capa del 

papiro las tintas que encerraban mensajes, pensamientos y acc!g 

nes humanas. Esto implicaba uso de tintas y tinteros, además 

de la esponja con la cual se borraba o mejor se eliminaba la 

tinta mal puesta. 

Las ventajas que representa el papiro son muchas, algunas son: 

su mayor economía en producción, su relativa facilidad de ma-

nejo, su fácil corrección, su amplia difusión y su mejor cal.!_ 

dad en presentación. 

Pero también, tenía una gran desventaja: su poca resistencia 

en los climas húmedos. 
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Pese a esa evídente disminución, el papiro tuvo una importan-

cia capital, como material de escritura: 

"La trascendencia que desde el punto de vista literario 
revisten los papiros es muy considerable. Téngase pre
sente que de muchos nutories y de ciertas obras -aJ.g\DJS 
imrorte.ntísin'!~s- sólo tenÍ:!!::~~ ccncci::rl.cntc~ incompletos 
e indirectos y que de a.J.gunos escritores ignorábamos in 
cluso la e:ci.ntencia. De Menandro podemos decir que er"S 
desconocido co~ anterioridad a los descubrimientos papi 
rúceos (7) y co~.o escribe Ca.lderini 'los nombres de Eri 
nna, Baquílides, Ticoteo de Milete, la COIISTITUCIOll DE
LOS ATENIENSES de Aristóteles, los PEA1!ES de Pínda.ro, el 
dr'l.IDa satírico de Sót•ocl~s y los Ai tin de Calimaco~ eran 
poco cás que simple~ nombres en el recuerdo de la lite-
ra.tt;.rn. griegn lle¡;ndn hnstn no~otro~ 1 11 (27). 

lmportancía que se destaca cuando se ve que gran cantidad y V!!_ 

riedad de obras se escribieron en papiro. que la tradición li 

teraria no conocía. 

Por eso se afirma que 

"Uno de loD aportes más importantes que el. Egipto !'a.re§. 
nico hizo a la cultura f'ue la prepa.ra.ción de las hojas 
de la planta. llamada ig1.1al <Jn latín y griego PAPYRUS, :!!!. 
piro como materinl pnra escribir; así lo afirma Plinio 
en su HISTORIA 11ATURALIS"( 28). 

El papiro siguó usándose como material para la escritura has-

ta el síglo X de la era cristiana, pero sín llegar a ser tan 

importante como los nuevos materiales, como las tablillas en-

ceradas y el pergamino. 

6.- Las Tablillas Enceradas. 

Las tablillas enceradas, fueron probablemente una invención 

del genio griego, que tuvo una ampl ra aceptación en Roma y el 

Cercano Oriente como material para escribir. 
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La elaboración de las tablillas consistía en que: 

"Se las f'abricabn de maderas diversas, y cada tablil1a 
tenía 1a rorrna de un rectángulo en e1 cua.1 se ahondaba 
otro rnás pequeño, de modo que el reborde protegiese la 
cera. En la unrte hueca se extendía una capa de esta 
s ubs tnnc in" ( 29) 

El uso de las tablillas era en Grecia 

11 La li ter.atura. y los r.i.onu."T-entos de la mejor época cru~ 
tran que su empleo era rnr..ilia.r en las escuelas, tri
bunales, ctc'.'{30). 

Y por su parte. en Roma ~~ ~db~ que 

1'Se utilizaron en la antigua Roma pnrn nnot~ 
cienes breves, consi&nar edictos públicos, y cornuni-
car noticias., se J.n.<5 usaba además oara muchos finesOO 
rnéaticos de índole pur8I"!ente transitoria; epistolare"G"~ 
enseflanza. de niños y otro!3 similn.res"(31) 

Asi mismo se usaron para las primeras anotaciones en los con-

tratos, para cuentas, borradores y testamentos. 

El uso de las tablillas tuvo una gran difusión; que fue aún 

mayor, por la importancia que representaban las obras pol íti-

cas, sociales, filosóficas y literarias de los griegos y rom!!_ 

nos: aunque al mismo tiempo, también buena parte de las obras 

de griegos. romanos y otros debió pasar al olvido, cuando se 

borraron los escritos de las tablillas. 

La ventaja esencial, simultáneamente, su mayor limitante de 

la tablilla consistía en la facilidad para borrar lo escrito 

en el 1 a. Porque si bien para escribir, el escriba se valía 

del estilo: 

"instrumento de hueso,. bronce,. hierro, plata,. mar:fÍl, 
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cás o menos ornamentado, puntiagudo por un extremo y 
plano por ei opuesto, a fin de poder borrar uácilme.!l 
te lo e3crito"(32) 

Lo maleable del material, fácilitaba la acción de corregir una 

parte o la totalidad del texto, con lo que est:o implicaba de 

que al no contarse con otro material sobre el cual escribir, 

el escriba. sencillamente borraba lo escrito en este material 

para reemplazarlo por un nuevo texto. 

La importancia que tienen las tablillas enceradas, consiste fu!!_ 

damentalmente en que este material inspiró la creación del codex 

o códice, que vino a substituir al rollo o volumen de papiro, 

y de este mismo material nació la idea de aglutinar o reunir 

los textos en "páginas 11 
.. 

Con esta inspiración, se originaron los dipticos, trípticos~ 

etc. que son esenciales en el desarrollo del libro. Puesto 

que incluso la iglesia católica lo empleó para auxiliar alor~ 

dor religioso, al recordarle nombres y referencias de los San 

tos y de los fieles; así como de la Biblia. 

Este material po~o a poco fue perdiendo importancia, al ser 

substituida por el pergamino. 

7.- Pergamino. 

El desarrollo alcanzado por Egipto como productor y exporta-

dor de papiro al Cercano Oriente y Grecia, se rompió; cuan-

do la clase gobernante, decidió no exportar más papiro. 

Esta decisión, afectaba gravemente el desenvo1vimiento de la 
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escritura y del 1 ibro, se cuent,a que para salir de esta si tu!!_. 

ción, el rey Eumenes 11 (promotor aparente de esta situación; 

ya que era poseedor de una magnífica biblioteca) decidió reem-

plazar al papiro por otro material, que fue la "carta pergám~ 

na" o pergamino (es decir, proveniente de Pérgamo) que no era 

otra cosa sino pieles de animales preparadas para la escritu-

ra. 

La preparación consistía en: 

11 De.3puf5 d•.;o l:'.accrar 1.n piel en lo. cal. durante unos 
días, se ln d~::;rojuhn de:L pelo, :1 se le raspo.ha._ lU!:, 
go, con un instrumento bien cortante; pulimentábun~c, 
por Últirao, sun don carns con ln piedra po~ez hasta 
obtener una supérficic li~a y unifortle"(33) .. 

Este proceso de preparación, debió de haber sido siempre el mi!_ 

mo, porque esta infor111~ct6n se obtuvo bien entrada la Edad 

Media. 

Como \as pieles son de muy diferente calidad, las más apreci_! 

das son las llamadas 1 videla 11
, que era la piel más suave y f_.!_ 

na porque provenía de un animal joven;o,~ien,muerto al nacer .. 

Esta piel era, además más ligera que las otras pieles. Como 

materia escrlptoria, se empleaba también la piel de vaca ode 

cerdo {muy guesas y difíciles de manejar); se empleaban también 

pieles de carneros, cabras, terneras y ovejas. {de más fácil 

manejo que las anteriores; sin llegar a ser ccmo las videlas) 

El pergamino representa además sobre el papir la ventaja de 

resistir casi cualquier clima sin afectarse, .a de la que aquél 

adolecía; con este material, se perfecc: .?más los códi 
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ces, aunque a este material le correspondía un árduo trabajo 

previo: preparar el material de unión, cortar y pulir la su-

perficie que se "encuadernabaº, después de empotrarse a sub_!!. 

se. 

Este material si bien se usó bastante en Grecia y Roma (dón-

de se transcribieron a muchos autores clásicos) se continuó 

usando en toda la Ed<ld Media, gracias a la labor desarrolla-

da por los monjes. que edificaron y ampliaron la industria 

de la producción de pieles para escribir. 

El pergamino, el papiro, las tablillas enceradas así como 

otros materiales para la escritura fueron desplazados -a fi-

nes de la Edad Hedía- por un nuevo elemento más apropiado y 

de mayor manejo para las obras encuadernadas, ese nuevo ele-

mento se llamó PAPEL. 

8.- El Papel. 

El papel se empleó inicialmente en China: 

"Ln invención del papel., como Duchos otros instrumen
'tos y artículos (la. brújula., la xilografía, la tinta., 
etc.) ae rl-eben a los chinos. Fue un funcionario pal~ 
ciego Tsun.-Luon, quien en el primer siglo de nuestra 
era produjo el primer papel utiiizn.ndo como materia 
prima una mezcla de trapos, corteza de árbol, fibras 
vegetales e hilos de cáil.wno"(34). 

Los chinos trataron de conservar el secreto de la producción 

del papel, pero tos árabes, grandes navegantes, descubrieron 

la técnica de la fabricación del papel y lo explotaron dura~ 

te mucho tiempo. convirtiéndose en los proveedores de mate-
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ria prima para la escritura durante un largo período. 

Según la tradición, tos árabes obtuvieron et secreto del papel 

en 751 de dos cortesanos chinos 3 5, aunque es desde el año866 

cuando se conserva e1 más antiguo manuscrito árabe. 

La primera fábrica de papel árabe fue fundada en Samarkanda y,. 

la segunda en Bagdad, aparece el año 794. Conforme se iban ex.-

tendiendo por el mundo, iban llevando su técnica de fabricación, 

así se ve que llega a E 1 Ca i ro ( s i g t o 1 X) , a España ( p r i me ro 

fue en Ja'tiva o Jábita en 1150, después fue en Toledo y Vale!!_ 

c i a). 

El papel de origen chino, gracias a los árabes, llegaba a Eur~ 

pa por Italia (particularmente Sicilia) y España. 

Y aunque se afirma que 

"Asl, antes del año 1300, la fabricación del papel se exten

dió por toda Europa"36. 

La verdad es que 

"No parece haber sido usado entre los cristianos antes de los 

siglos XIII y XIV sino excepcionalmente"37 

La verdad es que no se conoce cuál fue el empleo del papel fa-

bricado en esa época, pero en la escritura sólo se emplea has-

ta el siguiente siglo (XIV). 

La impor-tancia del descubrimiento y uso del papel, en nuestra 

cultura Occidental, está fuera de toda duda: 
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"El uso del papel contribuyó a que e1 libro propicia
ra un gran desarrollo cultural. y la creación de gran
des bibiiotecas. Asimismo., permtió la traducción a1 
árabe de la. ciencia. y cultura. grecolatina que habría. 
de contribuir al desarrollo y apogeo de la cultura i.§. 
lámica. en los siglos XI y XII"( 38). 

Pero con referencia a nuestro tema: el libro¡ et autor sosti~ 

ne que 

11Durn.nte la Edad Hedin ln ela.boro.ción de los .libros de 
terminó la nnnrición de la nrtesa.nía de la encuadern8:' 
ci6n y el nrte de la ilustrnci6n., por lo que el librO 
se convirtió en objeto de 1.u.jo que solamente el clero 
y la nobleza podían adquirir. 
La fabricnción de ou~el ruc determinante narn la cul
turu. europea r.cdi~:t!!.Í., yn. r¡n~ influyó en ia secu1ari
zo.ci6n de la. cultura y en el. desarrollo de las univer 
Dido.des. Los conocirr.ientos r:odía.n transmitirse e.mpiiS. 
racnte., pues a cu.u5n de lo ec~nómico que resu1to.be. lo.€ 
bricación de pnpel. la producción de libros se desarr,2_ 
lló en gran escala.. En consecuencia. el mercado de 1.os 
libros tuvo gran i~portnncia y permitió wnplinr el PS!. 
der de difunión de éstos.. Con el aumento de lectcres 
!>e hi::o nccc.:::n.ric- ~.!1:ili~n.r medios más rápidos y econó 
nico5 par~ la reproducción de los libros que la copii' 
oor amanuenses. una solución relntívn rue el uso dela 
~ilograría." ( 39). 

Una de las cualidades del libro, consistió en haber desarroll!!_ 

do una industria. editorial, que desde ese momento hasta nues-

tras días no se ha detenido (40). 

Posiblemente en estas líneas, no están contemplados o mencion~ 

dos los principales materiales sobre los cuales el hombre ha e~ 

crito, y es verdad, ésta es sólo una 11 parte del horizonte 11
, p~ 

ro si" son sin duda los más importantes que se han empleado por 

parte del hombre. 

3.4. IMPORTANCIA DE LA IMPRENTA. 
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En la historia -breve del libro-, no podía pasar Inadvertida la 

Importancia de la imprenta, como vehículo propulsor del mismo 

1 Jbro, por eso en las siguientes se desrrol Jarán tas causas que 

dan a Ja imprenta una neta superioridad sobre los otros tipos 

de Impresión. 

1.- La Transcripción. 

La transcripción era la técnica más empleada -casi Ja única

por Jos pueblos de Grecia, Roma y el Cercano Oriente, y ésta 

consistía en que el orador, el filósofo. el literato, etc., 

alquilaba a un amanuense o escríba {rccu~rdese lo afirmado en 

e1 segundo capítulo sobre este personaje, surgido de la ese~ 

1 a) • 

En otras ocasiones, e1 escribiente, copiaba lo escrito ya en 

un texto (este es eJ c.J!:O dt: Jos clásicos grecolatinos resc~ 

tados por las obras vertidas sobre otros materiales). 

Aquí sólo se recuerda 1 a importancia 

los conocimientos que 

que tiene el escriba e~ 

rompen la unidad cultu-mo poseedor de 

ral (escritura) y la importancia que se le va dando al es e r i 

ba hasta convertir la historia del libro en dos épocas: laprj_ 

mera le corresponde al copista: la historia del libro manus

crito en dónde aparecen obras de arte que sólo son supera

das con el desarrollo de nuevas especialidades como son el 

ilustrador, el encuadernador, etc. 

La característica de este período del 1 ibro consiste en que 
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"Los libros fueron copiados laboriosamente a mano, pri, 
mero por los esclavos cultos y amanuenses a sueldo de 
ciudadanos a~icionados a las letras, durante la anti
guedad J, más tarde, oor los monjes de los monasterios 
de !::uropa. o. lo lnrgo. de la Edad Media" ( 41 l . 

Acabando de mencionar a los monjes, cuya 1abor en pro del i-

bro es incuestionable: 

11 Es difícil exagerar la importancia de lo. labor reali 
zada por lo~ benedictinos que en diferentes monaste-=
rlo~ di~pe!"50$ por Europa: se ocupaban de conservar 
las obras de los autores gri ego5 y romanos además de 
tra.nzcribir y ~ultinlicn.r los ejemnlares de los escri 
tos de Doctor~s y P~dres de la Igl~sin. -
Esta actitud d~ la iglesia rie fomentar la producción 
de libros, que luego se extendió a buena parte de los 
monasterios, se debió a los siguientes factores: a) lo. 
necesidnd de disponer de libros po.ra los diversos se!:_ 
vicios eclcsitísticoz; b) el usa de los libros en lo.s 
actividndcn ~isioneres, es decir, pnra la evangeliza
ción cristiana; y e) la n~ceGido.d de libro~ rara las 
escuelas sostenido.fl por las órdenes religiosas y como 
nexos a la:; catedrales" ( 42) . 

La tarea de los frailes en la transcripción y copiado de las 

obras se realizaba en una sala especial llamada SCRIPTORIUl'\,en 

él la actividad era febril: 

"Ln reproducción de libros y otros manuscritos en 1os 
conventos se realizaba en una sala llamo.do. SCRIPTORJU.~ 
palabra que proviene del latín, SCRIBERE, SCRIPTUM,e~ 
cribir. 
Antes de iniciar e1 trabajo de tre.rn:>cripción, ne pre
paraban de ma.nern uniforme las hojas que serían usadas, 
rayando las páginas, trazando 1os márgenes y marciando 
1as demás guías que se necesitaban para la escritura. 
Cada escribiente trabajaba en su propio pupitre, que 
sostenía en posición casi vertical la hoja sobre la -
cual trabajaba. En una mesita al lado, el es~riba~ 
daba los materiales de trabajo y. si trabajaba sólo el 
texto que debía ser copiado. 
El SCRIPI'ORIUM estaba al cargo de un superior del m.2_ 
na.sterio, llamado ARMARIUS,, quien a menudo servía tam. 
bién de bibliotecario para la comunidad y cuya i'unción 
con3istía en distribuir e1 pergamino, las plumas cor-
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taplumas, tinta, punzones y reglas. Este superior di._ 
rigía el trabajo que se realizaba ordinariamente en Jor 
nadn.s de seis horas. A veces~ varios monjes cscrilñnñ 
al dictado un mismo texto. 
Además de los monje$ que realizaban las transcripcio
nes y trabajos at .. ines, había también escribas laicos 
que frecuentaban 103 rnon:l.3tcrios, donde hacían tru.bn
,jos esoeciales, coco ln rubricn.ción o iluminación, en 
los cu~les los monjes no oiempre eran muy competen-
tes"( 113). 

Todos Jos textos denominados manuscritos. tienen la desventa-

ja de que se puede borrar los textos que contienen. y por es-

ta razón. aparece una categoría nueva dentro del desarrol to 

del 1 ib ro: LOS PALIMPSESTOS. 

Estos eran los pergaminos o pieles que eran sometidos aJ pro-

ceso de borrar lo que contenían con el fin de escribir nueva-

men le:: en ~ i, otro texto. 

Toda •esta actividad, fue desarrollando lentamente al i b ro m!!._ 

nuscrito. que con la introducción del papel se revitaliza la 

producción, hasta facilitar la ilctividad que desemboca en el 

descubrimiento y uso de la IMPRENTA y con el la del 1 ibro impr~ 

so. 

2.- LA IMPRESION. 

SI la primera parte de la historia del 1 ibro corresponde al 

COPISTA, la segunda arranca con el uso extensivo de la impre~ 

ca y por ende del IMPRESOR. 

El arte de imprimir los ibros tuvo un lento desarrollo (la 

impresión 11 primitiva 11 de letras se realizó con y en diferen-

tes materiales (44), que se inicia con la impresión llamada 
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xilográfica. 

Esta c.onsiste en un gr"abado "ímpreso" en "relieve" sobre una 

plancha de madera, sobre la que la hoja de papel es sometida 

a una fuerte presión para lograr su impresión. A los 1 ibros 

obtenidos por este método, se les llama libros xilográficos o 

tabelarlos. 

Este proceso de impresión como era bastante complicado y como 

provocaba innumerables errores. se usó inicialmente para la 

impresión de es~ampas religiosas, a \as cu~les posteriormen-

te se le agregaron peque~as leyendas, hasta llegar a emplea~ 

se en los libros. 

La impresión de libros gracias a los 1 Jamados TIPOS MOVILES 

fue la etapa Intermedia entre la impresión xilográfica y ta 

impresión por la imprenta. en el sentido occidental de ella. 

Este tipo de impresión tuvo su origen entre los chinos: 

"Conocieron nsir.nsmo los chinos los ca.ra.cteres mó 
vib1es., cuya invención se e.tribuye., en el siglo XI7 
G.l. herr~ra :ilquimistu. Pi-Cheng, quien,. uti1iznndo 
arcilla y cola líquida,. logró fabrico.r tipoR~ que 
luego endureció al fuego. La composición se hacía 
sobre una. pla.ncha de hierro unta.da con ceniza. depa 
pel, cera y resina, y se la sostenía mediante un b8S 
tidor de hierro; c<U.entándola un poco y dejándol.a -
enrriar se obtenía una adherencia perrecta de 1os 
caracteres, 1os cuales se podían separar volvien
do a cal.cntar el. conjunto"( 45). 

En cambio la impresl6n con tipos m6vtles que realizó Guten-

berg, el proceso se reducTa a imprimir los textos compues-

tos sobre la hoja, mediante la ayuda de.una prensa, que eje!_ 



115 

cía presi6n. 

Esta técnica tan elemental, para la producción de 1 tbros, in.!_ 

ciada por Juan Gutenberg, despertó pronto el interés de los -

europeos por desarrollar y l'lejorar la producción de libros. 

Así pués el oficio iniciado por Gutenberg, el "venerable art!:_ 

sano de la palabra impresa", es de vital importancia para el 

desarrollo cul cural político. económico y social de Deciden-

te, gracias al 1 ibro. 

Porque, lQué no es el libro? 

El ibro es todo. Es amigo. enemigo. útil. imprescindible, 

ley, revolución, doctrinas {políticas, económicas, sociales, 

etc.), creador de instituciones. etc. 

Actu.,lmente no percibimos -totalmente- la ir.iportancia del li

bro, ante la inundación de libros, que brotan por doquier, li 

bros de todos tipos, de todos los temas, de todas las tende.!!. 

cías políticas y sociales; de todas las ramas de la ciencia, 

del arte, del deporte, etc. El 1 ibro nos rodea más de lo que 

nos imaginamos. y de ahí se deduce la importancia que adquie

re Gutenberg como introductor de la imprenta. 

Pe ro dejaré la importancia del 1 ibro en general y regresa.-

ré al tema: el libro escolar. En seguida voy a tr~ 

tarde caracterizar al libro de texto escolar, bajo las dos 

moda 1 i dad es fundamental es de educación forma 1 . 

3,5 EL LIBRO DE TEXTO ESCOLAR. 

De toda la producción libresca que dstido, es mi inte-

·' 
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rés centrarme en el 1 ibro de texto, que es definido de la si-

guiente forma: 

"Es el que se utiliza. oi'""icio.1.r.icnte na.re. la enseftanza de 
cualquier materia y en cualquier gr;,do escolar"( 46) 

De acuerdo con el criterio de 11 oficialmente 11
1 el libro de te~ 

to es un 1 ibro impuesto, en el que se deben observar y desarr~ 

llar los ternas previstos en tos programas "oficiales 11 sancio-

nados por el poder (público y/o privado). 

Pero además los 1 ibros de texto tienen otras características 

ºLo::; libros 1 mucho ~ás los libros de texto escolares ... 
obliga (n) por su miGca naturale=~ a que se vuelva. so
bre él. {llos) una y otra. ve::, en una. situación de na.rti 
cular a.cogida. por parte del receptor. En de.finiti~a.., 10 
que el texto pierde en intensidad y riqueza. del impacto, 
lo gana en profundidad y durución"(4¡). 

Además los libros. de textn, como cualquier otro libro, 

Pero también, 

"El libro de tex"to. por necesidades de su instrllI:lenta.
ción. uso y función ¿:i. ln institución escolar y en la 
sociedad todn. debe o~recer unn cubierta simbólica vá
lida pnrn toda la sociedad. debe ordenar la historia, 
ubicar los _aconteci~iento$ individuales y colectivos 
.d~ntro de t:r.!:l unidt".d cohero:"!'nte que explique y legitime 
el presente, el pasado y el futuro de las institucio
nes de todo tipo. Es decir. que cada texto escolar -
presentará un sistema de codificaciones ideológicas de 
la realidnd y, en consecuencia, un sistema de relacio
nes sociales connota.das positiva o negativamente, según 
las conveniencias del. orden social de clase que intere 
sa. mantener, justif'ica.r y transmitir"(l.t8). -

"Hoy por hoy el texto goza del privi1egio de 
la EXCLUSIVIDAD. Su influencia en la transmisión de 
conocimientos, valoraciones y actitudes es de~initiva, 
no sólo sobre los alumnos~ sino también sobre los mae!.. 
tros y aún sobre los papás de los nlumnos"(49). 
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Todo esto nos lleva a una definición del libro de texto: 

Libro de texto es todo aquel que por la autoridad del maestro, 

o del poder (público o privado) se considera necesario (u ofi-

cial) para la enseñanza de cualquier materia en cualquier gr~ 

do escolar. Este texto imp1 ica ante todo una codificación y un 

sistema coherente de representaciones sobre el mundo y la rea-

lidad social. 

En el caso del Estado Mexicano. se afirma que: 

"Lo~ libros de t.e.xto no constituyen sbln..'nente un conjun
to de lectur~.::;, ~ino ·-1uc rcprc;:;cntw1 r.lucho más que eso: 
son un raenGaJe de la niñe= mexicana J el país. Ese men
sa.Je tiende a. unificar :.l a oricntn.r a los buenos ciudnda 
noz, e:i el co::iún anhelo de sra.ndez.n que ha movido a pr6:: 
cerez y cstadízt.ns, desde la Independencia. hasta nuestros 
días, para. elevar la cultura del pueblo y para asegurar 
por medio de ln escueln, nuestra bienestar, la 1ibertad, 
ln paz y la justicia socirü de México"(SO). 

El hecho de reconocer la existencia de codificaciones sobre Ja 

realidad social y sobre el mundo (en todos sus sentidos). es un 

paso fundamental para el análisis de los 1 ibros de texto esca 

1 ar. 

Ahora bien, las modalidades que ha revestido el libro de tex-

to, han variado en el transcurso del tiempo, no podría ser de 

otra forma. Las diferentes moda 1 i dades que ha sufrido el 1 i-

bro escolar es el objetivo de las siguientes líneas. 

a.- Los 1 ibros de texto en la escuela privada. 

La escuela privada tal y como la he caracterizado, llega has-

ta mediados del Siglo XVI. Abarca un amplio período espacio 
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temporal, en el que cambió el uso escolar del texto y con él 

1as características del mismo texto. Ya que pretendo trazar 

generalidades en las características de los 1 ibros, me 1 imi

taré a Indicar agrupaciones que permitan detectar las carac

terísticas y cualidades peculiares a cada tipo de texto ese~ 

1 ar. 

CARACTERISTICAS. 

Las propiedades del 1 ibro de texto durante el periodo señal!!_ 

do (hasta el siglo V d. C.) son las siguientes: 

1 .- La HATERIA que se empleaba como texto varia. 

Así se tiene que en Grecia se emplea el papiro y las ta-

blillas enceradas en Roma. 

2.- El CONTENIOO de lo enseñado era diverso. 

Las tareas básicas de la escuela clásica consistía en 

"leer, aprender de memoria y contar 11
1 esto condicionaba 

el contenido de los textos empleados en la escuela. 

3.- La COHPLEJIDAD de los contenidos era variada. 

Entre los escolares del período clásico, las labores -

particulares de la escritura (y lectura) tenía un des!!_ 

rrollo particular: se recitaban las letras por su nom

bre, al inicio, pero se variaba el orden; se llegabaal 

silabeo y de ahí -sin más- a las frases monásticas y a los tro 

zos de textos de autores como Homero, Eurípides, Hesío

do, etc. 

4.- La ASISTENCIA del maestro era fundamental. 

La ayuda que proporcionaba el maestro de primeras letras 
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(grammaristes entre los griegos, y 1 ltterator o primus 

magister en Roma). al escolar era fundamental; puesto 

que él tenía que ayudar a transcribir las primeras le

tras a las tablillas del pupilo. 

5.- Los MANUALES o AUXILIARES DEL MAESTRO eran complejos y 

bastos. 

Estos generalmente seguían el mismo orden señalado an

tes(Sll. 

6.- Los textos escolares eran escritos para leerse o para 

escribirse. 

Estas características bien corresponden al mundo clás(co y 

preclásico; enseguida señaló las del periodo de la Edad Me-

d ia. (Siglo V al XV) 

1. - La MATERIA sobre la que se escribía fundamentalmente 

era pergamino. 

2.- El CONTENIDO de la enseñanza era semejante o similar. 

La preparación del buen cristiano, a juicio de la 191!:. 

sia no requería de grandes variedades de contenidos, 

se enseñaba los elementos fundamentales que le per

mitieran al Individuo 11 salvar su alma". 

3.- La COMPLEJIDAD de los contenidos estaba reducida al mí 

nimo. 

No habiendo una diversidad de contenidos que transmi

tir, no había tampoco una complejidad total ni detec

tabable en los textos. 

4.- La ASISTENCIA del profesor era secundaria. 
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El aprender a recitar o memorizar los preceptos reli

giosos, no hacía indispensable el que el maestro est~ 

viera al pendiente de los avances en la lectura. 

5.- Los MANUALES o AUXILIARES del maestro seguían siempre 

los mismas lineamientos .. 

L~s fuentes a las que recurren tanto tos mncstras e~ 

mo los autores de los textos escolares son la Biblia 

y los textos de los Santos Padres de la ]glesia, esta 

semejanza en sus fuentes. origina que la mayoría de li 

bros para el maestro fueran iguales. 

6.- Los TEXTOS ESCOLARES eran fundamentalmente hechos pa

ra leer. 

Como lo demuestran dos ejemplos claros: ALCUINO y el 

ABATE ELFRICO los textos de esta época se dirigían a 

que el menor memorizara el contenrdo sin intentar mo

dificar el contenido ni los lineamientos planteados. 

No era indispensable el aprender a escribir. bastaba 

con leer. No se conocen textos que se hubiesen hecho 

para escribir, sino hasta mediados del siglo XV y son 

-aparentemente, por desconocer los 1 ibros- la GRAMATl

CA LATINA de Donato, texto escolar muy difundido en -

ese época (1448o1449); la GRAHATICA LATINA de Johann

es Brunner de 1466; y también se menciona la RUDIMEN

TA GRAMMATICAE de Perottus que tuvo diferentes edlci~ 

nes: en 1464, 1475 y 1477. 

b.- LOS LIBROS DE TEXTO EN LA ESCUELA PUBLICA. 
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Los primeros intentos formales de crear la educación pública. 

coinciden con la propagación de la Reforma religiosa Iniciada 

por Lutero, ésta 11 creó 11 sus propios textos escalares, que tu

vieron cualidades particulares y propias, pero que conserva

ba mucha semejanza con los textos escolares de la escuela prl 

vada. 

El primer libro de texto usado en la escuela públic11, es la 

versión alemana que hizo Lutero de la Biblia y a partirdeahí 

adquieren gran difusión las ideas reformistas y la escuela p~ 

blica .. Eo este período se inicia la inquietud por crear un 1.i. 

bro de texto único tal como la manifiesta por ejemplo Juan Amos 

Comenio (52) 

1.- EL PAPEL era el principal -único- material sobre el quese 

escribía. 

Como decía arriba, el pergamino fue desplazado por el papel 

en la centuria XV. Este materí~l tuvo una importancia C!., 

pital para el impulso y desarrollo de la imprenta. 

2.- EL CONTENIDO de los textos era diverso y variado. Aunque 

seguían predominando los temas y autores religiosos, se e!!!_ 

piezan a rescatar a los autores clásicos (grecolatinos) y 

a los Humanistas italianos. Se Inicia un proceso de ex-

p a n s i ó n de con ten i dos es c o 1 a re s ( cu r r i cu 1 a res y en 1 os tex

tos escolares), se Introducen nuevas disclpl lnas académi

cas .. 

3. La COMPLEJIDAD de los contenidos era variada. 

De acuerdo a los presupuestos pedagógicos de los autores, 

los libros y sus contenidos seguían modelos particulares 
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{de lo simple a lo complejo; de lo abstracto a lo concr~ 

to, o a la inversa, etc.) 

4.- La ASISTENCIA y ORIENTACION del maestro era fundamental. 

Si ciertamente el método de enseñanza más de boga era el 

11 catequistau, se hace hincapié en la importancia del maes 

tro como conductor de la conducta del educando. 

5.- Los MANUALES o AUXILIARES del maestro eran ciertamente -

más complejos. pero al mismo tiempo más centrados en una 

área temática del conocimiento. Es decir. los manuales 

se especial izan en ciertas ramas del saber. 

6.- Los textos escolares eran para ser leídos y para escri-

birse. 

Se recupera la importancia de los ejercicios para la es

critura y su control por parte del alumno, {aspecto olvi 

dado por la educación privada en su última etapa). 

Estas son las características más importantes que se pueden d~ 

tectar en los 1 ibros de texto empleados en diferentes momentos 

históricos de la educación. 
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4.- LA HEXICANIOAD EN LOS LLBROS DE TEXTO. 

El objetivo de este capítulo consiste en presentar los resulta

dos que los diferentes niveles de análisis permitieran obtener 

al ser aplicadas las fichas técnicas en Jos libros de texto gr~ 

tuitos de Ciencias Sociales. 

Como se podrá ver, por diversas razones, no se presentan en es

te capítulo los resultados completos; por ende, se aclara que -

es sólo una parte, Ja esencial, de1 .'.lnálisis y sobre todo de -

los resultados obtenido:;. 

Existen diversas perspectivas para anal izar los discursos (1) 

cada una presenta alternativas y deficiencias conjuntamente. 

Por esa razón. decidí enfrentar el análisis de los libros de 

Ciencias Sociales bajo una panorámica diferente. 

l¡.1- LAS PERSPECTIVAS DE ANALISIS. 

Las propuestas de Berelson ( 2), Gibaja ( 3) y Gilberto Jiménez 

( 4) no fueron empleadas por considerar que no cumplían con los 

objetivos nt propuestas de la investigación. Ante esta situa--

ción, me aboqué a buscar otras propuestas de análisis. Sin en-

centrarlas, el problema aparecía insalvable. 

permitió solucionar el obstáculo. 

Pero la reflexión 

El resultado fue que se construyeron fichas técnicas para el 

análisis de la información de los libros de texto, y así resca-

tar su contenidoª 
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Los contenidos de las fichas son los siguientes: 

1.- Ficha nivel PORTADA 

2.- Ficha nivel INDICE 

3.- Ficha a nivel UNIDAD DIDACTICA y 

4.- Ficha a nivel MENSAJES AISLADOS. 

Cada una de éstas, como se podrá percibir, persigue un objetivo 

específico: 

La primera buscél analiZ.ar, exclusivamente, las portadas de los 

seis libros. 

La segunda rescatar, preferentemente. la coherencia interna de 

la orcanización del discurso en su globalidad individual. Es d~ 

cir, al intP-rior de cada libro de textoy en su conjunto. 

La tercera permite identificar, ubicar y relacionar a los mens~ 

Jes 1 ing"úísticos e iconográficos. Además de visual izar la coh!_ 

rencia interna entre los contenidos de las unidades de aprendi

zaje y los objetivos propuestos para la misma. 

Y, finalmente, la última permite identificar y rescatar las men_. 

cienes aisladas. ubicadas en los 1 ibros .. 

Así pues, con estos elementos se realizó el trabajo de.pesqu.i--

sa en los 1 ibros de texto. 

presentan en seguida. 

4.2.- RESULTADOS. 

Los resultados fueron los que se -

Nuevamente, antes de inici.:ir la exposición de los resultados de 
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la investigación, reitero que lo que se presenta aquf es sólo -

una parte ~e éstos. En el caso del primero y segundo nivel, los 

resultados son los obtenidos para todos los libros. En el ter-

cer nivel. sólo se presenta una muestra caracterizada por su --

contenido básicamente relativo a la historia mexicana. Del cua~ 

to nivel no se eligieron todas. sólo las que permitieran ilus--

trar e integrar el contenido y las dimensiones del discurso. 

4. 2. 1. - RESUL TAOO S A N 1 V EL PORTADA. 

La razón de empezar con este nivel de ancillsis, obedece al he--

cho de que la portada es lo primero que aparece ante los ojos del 

lector . Por ende, desde ahí debe arrancar el análisis. 

Los resultados que arrojó el análisis de las portadas de los --

seis llbros, se presentan en la siguiente gráfica: 

NIVEL DE ANALISIS: 

PORTADA 

G RADD ESCOLAR DEL L 1 B RO 
ELEMENTOS 1 o. 2o. 3o. 4o. So. &o. 

FIGURA HIDALGO MORELOS JUAREZ MADERO CARRANZA MAESTRO 

SOPORTE PI HURA MUF AL MEX CANA - -
AUTOR PROZCO O'GORMAN O RO ZC O O RO ZC O SI QUE 1 ROS OROZCO 

CIUDAD UADALt_ MEX 1 CO M EX 1 CO MEXICO MEXICO GUA DALA-
ARA. JARA. 

INSTlTU- AMARA MU SEO MUSEO MUSEO RESIDEN UNIVER-
CION. >E D 1 P.l!_ NACIONAL NACIO- NAL. DE c 1 A PRE SIDAD DE 

ADOS DE H 1 S TQ_ NAL DE H 1 STO- SIDEN-7 GUA DALA-
OCAL RIA. HISTORIA RIA. CIAL LOS JARA. 

PINOS 
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Esta informacíón.puede, a su vez. ser sujeto de un nuevo estu-

dio. 

A manera de ejemplo presentó el siguiente: 

A partir de las trecuencias: 

Categorías Frecuencias 

figuras 6 

Soportes 

Au to res 3 

Ciudades 2 

Instituciones 4 

Ampliando lo anterior, se tiene lo siguiente: 

En las figuras o .e.=.r.sonaies, $e observa que el crit~rio de se--

leccrón y ubicación fue estrictamente cronológico o histórico. 

En e 1 sopo r te , e 1 ú n i e o e r i ter i o fu e 1 a pe r ten en e i a a 1 mo v i mi en 

to mural is ta mexicano. 

De los autores, a consecuencia de lo anterior, todos son partí-

cipantes en el movimiento mur.alista .. Es digno de destacar que 

falta Diego Rivera y aparece, en cambio, O'Gorman. 

De las ciudades sólo aparecen dos. México y Guadalajara. (Las 

más importantes). 

De las instituciones se eligieron dos de contenido político y -

dos educativas, aunque dos corresponden a instituciones de al--

canee nacional. 

Para poder concluir, hay que aclarar, cuál fue la propuesta pa-
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ra la caracterización de la mexicanidad. 

Para llegar a detectar los elementos que conforman la noción de 

mexicanidad, se usó una metodología que buscara y explicara las 

relaciones mediadoras entre los e1emcntos aislados (aparenteme~ 

te) en el discurso. Es decir. se reconoció que un elemento - -

(gráfico o lingüístico) del discur-so. por sí mismo, no adquiere 

importancia; pero cuando se le ubicn en la dimensión exacta (no 

sólo en la que est5 colocado} este elemento, adquiere una signi 

f icac ión mc1yor. A m~nera de ejemplo, diría que difícilmente se 

podría explicar a Benito Juárez y su acción, si no se toma en -

cuenta -necesariamente- a sus antecedentes inmediatos~ Hidalgo 

y Morelos. 

Con esta nota, podré seguir adelante. 

Así pues, la mexicanidad. a nive1 portada la conforman los si-

guientes elementos: 

-H is t.Ó rica 

-Cultural 

-Geográfico, e 

-Institucional 

La perspectiva histórica, está personificada y materializada en 

la idea de los h~roes vinculados a un pasado común. 

Aunque es muy discutible la selección de estos héroes, cuales-

quiera otros que se hubiesen Incluido substituyendo a los pre-

sentes, hubieran generado, igualmente, polémicas~ 
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Por ende, la mexicanfdad a nivel histórico se presenta como: 

a) Un proceso histórico 

b) Surgimiento de figuras en y del proceso histórico 

e) Existencia de un pasado común 

En lo relativo al nivel cultural, sucede que la caracterización 

descansa en: 

a) Una f.orr.H\ particular de concebir la cultura 

b} Esta obedece a una Revolución reciente. y 

e) Importancia del individuo para realizar la cultura. 

En lo concerniente a la caracterización a nivel geoqráfico, ap~ 

recen elementos esenciales: 

a) La existencia de ciudades mexicanas. y 

b) Ciudades particularmente importantes por su calidad de Capi

tales. 

Finalmente., en la caracterización o nivel institucional, es im

portante observar que aparecen dos instituciones políticas como 

son: 

a) El presidente y 

b) La Cámara de Diputados 

Una, la primera, corresponde al ámbito nac::ional, en cambio la -

otra, su espacio se restringe al estado de Jalisco. 

Las otras figuras hacen alusión a instituciones educativas: 

a) El museo y 

b) La Universidad. 
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La observación anterior, vale para estas dos. Uno es nacional 

(aunque sea en nombre) y otra regional. Asl concluyo que a ni 

vel Institucional la mexicanidad se conforma por: 

a) Instituciones de alcance nacional 

b) 1 ns ti tuc iones de alcance regional. 

c) Instituciones políticas 

d) Instituciones educativas 

Tratando de reconstruir lo hasta aquí dicho, se propone la si-

guicnte c~racterización. 

CARACTERIZACION DE LA MEXICANIDAD CONFORME AL ANALI--

SIS DE LAS PORTADAS. 

Caracterización: 

a nivel histórico 

a nivel cultural 

a nivel geográfico 

a nivel institucional 

{

Este es un proceso 

En él aparecen figuras y héroes 

Ambos forman un pasado común 

cu 1 tura pop u 1 ar y 

revolución de 191 º· {
~:c7~~:1~rte Y 

Estos surgen de la 

Reconocen el papel 
1 a res. 

de artistas popu-

{

Se reconoce la existencia de las ci~ 
dades. 

Se om(te la existencia del campo 

Des tacan el papel de 1 as ciudades ca
p ita 1 es. 

{
~=c~~~~~~en Instituciones de alcance 

Existencia de Instituciones de alcance 
regional. 
Hay Instituciones polfticas 
Aparecen lnsti tuciones educativas 
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4.2.2. RESULTADOS A NIVEL INDICE. 

De manera gráfica los primeros resultados del análisis relatl-

vo a los ,seis indices de los 1 ibros de Ciencias Sociales, son 

los del cuadro Núm. En él sólo se presentan los títu--

los de las Unidades de Aprendizaje o Unidades Temáticas. 

En base a ~stos datos se puede proponer un análisis más deta--

1 lado, por ejemplo: 

Por número de unidades: 

Grado Escolar lo. 2o. 3o. 4o. So. 60. 

Núm. de Unida des 5 6 8 5 8 9 

O de otra forma: Grados: Frecuencias: 

lo. y 4o. 

3o. y So. 

2o. 

60. 

5 

8 

6 

9 

Como se puede apreciar, los contenidos numéricos son diversos 

en cada uno de los libros de texto. 

Además del título se buscó en cada unidad de aprendizaje, una 

categoría que viniera a caracterizar a toda la unidad. 
$ 

sul tados se presentan en el cuadro Núm. 2. 

(*) Véase al final ·del apartado. p. l.Sú. 

Los re 
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Con base a estos datos, se buscó relacionar los textos. E 1 re-

sultado de la comparación entre los dos primeros libros (lo. y 

2o.) está contenido en el cuadro Núm. J. Allí se presentan los 

datos frecuenciales derivados de las categorías generales. En 

el cuadro Núm. 4 se presenta la información relativa a las le_s 

ciones o unidad~s didácticas. 

Por ende, para el análisis de la caracterización, hay que reco.!. 

dar la necesidad de recurrir al método de las mediaciones: Ex--

pl lcar los hechos, categorías, eventos, etc., en base a su ubi-

cación en el discurso. Por sí mismos no valen los datos, valen 

por su ubicación 11 contex.tual 11 y por la relación con la totali--

dad del discurso. 

La mexicanidad según el nivel índice, del lo. y 2o. grados se C!!_ 

ractcriz.:: .:isí: 

Nivel geográfico: (escuela, hogar, comunidad, país, mundo) 

Nivel actividad productiva 

Nivel convivencia 

Nivel aprendizaje 

Nivel histórico 

O bajo otra perspectiva así: 

Nivel medio geográfico 

Nivel recursos naturales 

Nivel actividad productiva 

Nivel normas de conducta 

Nivel aprendizaje 

Nivel histórico 

: .... 
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Expl rcando brevemente, a cada uno, aparece to siguiente: 

La mexicanidad, vista desde el punto de vista geográfico, impll.. 

ca la necesidad de una del imitación esp~cial de México, sin ol-

vidar mencionar sus ámbitos interiores (escuela, hogar); así 

mismo hace referencia a los recursos naturales. Así pues,. la -
1 a 

mexicanidad implica desde/ perspectiva geográfica: 

a) Un ámbito geográfico delimitado 

b) Existencia de instituciones propias 

e) Existencia de recursos naturales 

En cuanto a la actividad productiva, ésta implica: 

a) Reconocimiento del trabajo como factor esencial del hombre 

b) Trabajo visto como medio de realización humana 

c) Este favorece la cotidianidud del trato 

La siguiente noción, de convivencia implica: 

a) Compartir un espacio delimita do. 

b) Permanencia de la actividad humana 

e) Existencia de valores y normas de conducta basadas en un 

aprendizaje derivado de la misma convivencia 

La última categoria, hace referencia a: 

a) El reconocimiento a un pasado común compartido. 

b) No sólo el presente une. El pasado también. 

Para los libros de 3o. y 4o. grados, los resultados de las cat.!:_ 

gorias que caracterizan a Jas unidades, se presentan en seguida, 

y se resumen en el desarrollo .• 
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En este caso el tratamiento es diferente. En el 1 ibro de Jo. 

se parte de la Idea de interdependencia para explicar el proc~ 

so de urbanización de gran número de comunidades rurales. De -

esta manera se explica el contenido del libro de 4o. referente 

a las ciudades. sus características y sus problemas. Y que co~ 

cluye con la Ciudad de México. 

La mexicanidad se caracteriza así: 

Nivel interdependencia 

Nivel comunidad ru ra 1 

Nivel migración 

Ni ve i histórico 

Nivel de carencias 

Ni ve 1 de urbanización 

Niv~I de identidad nacional 

Nivel ciudad 

Nivel recursos 

Nivel aprendizaje 

Nivel trabajo 

Al realizar un estudio más detallado para cada una de las cat~ 

gorías de la caracterización, aparece lo siguiente: 

La Interdependencia implica: 

a) Existencia de recursos 

b) Un momento de la familia hacia la comunidad 

c) O e l a c om un i dad a 1 p a f s 
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dl Del país al mundo. (3: 3 a 21l 

Lo ~ aparece como: 

a) 11 0puesto a ciudad" 

b) No hucinamiento. 
Amplitud de espacios 

e) Agricultura actividad principal. 

d) Bienes y servicios básicos o elementales 

e) Centro expulsor por carencias 

f) Amb ita carigiré.1 (3:22 a 331 

La mioración aparece por: 

al Monocu 1 ti vo 

b) Industria básica (u;rncarera) 

e) Foco de atracción 

dl División social del trabajo (3:34 a 44) 

Lo relativo al pasado aparece como: 

al La parte indígena (con olmecas, teotihuacanos, aztecas, ma-

b) La parte española (descubrimiento, conquista, colonización) 

ya s, etc.) (3: 45 a 66) 

c) Apartir de lo anterior, el proceso de intercambio entre am-

bas. 
el La manifestación más clara de este intercambio es la soci~ 

dad novohispánica. (3:82 a 951 

Respecto al pasado, se dice que: -
al Hay una tradición o herencia cultural indígena (mayas, azt~ 

ca s, e tel. (4: 3 7 a 41 l . 
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b) Hay una tradición o herencia cultural española. 

c) No hay referencia directa a una conquista material de los 

primeros sobre los segundos. 

d) Referencia -gráfica- de la conquista espiritual 

e) Descripción de los diversos momentos históricos de la soci~ 

dad mexicana: desde li> conquista hasta la consolidación de 

1 a Revo 1 uc ión y conc Ju ye en 1951. (4:lo2 a lfJ, 61 a 78, 92 a 1()1¡, 12fla 138) 

Los~~ encierf"'an carencias, de estas se dice que: 

a) Las carencias se originan por uso irracional de los recur-

sos (pueden serm la producción agrTcola y en la artesanía) 

b) Estas carencias son esencialmente: lil poca agua y la poca 

tierra o bien la tíerf"'a erosionada. 

el La solución a este problema viene a ser la técnica (como es 

el caso del descubrimiento del pozo artesiano y la educación 

técnica). (3:66"a 81) 

La urbanización en cuanto a proceso se caracteriza así: 

a) Transformación de -lo rural en urbano 

b) De producción igrfcola elemental se procede a una tecni~lc~ 

da. 

e) Esto genera atracción a la em;gración 

d) Se generan demandas y ofertas de servicios e infraestructu

ra urbana. 

e) Se establece una relación de Intercambio entre el campo y -

la ciudad. (3:90 a 112) 
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La Identidad nacional está definida así: 

a) Existen diferencias entre la población (en términos de ca

sas y pueblos, de costumbres, de ropa. de comida y de fie~ 

tas). 

b) Las semejanzas a pesar de la lejanía entre sí son: lasco

munidades están organizadas para producir, relacionarse, -

convivir y tienen autoridades. 

e) Los lazos que nos unen son: la CC?mida, el intercambio de -

bienes y servicios, los medios de comunicación (carreteras) 

radio y periódico. 

d) Aparte de los lazos anteriores existen otros: los hechos y 

los héroes. Es decir el pasado común. 

e) Las comunidades también tienen y comparten un territorio y 

las mismas autoridades. 

f} Finalmente, aparecen los símbolos que unen: bandera, escudo 

e himno. (3:113 a 120) 

Este mismo tema se abarca así en e1 libro de cuarto gr!!. 

do: 

a) La República Mexicana se compone de territorio, población y 

gobierno. Se conciben como partes de un rompecabezas. 

b) México se concibe variado en términos de población (hay de~ 

de el indígena hasta el español pasando por negros y mesti

zos); de el ima {que provoca desigual distribución de la po

blación); de costumbres {en la comida, ropa y vivienda); de 

producción (hay minería, industria, artesanía)~ de bienes -
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{agrícolas, industriales, artesanal, petrolero, etc.) de 

servicios: de lengua {espaiiola e indígenas). 

e) Los elementos que unen a los mexicanos son: las leyes {son 

las mismas para todos); los niiios {en cuanto que aprenden 

Jo mismo y usan los mismos 1 ibros de texto: ademiis tienen 

la misma escuela y los mismos programas de estudio); el v.!. 

viren familia (esta es base de la sociedad aunque vivan -

alejadas están regidas por las mismas leyes y tienen las -

mismas autoridades). Por ende, 1 as ins ti tuc.iones que unen 

a los mexicanos son la escuela y el gobierno. (4:30 ª 47) 

La noción de ciudad está integrada por los siguientes 

e 1 emen tos: 

a) lCómo es la ciudad?. Se caracteriza así: donde vive mucha 

gente; hay muchas cosas; existe una división de trabajo, 

tráfico: avenidas, cruces y semáforos. Además existen en -

la ciudad servicios y diversiones. 

b) lPara qué sirve I¡¡ ciud;id?. Sirve porque en el la se com--

pra y se vende, tiene escuelas, hospitales, diversiones y 

se administran recursos. Por ende, sirve para los que vi-

ven en e11a y los que vienen de fuera. 

e) lQué se hace en 1 a c iudad7. En la ciudad existen comercios 

(compra-venta), administración y gobierno, servicios, cult~ 

ra y diversiones, necesarios para los citadinos y los de -

fu era. 

d) Relaciones campo-ciudad. Se diferencia primero entre cam-
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po y ciudad. El campo significa acercmiento: se vive cer-

ca; en cambio la ciudad implica alejamiento: se vive lejos 

de los parientes. 
que 

Se describe e1 desarrollo histórico de nómadas lse convier-

ten en sedentarios: campesinos si están en el campo; y ar-

tesanos si h~bit~b~n en ciudad. A partir de esto, se pla~ 

tea la necesidad de la interdependencia campo-ciudad. 

Finalmente se dice que 1a industria es el atributo de la 

ciudad, y desde luego, de sus habitantes: obreros, especi~ 

is tas y administradores. (4:18 a 26) 

Se habla de la ciudad en los siguientes términos: 

a) Es el lut;'1f m á s g r a n d e y p o b 1 a do d e un::. re g 1 ó n 

b) Es el asiento de las autoridades del Estado 

e) Requfere servicios 

d) Conserva costumbres propias 

e) Se refiere a la importancia estratégica de las ciudades d~ 

ran-te la Colonia: sirvieron de base para organ.ízar desde -

ahí nuevas conquistas. (4:27 a 49) 

La idea de recursós se desarrolla así: 

a) Los servicios urbanos son deficientes en agua y drenaje 

b) Se menciona el monocultivo del henequén y se explica como 

un proceso de causa efecto. 

e) El intercambio de bienes y recursos obedece a una lnterde-

pendencia, que puede ser a dos niveles: al interior del 

país con el resto de los mexicanos, o al exterior importa!!. 
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do maquinarias y productos químicos y exportando tapetes y 

hen equ e'n. 

d) El monocultivo genera desempleo 

e) Se proponen dos soluciones al desempleo: el turismo y la -

pes ca. (4:27 a 36) 

El aprendizaje se presenta así: 

a) Para aprender geografía hay que viajar 

b) Para aprender historia hay que visitar los lugares y sitios 

c) El aprendizaje puede ser: 

a nive1 familiar 

a nivel escolar 

a nivel social y 

a nivel técnico 

d) La aplicación del aprendizaje técnico se denomina trabajo. 

De tal forma que el trabajo ha generado a las ciudades. 

La noción dei trabnjo se desarrolla así: (4:50 a 60) 

a) La ciudad presenta sobrepoblación (es decir falta de espa

c 1 os) 

b) La Industria es un polo de atracción que acelera la sobre

población. 

e) La sobrepoblación significa la carencia de casas, escuelas 

y servicios municipales, por lo que se tiene que recurrir 

al apoyo nacional (Federación) para proporcionar servicios 

suficientes. 

d) La industria requiere obreros. Esta es su entidad propia. 
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e) Los servicios requieren de empleos. (li:79 a 91) 

Todos estos elementos se reafirman en la última unidad relat]._ 

va a 'la Ciudad de H~xic.o. Así pues, en esta unidad se encue~ 

tran los siguientes elementos: 

La ciudad y sus problemas: 

Excesivo tránsito 

Desperdicio de agua 

Aire contaminado 

Acumulación de basura 

Características de la ciudad: 

Es sede de las autoridades bien sean estatales, municipales o 

nacionales (federales). 

Es la urbe más grande (de la región, del Estado o del país) 

porque se encuentran industrias, comercios y centros cultura

les. 

A la ciudad se va a estudiar o a trabajar 

La ciudad tiene ventajas: diversiones, educación y cultura. 

Las desventajas son: lejanía, aglomeración, ruido, aislamien

to. 

Etapas de la Ciudad: 

En e\ caso de \a de México: Existe un período azteca, uno co

lonial y un tercero que cubre los siglos XIX y XX. 

La migración e.ampo ciudad: 

El e.ampo expulsa a los no capacitados, a los pobres que en la 
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ciudad caen en el desempleo y donde no hay ni trabajo, ni vi-

viendas, ni diversiones. Esto provoca hacinamiento y existe~ 

cia de zonas marginadas o cinturones de pobreza en torno a -

las ciudades. 

La alternativa que se ofrece es que los campesinos vengan ya. 

o que aquí, adquieran capacitación técnica. 

Abasto e Interdependencia en la ciudad: 

En toda ciudad existen centros ée abasto, en este caso, exis

ten: La Merced, La Viga, Jamaica y Ferrerfa (el ~astro). Con 

ello se comprueba la interdependencia campo-ciudad y también 

a nivel nacional. 

Industria y ciudad: 

Ya había señalado antes la existencia del obrero como elc~en-

to propia de la ciudad, por esa razón, se desarrolla la rel~ 

ción que existe entre el taller y la fábrica y el artesano y 

el obrero. Para concluir en una comparación entre el ayer y 

el hoy del obrero. De sus luchas, sus condiciones de trabajo 

y de vida se concluye que esto fue el resultado de las luchas 

de Jos propios obreros, 

samente 11 obreras. 

Y la existencia de familias "orgull~ 

LA CARACTERlZAClON DE LA HEXICANIDAO CONFORME AL AN~ 

LISIS DE LOS INDICES. 

De acuerdo con los datos obtenidos en cada uno de los 1 lbros 

de texto (excepción hecha del quinto y sexto grado que por r~ 
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zón de no corresponder a ~n ámbi ~o nacional no se rea~ i7.ó), tr~ 

taré de conformar los elementos de una caracterización de la m~ 

xlcanidad. 

Lo primero que salta a la vista y que complica el trabajo, es -

la ~ran cantidad de informaci6n generada por este tipo de análl 

sis .. Para solventar esta situación, la c~rncterización debe --

ser lo más amplia y general posible, de manera que permita res

catar lo más importante. 

A primera vista se nota una relación de pareja a1 interior de -

los libros. De acuerdo a esto tenemos: 

Grados Escolares 

lo. y 2o. 

Jo. y 4o. 

5o. y 60. 

Temática General 

Ambitos 

Ambientes 

Historia Universal 

Estos elementos permiten centrar la noción de mexicanidad. Con 

este esquema básico, la mexicanidad se conformará con los datos 

derivados del análisis. 

Así pues, los ámbitos son: 

Escuela 

Hogar 

Comunidad 

País, Mundo 

En cada uno de el los aprendemos en un proceso de lo más elemen

tal a lo más complejo. Pero además esos ámbitos requieren para 
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su real lzación, necesariamente, de la actividad social: el tr~ 

bajo y la convivencia. Por eso, esas ideas están presentes --

también en el dúo de ibros. 

Recápitulando diría que: 

Ambltos: 

l 
SuTne 

Actividad: 

1 
genera 

1 
Identidad: 

Escuela: Aprendizaje de identidad 

Fam i 1 i a: Convivencia y aprendizaje de identidad 

Comunidad: Recursos, convivencia y aprendizaje 

,País: Autoridad. recursos, convivencia y aprendiz!!., 

je. 

Mundo: Solidaridad. autoridad, 

·Cia y aprendizaje. 

JTrabajo 

lconv i ven e i a 

¡Pasado 

'!pres en te 

Futuro 

recursos, conviven-

En el caso de los ambientes, correspondientes a los libros de 

Jo. y 4o. grados, se presenta un esquema resumen más simple: 

Campo 

Ambiente 

Ciudad 

Características 
Elementos propios 
Relación 

Proceso evolutivo 

En este par de libros se trata de ilustrar la relación que eXI.!!; 

te entre el campo y la ciudad; así ~ismo se tratan de definir -
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ta, finalmente, explicar el proceso evolutivo. 

Por lo que respecta a los ibros de So. y 60, es fácil adver-

tir que la intención es ubicar la historia nacional en su lu-

gar dentro de la historia universal. cJn excepción hecha en 

1 a ú 1 tima unid ad. Ahí se resumen la historia de México y se 

presentan los problemas actuales. 

Así pues, en síntesis, la caractCrización de la mexicanidad -

conforme a los Índices sería a tres niveles~ 

Nivel cotidiano 

Nivel de inedias ambientes nacionales, y 

Nivel universa 1 

Conforme a ~sto tendría que concluirse así: 

l 
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NIVEL COTIDIANO 

NIVEL NACIONAL 

NIVEL UNIVERSAL 

HOGAR -J 
ESCUELA 

\ 

COMUNIDAD 

AMBITOS \ PAIS 

NACION 

) TRABAJO 
I ACTIVIDAD l 

1 
CONVIVENCIA 

í PASAOO 

IDENTIDAD-·L PRESENTE 
FUTURO 

J CA.'-IPO 

I AMB l ENTES l 
CIUDAD 

r FACTORES DE UNION 

L FACTORES DE DESUNION 

r llmIBRE 

l PUEBLO 

l NACION 

PASADO 

PRESENTE 

FUTURO 

·;:¡·, 



UNIDAD # G R A D o E s c o L A 
1 o. 2o. 3o. 

1 ESCUELA y DON DE VIVI- COMUNIDAD, 
HOGAR MOS P A 1 S , MUN -

DO 

2 IWESTRA TIE TRABAJAMOS UNA C OMU N 1 
RRA y LO QUE PARA V 1 V 1 R DAD OE AGRI 
NOS DA. CULTORES HE 

XI CANOS 

3 LA CONVIVEN EL HOMBRE, u tl CULTIVO 
CIA CON NlJES LA TRADI- PARA LA 1 tl -
TROS SEMEJA}! CION y su DUSTRIA 
TES. MEDIO. 

l¡ LAS COSAS COMO APRE!!_ AGRICULTO-
QUE APREND~ DEMOS. RES DEL PA 
MOS. SA DO 

5 PASADO, PRE- CONVl.VIMOS LA LUCHA 
SENTE y FUT\!._ CON LOS CONTRA LA 
RO. DE MAS EROS ION 

6 NUESTRO LLEGA U NA 
PASADO NUEVA TEC-

NICA 

7 C 1 U DAD OBRE 
GON, LA RE::-
VOLUCION 
V ERO E 

8 SOMOS 
MEXICANOS 

9 

*No está numerada. Es una introducción 

R o E L L 1 B R o 
'º. So. 

-
LA REPUBLICA EL QUEHACER DE 
MEXICi\t~A y LAS CIENCIAS 
sus C IUOADES SOCIALES 

HERIDA LOS COMIENZOS 
DE LA C 1V1L1 -
ZACION 

GUANAJUATO APORTE DE LAS 
GRANDES CULT!!_ 
RAS 

COATZACOAb_ SURGEN GRAN-
cos DES 1 D EAS 

C 1 U DAD DE LAS IDEAS RE-
MEXICO LIGIOSAS RIGEN 

LA V 1 DA 

LA HERENC 1 A CUL 
TURAL y EL MUN::-
DO MODERNO 

LOS EUROPEOS 
IMPONEN su 
CULTURA 

SE ANUNCIAN G RA!!_ 
DES CAMBIOS 

bo. 

COMO ENTENDER 
EL MUNDO EN 
QUE VIVIMOS * 
EL FIN DE LOS 
GOBIERNOS AB-
SOLUTI STAS 

LA REVOLUCION 1 N 
DUSTR 1 AL y LA 
fWEVA DEPENDEN-
CIA 

EL SIGLO DEL 
LIBERALISMO 

LA HISTORIA SE 
ACELERA 

REVOLUCION y 
CAMBIO 

GUERRA, SOCIE.: 
DAD y CULTURA 

EN BUSCA DE UN 
O ROEN MAS JUSTO 

MEXICO HOY 

V1 
o 



C A T E G O R 1 A S RESUHEN 

UNIDAD # G R A D o E s e o L A R 

1 o. 2o. Jo. 4o. So. 60. 
- . -· 

1 AHlllTOS RECURSOS 1 N T E R D E P E ll - C 1 U Q,',D HOHBRE COHUNICACIDN 
DEI< C 1 A 

2 TRABAJO TRAB'AJO COHUNIDAD HONOCUL- HOMBRE LIBERALISMO 
RURAL T 1 VO 

3 NORMAS DE MEDIO MIGRACION APRENDI- HISTORIA INDUSTRIAL!-
CONDUCTA ZAJ E ZACION 

4 APRENDI- AP REllD 1 - HISTORIA MIGRACION PENSAMIE.!!_ LIBERALISMO 
ZAJE ZAJE TO 

5 HISTORIA NORHAS DE CARENC 1 AS C 1 U DAD RELIGION ARTE y CIENCIA 
CONDUCTA 

6 HISTORIA HISTORIA CULTURA C AH B 1 O 

7 U RIJAN 1 ZA- COLONIA- POSGUERRA 
CION LISHO 

8 IDENTIDAD CIENCIA LIBERACION 
NACIONAL 

9 . HISTORIA 



GRADO AMBITO TRABAJO ESCOLAR 

1 
--

1 o. 1 
-

-··- ---'---

20. 3 2 

C A T E G O R 1 A S 

NORMAS APRENDIZAJE 

3 I¡ 

-----" ~ --- -- -- -- --- ---
,_ 

,_ 5 I¡ 

TIEMPO 

5 

6 

CUADRO 3 

RECURSOS 

1 
V1 
N 
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CUADRO 4 

CATEGORIAS 

F R E c u E N c 1 A 

CATEGORIA G R A D o 
1 o. 2o. 

ESCUELA 6 2 

HOGAR 7 3 
FAMILIA 5 2. 

CAMPO 8 8 

C 1 U DAD 1 o 6 
MERCADO 1 

MUSEO 2 

BIBLIOTECA 1 

TALLER 1 

NACION 1 

HEROES 2 
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4.2.3 RESULTADOS A NIVEL UNIDAD DE APRENDIZAJE 

En este caso, presentaré sólo el contenído y subsecuente aná-

1 ísis de la última unidad del 1 ibro de sexto grado. 

La razón es sencilla. En esta unidad, se condensa la histo-

ría nacional desde los aztecas hasta la presidencia del Gen~ 

ra 1 Lázaro Cárdenas. 

Otro argumento en favor de la citada unidad es que permite -

resumir las modalidades del análísis. Ahí pues. están apli-

cadas las características de la ficha técnica elaborada ex-

profeso para conocer el contenido de los 1 ibros de texto en 

términos de discursos y así ver cuál es el preferente o doml 

nante y anali~a;· la relación entre el discurso lingüístico y 

el gráfico. Además por medio de la ficha, podré ver si los 

contenidos permiten alcanzar o cubrir los objetivos que se -

proponen para las unidades. 

Todo esto, me pe~n1itiri conocer el ejemplo expuesto en el 

trabajo. Esto Jo convierte en una muestra representativa de 

la utilidad de la ficha técnica elaborada para analizar los 

libros de texto gratuitos a nivel de UNIDAD DE APRENDIZAJE. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE: MEXICO HOY 
Número de páginas: 29 (172-200) 
Ambito: NACION 

Objetivos particulares: 
"Repasar los sucesos más importantes de la historia me
xicana. Anal izar los problemas del presente" p. 93 (Del 
Libro del :'aestro). 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: MEXICO ES EL RESULTADO DE SU HISTORIA 
Número de páginas: 12 (172-183) 
Amblto: NACION 

Objetivos específicos: 
.. Comprender que Jos grandes problemas 
resultado de la historia d,.1 país. 
Tomar: conciencia de su nacionalidad y 
tim[ento de solidaridad universal" p. 
Maestro) 

nacionales son el 

desarrollar un sen 
91¡ (Del libro del 

MENSAJE LINGUISTICO MENSAJE GRAFICO 

POR QUERECOROAMOS NUESTRA HI~ 
TORIA. -

México es producto de su his
toria. En el pasado de nues
tro país podemos encontrar la 
expl i cae ión de muchos sucesos 
que estamos viviendo hoy. Los 
problemas y logros actuales -
tuvieron su origen en una lar 
gay hermosa tarea, la de vi7 
vir juntos y luch.ar por tener 
un México mejor. 

ENCUENTRO DE DOS CULTURAS: LA 
NUEVA ESPARA. 

lRecuerdas los numerosos gru
pos indígenas que poblaban -
nuestro territorio antes de -
la llegada de los españoles?. 

Los mayas, mlxtecos, zapote-
ces, mexicas, no formaban una 
nación; por eso, los españo-
les pudieron conquistarlos. 
Se estableció entonces el Vi-

Fotograf í.::i de una escultura azte 
ca. representa a un caballero 
águila. Color claro. de 8/10 de 
página. 
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rreynato de la Nueva España, -
que duró tres siglos. Durante -
este largo período españoles -
Indígenas y algunos negros traí 
dos de Africa se mezclaron. AsT 
se formó una nueva cu1 tura y la 
población de lo que hoy es la -
nación mexicana. 

En la sociedad novohispana ha-
bía grupos privilegiados, cuya
posición contrastaba con la mi 
serla de gran parte del pueblo; 
sólo una minoría recibía educa
ción y podía participar en el 
gobierno; pero algunos hombres
pensaron que era necesario cam
b lar la situación. 

Mural de Juan O'Gorman. 

Fo tog raf ía de un 
que representa a 
perador azteca. 
página. Colores 

códice azteca 
Cuauh témoc em
De un 1 /4 de -
e Jaros. 

Fotografía de una escultura az
teca. De 1/4 de página. Colores 
claros .. 

Fotografía de un cartel con la 
leyenda LA NOCHE TRISTE EN TE-
NOCHTITLAN de José Guadalupe Po 
sada. representa a un grupo de 
soldados españoles caminando 
con la cabeza baja. De 1/2 de 
página. Colores claros. 

Fotografía de un cartel que di
ce LOS VIRREYES DE LA NUEVA ES
PA~A también de Posada repre-
senta a un grupo de individuos; 
en primer plano aparece el vi-
rrey, a su lado derecho un arz~ 
bispo y después aparecen mona-
gu i l los. De 1/2 de página. Co
lores claros. 

Fotografía del mural de O'Gor-
man (que aparece parcialmente -
en la portada del libro de se-
gundo grado) representa a los -
diferentes caudillos de la lnde 
pendencia. De 1/3 de página. -
Colores claros. 
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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA V LAS 

PRIMERAS LUCHAS SOCIALES. 

Las ideiJs de liJ llustr'1ción lle
garon a la Nueva España. y alen-
taron los deseos de 1 ibertad de 
aglunos grupos sociales del vi-
<reynato. En 1810 Miguel fiidal-
go, seguido de un ejército forma 
do por indios, mestizos y crio-~ 
1 los, inició el movimiento por -
la independencia y una situación 
social más justa; por ello. de-
cretó la abolición de la esclavi 
tud y de los tributos que paga--=
ban los indios. A su muerte Jo
sé M.JrÍ.J Marcios, junto con Ga-
leana, Matamoros y Bravo, conti
núa la lucha, y reunió el primer 
congreso mexicano para elaborar 
una constitución que fue publica 
da en Apatzing5n en 1814. En -
contacto con el pueblo, Maretas 
se preocupaba porque las leyes 
moder.'.lr.Jn 1.:::. ri:::;uc~.:i. :;:cjcr.Jr.Jn 
las condiciones de los pobres. 
e om b a t i eran 1 a i g nora ne i a • 1 a r a 
pina y el hurto. Asi lo dijo en 
un<focumento que se 1 lama los -
SENTIM l ENTOS DE LA NACION, que -
presentó a los diputados de Ch.!..!_ 
pancingo. 
Mientras tanto, los 1 ibera les es 
pañoles, quienes se oponíc1n a 1:3" 
monarquía absoluta, aprovecharon 
Ja invasión de España hecha por 
Napoleón, para reunir en Cádiz 
representantes de todo el lmpe-
r io. Los representantes america
nos muy especialmente el mexica
no Miguel Ramos Arizpe, influye
ron para que se declarara la i-
gualdad de todos los habitan tes 
del Imperio Español. 
Las medidas 1 ibera les no conve-
nían a algunos grupos novohispá
n icos, quienes pensaron en inde
pendizarse para conservar sus -
privilegios; pero antes querían 
pacificar al país. Como Vicente 
Guerrero luchaba en las montañas 
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del sur por los ideales de Hidal 
go, se envió a Agustín de lturbT 
de a combatirlo. lturbide se--=
dio cuenta de que todos los mexi 
canos deseaban la independencia~ 
e invitó a Guerrero a unir sus -
fuerzas. El 27 de septiembre de 
1821 entraron en la Ciudad de Mé 
x [ co. La Nueva España era a 1 -
fin independiente. 

Dibujo que representa a Miguel 
Hidalgo. De 1/6 de página. Co 
lores oscuros. -

Hidalgo 

Dibujo que representa a Vicen
te Guerrero de 1/6 de página. 
Colores claros. 

Guerrero 

Horelos 

Dibujo que representa 
los, ante una mujer y 
[nd ígenas. De l /3 de 
Colores oscuros. 

ltub[de estableció el imperio me 
xicano, del cual fue coronado eñl 
perador. lturbide no respet'ó al 
congreso elegido por el pueblo y 
fue derrocado. En 1823 se esta
bleció la r-epúbl [ca federal. 
Nuestra joven república pasó un
largo período de desorganización 
que aprovecharon países como Es
tados Unidos y Francia para ata
carla. En estas Injustas gue--
rras perdimos hombres y territo
r lo. 

LA REFORMA Y EL TRIUNFO DEFINIT~ 
VO DE LA REPUBLICA. 

Gradualmente se formaron dos par 
tidos políticos que tenían ideas 
diferentes para México. Los con 
servadores no estaban de acuerdO 
con el federalismo; querían man-

a More-
un niño 
página. 

-·.:;_ 
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tener el orden y evitar grandes 
cambios; algunos pensaron en -
traer a un monarca extranjero -
para que nos gobernara y, con -
la ayuda de Francia, 

Juárez 

establecieron un nuevo imperio. 
Los libera les pensaban que la -

Fotografía de un cartel de José 
Guadalupe Posada con la leyenda: 
LAS AMBICIONES DE NAPOLEON i 11, 
representa a tres soldados de -
larga barba y con el uniforme -
de servio De 1/4 de página. 
Colores claros. 

Fotografía de un cartel de Posa 
da con la leyenda: MAXIMILIANO::
DE AUSTRIA O UN IMPERIO EFIMERO, 
representi! a Maximi 1 iano sobre
un caballo blanco y escoltado -
por dos soldados uno de ellos -
porta la bandera nacional. De 
1/4 de página. Colores claros. 

Fotografía de un cartel de Posa 
da con la leyenda: EL CINCO DE 
MAYO DE 1862 Y EL SITIO DE PUE 
BLA, representa a Ignacio Zar.a':" 
goza coronado por un angel ala
do; abajo la bandera cubriendo
unas armas, a su izquierda se -
muestra un combate. De 1/4 de 
página. Colores claros. 

Fotografía de un cartel de Pos~ 
da con la leyenda: EL SITIO DE 
QUERETARO Y EL CERRO DE LAS CAH 
PANAS, representa el fusilamien 
to de Maximi liana, Mi ramón y He 
jía. De 1/4 de página. Colores 
claros. 

Fotografía del mural de Crezco 
representa a Benito Juárez por
tando en la mano izquierda la -
bandera nacional. De 2/3 de pá 
gina. Colores claros. -
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sociedad debía cambiar, que ha-
bfa que terminar con todos los -
privilegios que existían (en es
pecial con los de la iglesia y -
del ejército), y triunfaron en -
1860. Pero el país tenía muchas 
deudas y el gobierno estaba de-
sorgan izado por tantos años de -
conflictos. 
El president'! Benito Juárez de-
fendló tenazmente la soberanía -
nacional, dirigió una decidida -
lucha contra los invasores, y -
venció a los monarquistas en ---
1967. Oesde entonces Héxlco no 
ha dejado de ser una repúbl lea. 
Consolidar la independencia poli 
tica es indispensable, pero no-::: 
suficiente. Durante ia dictadu
ra de Porfirio Oí~z. México --
construyó ferrocarriles, explotó 
1a minería, empezó a extr~er pe
tróleo y a industrial Izarse; pe
ro dependía en gran medida de -
los Estados Unidos y de los paí
ses europeos, porque necesitaba
capital y técnica. 

Fotografía parcial de un mural 
de Diego Rivera, represesenta el 
contraste entre las clases socia 
les en el Porfiriato. De 1/2 p~ 
gina. Colores claros. -

Mural .de Diego Rivern 

A pesar del crecimiento, la mise 
ria del pueblo era la misma. A
principios del siglo XX el país
entero estaba gobernado por pe-
queños grupos que defendían ante 
todo sus propios- intereses. No -
había leyes que establecieran -
los derechos de los obreros, y -
muchos campesinos no tenían tie
rras. 

Dibujo que representa a un grupo 
de revolucionarlos entrando a Cd. 
Juárez. De 1/2 páginas. Color
oscuro. 



La toma de Ciudad Juárez 

Hadero entra a la capital 

LA REVOLUCION MEXICANA Y NUE~ 
TRA CONSTITUCION. 

En 1908 Francisco Madero fundó 
un partido político y viajó -
por todo el país explicando --
sus ideas. Fue encarcelado, 
pero logró huir, y se )CJnZÓ a
la lucha contra la dictaduril
de Porfi ria Díaz el 20 de novj_ 
em b re de 1 9 1 O . 
Triunfó y fue elegido presiden 
te pero murió ilsesinado en 19T3 
por órdenes de Victoriano Huer 
ta. Miles de mexicanos se -
unieron en contra de éste, en
tre el los Emi l iano Zapata, --
Francisco Villa y Venustiilno -
Carranza. Este organizó el 
ejército constituciona1ista y 
quedó a cargo del gobierno. 
Después convocó a un congreso 
que elaboró la Constitución de 
1917, con la cual se trataron
de resolver viejos problemas -
de injusticia social y depen-
dencia económica del exterior. 
La Constitución garantiza las-
1 i be r tildes i n d ; v l du a 1 es de pe n 
samiento. creenclas, expresióñ, 
asociación. Es decir protege
los derechos de cada ciudadano 
a pertenecer a un partido pol í 
tico, a expresar sus ideas, a 
profesar cualquier religión; -
además todos los mexicanos pue 
den formar asociaciones y vi-~ 
vir en cualquier lugar del 
país. 
La Constitución terminó con la 
posibilidad de reelección, y -
estableció el voto directo pa
ra lograr un sufragio efectivo. 
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Dibujo que representa a Madero 
entrando a la Ciudad de México. 
De 1/2 página. Colores claros. 
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En 1917 votaron sólo los hombres 
mayores de 21 años, en 1954 se -
extendíó el voto a las mujeres y 
recientemente a todos los jóve-
nes mayores de 18 años. 

Nuestra Constitución mantuvo la 
república federal: cada estado -
tíene sus propias leyes y autori 
dades, pero ~odos reconocen a uñ 
gobierno federal. Varios artícu 
los de la Constituci6n de 1917 = 
significaron un gran adelanto en 
el aspecto social. El artículo-
3o. pone en manos del gobierno -
la organización del sistema edu
cativo. Declara que la educa--
c1on que imparte el Estado debe
ser gratuita y toda la que se i~ 
parte en el país debe ser nacio
nal is ta, democrática y ajena a -
toda doctrina religiosa. Además, 
el Estado, tiene la facultad de
decir cómo debe de ser la educa
ción primaria, secundaria, nor-
mal y destinada a obreros y cam
pesinos. Este ~rtículo es impo~ 
tante porque los mexicanos pode
mos unirnos más a través de la -
educación, y podemos entender me 
jor los problemas de nuestro --= 
país. 

El artículo 27 señala que la Na
cióri es propietaria del territo
rio nacional y de todos sus re-
cursos naturales; al Estado co-
rresponde cuidar ese patrimonio
y determinar la manera como los 
particulares deben explotarlo. 
El Estado tiene también la facul 
tad de imponer a la propiedad -= 
privada las formas que sean más 
útiles al rnterés de toda la so
ciedad; por ello, se consagra el 
derecho que tiene la Nación a -
las expropiacíones. Este artfc~ 
lo también estableció las bases
para la reforma agraria. 

El artículo 123 protege los der~ 
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chos de los trabajadores: sala-
rio mínimo, descanso obligatorio, 
jornada de ocho horas de trabajo, 
derecho a la organización sindi
cal, seguridad social, 'vivienda
y reparto de utilidades. 

Mural de José Clemente Orozco 

Fotografía de un mural de José 
C lement:e Orozco representa a las 
fuerzas zapatistas De 1 /2 de pá-
gina. Colores claros. 

Fotografía de Villa y Zapata. 
De 4/6 de página. Color oscuro. 

Villa sentado en la sil la presi
dencial platica con Zapata. 

En todos estos artículos se con
sagran los ideales revoluciona-
ríos: son el resultado de un si
glo de luchas sociales para co~ 
seguir un orden más justo. Oeb; 
mos continuar luchando por hacer 
;ealidad lo que dicta nuestra -
Constitución. 

LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS 

Las principales tareas de los go 
biernos presididos por Alvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles
consistieron en crear instrumen
tos par a a p 1 i e ar 1 os p r in e i p i os -
de una nueva Constjtución, logra 
ron pacificación, la definitiva~ 
del país, e integrar y consoli-
dar al gobierno revolucionario. 
Para reemplazar la fuerza de las 
armas, como factor determinante
de nuestra vida política, fue -
creado el Partido Nacional Revo
lucionario en 1929. Se hicieron 
también numerosos esfuerzos para 
organizar y modernizar la admi-
nistración pública, y fortalecer 
el sistema f ínanciero. 

Con el gobierno de Cárdenas nue~ 
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tro proceso revolucionario a1-
canzó uno de sus momentos culmi 
nantes. Fueron atendidas, en-7 
tonces, algunas de las princi 
pales demandas sociales de la 7 
población, tales como la organi 
zación independiente de los tra 
bajadores, la lucha contra el -
latifundio y el reparto de tie
rras, así como la extensión del 
sistema educativo. Como recor
darás, en un acto precursor de
las luchas que hoy 1 ibra el Ter 
cer Hundo, México nacionalizó~ 
sus riquezas petroleras el 18 -
de marzo de 1938. 

Fotografía del presidente Cárde 
nas saludado por un campesino.
De 8/10 de página. Color oscu
ro. 

Cárdenas con campesinos. 

Fotografía de un mural de Oieg~o 
Rivera que representa agronom1a 
De 1/2 páginJ. Colores claros. 

Murales de Diego Rivera en Cha
pingo. 

Fotografía de un detalle del mu 
ral de Diego Rivera que represe!!_ 
ta la unión obrero camoes ina 

A partir de entonces, e1 país-
ha vivido una etapa de lntensa
concentraclón urbana y de expan 
sión Industrial. Se ha cons--= 
truido un gran número de escue
las, de carreteras, presas, 
obras de irrigación, puentes. 
hospitales, viviendas. Se ha -
mejorado también la explotación 
de muchos recursos naturales. 

De 1/2 página. Colores claros. 



165 

A M A L s 1 s 

Por qué recordamos nuestra historia. 

a) La fotografía representa a un caballero azteca. 

b) En seguida de la gráfica, aparece el mensaje lingüístico 

con el subtítulo de 

Por qué recordamos nuestra historia, desarrollado en cuatro re~ 

glones. 

e) Desde luego, no hay una relación directa entre el texto 

y la imagen, puesto que el primero tiene como finalidad 

describir la Importancia del pasado, y esta imagen no p~ 

rece encuadrar directamente en esa noción. Porque si la 

intencional idad de la gráfica es ilustrar con una obra -

azteca, esa importancia históric<J del pasado, podría ha

blar de una rc\~ci6n de reforzamiento. 

d) Se puede hablar de que se recuerda la historia para: 

1. Conocer a México como producto de su pasado 

2. El pasado permite entonder a ~jxic0, 

3. El pasado es una hermosa y larga tarea del México de 

hoy. 

4 • E l p as a do se re f i e re a v 1 v i r j un tos 

5, Luchar par un México mejor. 

Encuentro de dos culturas: la Nueva España. 

a) La primera imagen representa al rey azteca Cuauhtémoc, 

ah( se se~alan las prendas de donde se der;va , su po--

der y autoridad. 



La siguiente imagen es una escultura que representa a Que~ 

zalcóatl. 

La tercera imagen es una referencia a la caída que sufrie-

ron los españoles en la llamada Noche Triste; representa a 

los españoles a pie o rl?n caballo caminar desmoralizados .. 

La última imagen, representa el acto de Jura del Virrey e~ 

p"añol en Nueva España, ante la autoridad del obispo y des-

de luego, con el 1 ibro: la Biblia. 
•US 

b) Tres de esas imágenes contiencn/~espectivas leyendas. La -

primera en náhuatl y dos en español. 

Los ocho renglones que cubren ta parte superior de las gr~ 

ficas, está referido a la nación mexicana, considerando 

sus grupos nativos y la relación con los españoles .. 

La parte inferior de las imágenes, caracteriza a la sacie-

dad novohlspánica; Y la necesidad de cambiarla. 

c) La relación entre la imagen y los textos, se puede obtener 

separadamente así: 

La imagen de Cuauhtémoc representa a ese pasado indígena, 

esto mismo sucede con la escultura. Estas son referencias 

al pasado aborigen del México de hoy. Esta idea está ex--

presada en el texto. 

La imagen de la derrota española, hace referencia aunque -

es contradicción con el texto que dice 11 1os españoles pu--

d re ron conquista rl OS 11
• Si hay relación, esta sería de de-

mostrar que pese a el resultado final, los españoles tam--

blén fueron derrotados como soldados. 
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La última Imagen está referida a la parte linguistica que 

dice "había grupos privilegiados". 

se presenta no sólo la cúspide del 

Porque en esa 

poder colonial, 

Imagen 

sino -

además a los representantes españoles de ese poder sober~ 

no: la Iglesia y el virrey. Ante esto, se sugiere más --

adelante, que "era necesario cambiar la situación 11
• Así 

pues, la imagen viene a reforzar la intencionalidad del 

texto. 

d) Con esta parte del texto, se puede hablar de una caracte

rización de la sociedad novohispana; 

1. Como resultado de la fusión entre indígenas y españoles 

2. Como origen de la nación mexicana 

3. Como una sociedad contrastante de injusticia social y 

desigualdad. 

La guerra de independencia y las primeras luchas sociales. 

al La primera imagen es una reproducción del mural de O'Gor

man llamado "El Congreso de Apatzingán" en él destacan -

dos figuras centrales: Hidalgo y Morelos y en plano secun 

dario, los con~tituyentes, Guerrero y Matamoros. Aparece 

gente de diversos estratos sociales y de profesiones. 

La segunda imagen es un dibujo de Hidalgo. (rostro) 

La tercera es un dibujo de Guerrero (rostro) 

La última es un dibujo de Morelos (p~no general) 

b) El mural de O'Gorman aparece en la parte superior de la -

página, abajo en letra pequeña~ la leyenda citada y en se

guí.da el subtítulo: el desarrolo en 2.4 renglones, 

Abajo del rostro de Hidalgo, aparece la leyenda "Hidalgo" 
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Abajo del rostro de Guerrero dice "Guerrero" 

Abajo del dibujo de Horelos dice "Horelos" 

En seguida vienen seis renglones que concluyen el tema des~ 

r ro 11 ado. 

c) En lo general, no hay una relación estrecha entre imagen y 

texto. Oc Miguel Hidalgo se dice por ejemplo: "En 1810, Hi_ 

guel Hidalgo, ••. inició el movimiento por la independen----

cía .•• decretó la abolíciónde la esclavitud .. de los in---

dios 11 a su muerte" 11 Como Guerrero luchaba en las montañas -

del sur por los ideales de Hidalgo". 

referencias a Hidalgo. 

Estas son todas las -

En el mural, Hidalgo representa o encabeza al desorden, el 

caos, el ímpetu. 

Por lo que respecta a Horelos, tenemos: "A su muerte {de H.!_ 

dalgo) José Haría Horclos,. .• continuó la lucha, y reunió 

el primer congreso mexicano .... 

Horelos se preocupaba porque las 

za, mejoraran las condiciones de 

En contacto con el pueblo, 

leyes moderaran la rique-

los pobres ... Así lo dijo 

_en un documento que se llama Los sentimientos de la Nación 

que presentó a los diputados en Chilpancingo". Ahí conclu

ye la parte ling'uística, la gráfica, muestra a Horelos ayu

dando a una mujer y un niño. 

En el mural, Maretas representa el orden, el raciocinio, la 

legalidad y las instituciones. 

Con respecto a Vicente Guerrero, tenemos lo siguiente: "Co

mo Vicente Guerrero luchaba en las montañas del sur por los 



Ideales de Hidalgo, se envió a Agustín de lturbide a comb~ 

tirio ••• e invitó a Guerrero a unir sus fuerzas. El 27 de 

septiembre de 1821 entraron en la Ciudad de Héxico". 

En el mural aparece en la parte extrema derecha, oc~pando 

un lugar modesto. lRcprescnta la conclusión? 

Otros personajes que no aparecen en gráficas son: 

Galeana, Hatamores, Bravo (Lcuá17), Higuel Ramos Arizpe, -

lturbide. 

d) Se puede hablar del movimiento de independencia como: 

1. Resultado de las ideas de la ilustración 

2. Hidalgo inició el movimiento para lograr un orden social 

más justo. 

3. Horelos elaboró la Constitución, creía en el poder de -

las leyes. 

4. Las Cortes de Cádiz aceptaron las ideas de igualdad en-

tre 1os españoles. 

S. La Constitución de Cádiz, no fue bien recibida en Nueva 

España. 

6. Los afectados por la Constitución de Cádiz decidieron i~ 

dependizarse de España. 

7. Eligen a lturbide 

8. lturbide se alía con Guerrero 

9. La independencia fue un proceso que rebasó a los indivi

duos. 

Respecto a las luchas sociales, se tiene: 

1. lturbide generó la primera, al coronarse emperador 



2. 

3. 

lt. 

lturblde no 

Res u l ta do: 

171) 

respetó al Congreso 

turbide fue derrocado 

Se establece la República Federal 

5. Epoca de desorganización interna 

6. Situación aprovechada por Estados Unidos y Francia 

]. Resultado: pérdida de hombres y territorio 

La Reforma y el triunfo definitivo de la R_,pública. 

a) Las cuatro gráficas son esencialmente, una historia secuen 

cial que arranca con 11 las ambiciones de Napoleón 111". pa

sa por "Maxirnili.:ino de Austria o Un Imperio Efímero 11
, atr~ 

v i es a p o r "..;:E,_1;._ __ 5=---"d-'e'-m=a'-y"-"'o--"d-'e'--'1-'8'-6"-=2~y,_-'e._1'--""s_io....;:t-'i-'o'"--'d'-e=--'P-'u=e-"b'-1'-"-a" 

y concluye con "El Sitio de Querétaro y el Cerro de las -

Campanas". Cada uno de es tos cartel es, ti ene una imagen r.!:_ 

ferenci"l "' texto. El prir.:ero prcscnt:" unos soldados ve~ 

tidos en uniforme militar. El segundo representa a Haxim..!... 

1 iano como figura central a sus espaldas aparecen oficia--

les franceses y 11 pueblo 11
• El tercero tiene como figura --

central a Ignacio Zaragoza; y el último muestra el fusila

miento de Haximiiiano y de sus principales Jefes militares 

mexicanos. 

La siguiente imagen que aparece es un dibujo que represen

ta a Benito Juárez. 

Finalmente aparece una foto de un mural de Rivera sobre la 

vida social del Porfiriato. Destaca el papel de la poli-

cía como guardián destinado a separar y asegurar esa sepa

ración de pobres y ricos, favoreciendo a los ricos. 
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b) Antes de la historia secuencial, aparecen en 4 renglones 

el desarrollo del tema, en la siguiente página debajo el 

dibujo de Juárez, se continúa con éste en 12 líneas. Fi

nalmente en la página siguiente se concluye el tema des-

pués del mural de Rivera, con cuatro renglones. 

Abajo del dibujo de Juárez, dice "Juárez" 

Abajo del mural de Rivera dice "Mural de Diego Rivera" 

c) En un sentido muy general, no hay una relación directa e!!. 

tre Imagen y texto. Pero, haciendo más elemental el aná-

1 isis, pude percibir lo siguiente: 

Como las primeras cuatro imágenes tiene una relación se-

cuencial, y todas hablan del Segundo Imperio (el de Haxi

mi 1 iano), en el texto resulta que 11 Los conservadores .... 

pensaron en traer un monarca extranjero para que nos go-

bernara y. con la ayuda de Francia, establecieron un nue

vo imperio" .. 

El análisis del mensaje no habla en términos directos de 

Francia, pero se menciona en la imagen a Napoleón 111. 

Por ende, hay·que definir claramente a quién le correspo.!!. 

de la ayuda a los conservadores: a Francia o a Napoleón. 

De este proceso, en el mensaje gráfico, se toman dos lmá

g_enes relativas a la Intervención armada aunque sin vio

lencia; para anteponerlas a las dos fechas gloriosas de la 

historia: el 5 de mayo y el 15 de junio. 

La primera corresponde al triunfo de Zaragoza defendiendo 

la Ciudad de Puebla del sitio francés; y la segunda, a la 
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de_rrota -y consecuente triunfo definitivo de la República-

de Maxlmil !ano de Austria. Respuestas violentas. 

La Imagen de Juárez, va acompañada de la siguiente frase: 

"El Presidente Benito Juárez defendió tenazmente Ja sobera

nía nacional 11
• "Por ende, .:i la imagen de un Juárez impasi-

ble, sereno y de rostro duro, se le reconoce haber defendi-

do Ja nación, olvidando mencionar que para hacerlo, tuvo 

que apropiarse del cargo de Presidente de Ja Repúblic<>. 

Juárez también 11 dirigló una decidida lucha contra Jos inva-

sores, y venció a Jos monarquistas en 1967". Desde luego 

que la defensa del territorio y la soberanía nacional sólo 

podría lograrse en combates contra los intrusos y sus al ia

dos. El resul t<>do de una guerra de desgaste fue la derrota 

del imperio. Se omite el retiro de apoyo a Maxlmll iano por 

parte de Francia que precipitó su caída, así como el recha

zo que tuvo entre los propios conservadores. 

En la siguiente imagen, la desigualdad social y el apoyo de 

la autoridad -representada por el poi icía- a Jos ricos, se 

apoya con Ja sentencia 11 A pesar del crecimiento Ja miseria 

del pueblo era la misma". Esto tiende a reforzar la sltua-

ción de desigualdad social que prevalecía en Ja dictadura -

de Porfirio Díaz. 

d) Se concibe el proceso histórico de la Reforma al Porflriato, 

como: 

l. Existencia de dos partidos políticos 

2. Confl le tos entre ambos partidos 
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3. Los conservadores no aceptaban el sistema federal, que-

rían el orden sin grandes cambios(sociales) 

4. Los conservadores (algunos) pensaron en un monarca extra~ 

j ero. 

5. Se aliaron con Francia 

6. Crean el Segundo Imperio 

7. Los liberales querían que la sociedad cambiara, acabar -

con privilegios. 

8. Los libera les triunfan en 1860 

9. En 1860 el país tenía muchas deudas 

10. Además el gobierno estaba desorganizado 

11. Juárez defendió la soberanía nacional, dirigió y venció 

12. Continuidad de la República 

13. Díaz "modernizó" al país pero lo hizo depender de E. U. y 

Europa 

lit. Díaz "reprodujo" desigualdad social 

15. Gobernaban caciques 

16. Ausencia de leyes "sociales". 

Por ende, se deSprende que el proceso histórico rebasa a los 

individuos, con tas excepciones de Juárez y Díaz. Y que ha 

habido una continuidad en la República, salvo el Imperio de 

Haximil iano 

Esto hace que Juárez se convierta en el héroe nacional. 

Dejando para Díaz un papel ambiguo e indeterminado. 

LA REVOLUCION MEXICANA Y NUESTRA CONSTITUCION. 

a) La primera imagen se refiere a la Toma de Ciudad Juárez, re-



174 

presenta a un grupo de revolucionarios entrando a galope y 

disparando sus armas por una de las calles de esa población. 

La siguiente imagen es una representación de la entrada de 

Madero a la capital, luego de los tratados de Ciudad Juárez, 

va Madero en un coche escoltado por revolucionarios armados 

con d is (mi 1 es armas. 

La tercera imagen. tiene como figura central a Emiliano Za

pata, es un mural de Orozco, en donde se ve al caudi 1 lo del 

sur acompañado por algunos inetes, viendo el desfile de --

sus tropas de infantería y atrás de éstilS, a las soldaderas. 

La última imagen representa a Zapata y a Francisco Villa --

platicando. Villa está sentado en la silla presidencial, 

ambos están rodeados por sus estados mayores respectivos. 

b) En la primera página aparece desarrollado en un total de 18 

lfneas el tema, en la siguiente son 21 líneas y en la últi

ma son 3 . 

A cada una de 1 as imágenes 1 es corresponden sus respectivos 

ples de fotos: 

En la primera imagen, 11 La toma de Ciudad Juárez 11 

A la segunda, 11 Madero entra a la capital" 

En la tercera, 11 Mural de Jase Clemente Orozco 11 

Y, en la última, "Villa sentado en la silla presidencial 

platica con Zapata". 

c) Antes de hacer un análisis detallado de este tema, hay que 

destacar algo importante: la secuencia no se inicia con el 

tftulo, arranca en la imagen donde se describe o presenta -
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la Toma de Ciudad Juárez. Y continúa con la entrada de Ha-

dero a la capital. Hay que recordar que efectivamente la -

firma de los tratados de Ciudad Juárez, posibilitó el asee!!. 

so al poder presidencial del derrocado Díaz a Madero. 

Esta observación es importante; porque aquí hay un¿i "ruptu

ra'' del modelo tradicionalmente usado por los autores: Des-

pués del título, aparecían los dos mensajes. Y esta parte, 

por lo menos, aparece un mensaje -gráfico- antes del título 

del tema a desarrollar. 

En correspondencia .:i la segunda imagen que trata de Madero 

-en la primera no hay exp 1 íc i tamen te un caudillo o héroe -

principal - empezaré con el análisis. 

Madero entró a la Ciudad de México, (gráfica) como resulta

do de un proceso que !:cgún t:l text:o, se describe así: 11 En -

1908 Francisco Madero fundó un partido político y viajó por 

todo el país explicando sus ideas. Fue encarcelado, pero 

logró salir, y se lanzó a la lucha contra la dictadura de -

Díaz Porfirio el 20 de noviembre de 1910. Triunfó y fue --

elegido presidente; pero murió asesinado en 1913 por órde-

nes de Victoriano Huerta••. 

La gráfica ilustra sólo un momento determinado de la vida -

del personaje: su llegada a México y no se le ubica "cante~ 

tualmente 11 en toda su biografía. 

Lo mismo puedo decir con respecto a la imagen fuera de con

texto de la toma de Ciudad Juárez, sólo el que conozca la -

historia y reconozca el papel tan importante. que tuvo para 
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la vida política del pars este hecho, sabrá calibrarlo; pe

ro un niño de sexto año sin amplios y/o profundos conocimie!!. 

tos históricos difícilmente podrá destacar o por lo menos r~ 

conocer la importancia de la caída de Ciudad Juárez. 

L~s dos siguientes i~ágenes se refieren a Zapata. En la pr.!.. 

mera es un espectador de sus fuerzas; en la otra aparece pl~ 

ticando con Villa. En ninguna se le ve en una acción mili--

ta r. En el texto sólo se hace una referencia a Zapata: 11Mi-

les de mexicanos se unieron en contra de éste (Huerta), en-

tre ellos Emiliano Zapata" 

Por ende, el mensaje deja claro que a Zapata le corresponde 

la primacía de los sublevados en contra de Huerta y nada más. 

A Villa, que aparece en la última gráfica se le hace un tra

tamiento semejante; puesto que si bien aparecen. en la 11 si l 1a 11
, 

no se menciona ninguna otra característica que ir después de 

Zapata entre los sublevados contra Huerta. 

violentas tampoco de este caudillo. 

No hay acciones 

En las gráficas se omite a un personaje esencial, que s[ está 

en el texto: Carranza. 

El tratamiento a este Jefe, en el texto es el siguiente: Des

pués de mencionar a Zapata y Villa viene 11 Venustiaoo Carranza. 

Este organizó el ejército constitucionalista y quedó a cargo 

del gobierno. Después convocó a un congreso que elaboró la -

Constitución de 1917 con la cual se trataron de resolver vie

jos problemas de injusticia social y dependencia económica -

del exterior". 
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Este es sin duda para los autores, el más Importante logro 

de Carranza, porque en seguida, todos los restantes 35 re~ 

glones hacen referencia directa a la Constitución. La 

obra de Carranza se resume en la Constitución, siendo que 

ésta fue resultado de la convergencia de diferentes corrie~ 

tes poi íticas, que rebasó y por mucho el proyecto presenta

do por Carranza en el Congreso. 

Así pues, sin duda la figura central de la Revoluclón Mexl

~ es la Constitución .. Más adelante pasaré a la caracte 

rización de ésta. Sólo quiero copiar el último párrafo de 

este tema: "Debemos seguir luchando por hacer realidad lo -

que dicta nuestra Constitución". 

Este es un llamado a la nlilez para que logre realizar la i~ 

tencionalldad de la Constitución. Labor por cierto bastan

te complicada y de difícil ejecución, por la carencia der.!!. 

cursos y vías de acceso a la poi ítica Poi: qué de que otra 

forma se puede real izar lo que como intención tiene impresa 

la Constitución, sino es en los círculos de poder poi ítico7 

d) La caracterización de la Revolución Mexicana es: 

1. Proceso iniciado por Madero 

2. Victoriano Huerta enemigo de la revolución 

J. Se levantan en armas: Zapata, Villa y Carranza, entre 

otros. 

4. Carranza organizó el ejército constltuclonalista 

S. Carranza convocó a un Congreso Constituyente 

6. La Constitución, síntesis de la Revolución 
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7. Importancia de la Constitución 

Por ende, Ja revo1ución es un proceso que: 

l. Es primeramente personificado por caudillos o l íder"e.s 

2. Desaparición de los caudillos ante la Constitución 

J. Da por" resultado la Constitución 

LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS 

a) La primera imagen representa a Lázaro cárdenas saludando a 

un campesino; detr5s de nmbos, aparecen gentes del gabinete 

del Presidente. 

b) 

En las dos siguientes imágenes, aparecen las ideas de un 

agrónomo rodeado de 

hombres de ciudad. 

personajes disímbolos: campesinos y 

Este es el centro de las mi radas de --

los campesinos. En la siguiente imagen hay un detalle del 

mural de Rivera en donde destaca la unión de la hoz y el -

ma,. ti 1 1 o (símbolo de la revolución proletar"ia) que además 

está siendo señalado por un dedo. 

campesinos~ 

Ahí apar"ecen obr"eros y 

En la primera página ocupa un total de 8 renglones. En la 

siguiente son 7 y concluye con 4. 

A las dos primeras imágenes )es corresponde un pie. A 

última aunque sea referencia del segundo texto, no está 

ubicada después de éste. 

A la primera le corresponde: "Cárdenas con campesinos" 

A la siguiente, "Murales de Diego Rivera en Chaplngo" 

la 
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e) Con excepción de 1 pr fmer mensaje gráfico, tenemos que no 

hay una relación explícita y directa entre mensajes. PoL 

que aunque se refieran a murales que describen hechos PªL 

ticulares, éstos no se mencionan en el texto. Desde luego 

el experto en historia nacional, sabe que en el período -

de Cárdenas se habló y real izó una gran obra de tipo so--

cialista (representada por la unión de obreros y campesi
para 

nos en el mura 1), perd que es to 1 o conozca un niño, creo 

que hay unatdiferencia tremenda. Si se usa lf~ imagen pa-

ra asociar a C5rdenas con la unión proletaria, sí tendría 
era 

validez la intención, aunque el niño no percibi/claramen-

te la relación. Si esto no es así, entonces, la intenci~ 

na! idad educativa se pierde. 

Por lo que respecta a Cárdenas, que aparece saludando a -

un campesino. en el texto, se le concibe así: 11 Con el go-

bierno de Cárdenas nuestro proceso revolucionario alcanzó 

uno de sus momentos culminantes. Fueron atendidas, ento~ 

ces algunas de las principales demandas sociales de la p~ 

blaclón, tales como la organización independiente de los 

trabajadores, la lucha contra el latifundio y el reparto 

de tierras, así como la extensión del sistema educativo. 

Como recordarás, en un acto precursor de las luchas que 

hoy 1 ibra el Tercer Hundo, México nacionalizó sus rique-

zas petroleras el 18 de marzo de 1938". 

Parece que hay una grave deficiencia: se habla de la lu--

cha contra el latifundio y el reparto de tierras, cuando 
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ciertamente una de las medidas para atacar y erradicar el la

tifundio fue el fraccionar y repartir los terrenos que caían 

en esa categoría. Por ende, Cárdenas, es un héroe nacional 

por las características señaladas en el texto. 

Es además, el único gobernante que se menciona de manera tan 

breve pero sustantiva porque se describe la acción política 

del general Cárdenas. 

De los demás gobiernos sólo se menciona que "A partir de en

tonces, el país ha vivido una etapa de intensa concentración 

urbana y de expansión industrial" 

d) No hay opción de hablar de la caracterización de una catego

ría o momento histOrico en este apartado. Aunque repite, la 

figura central es Cárdenas. 

En el caso de los resultados a nivel unidad de aprendizaje, 

no se puede plantear una caracterización; bás(camente porque, 

tal intento pecaría de parcial. Además, por otro lado, la -

intención de Ja ficha técnica para este tipo de análisis, 

buscaba -busca- esencialmente conocer Ja relación que existe 

entre el mensaje 1 ing"i.Hst ico y el mensaje iconográfico del 

1 i bro. 

Por estas dos causas, no se podría intentar una caracteriza

ción objetiva y precisa. Se presenta sólo una muestra de la 

aplicabilidad de la ficha. No más. No permite rescatar ca

da uno de los elementos que conforman la noción de mexicani

dad. 

Por eso no hay una caracterizución a nivel unidad de aprendizaje. 
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4. 2. 4. RESULTADOS A NIVEL MENSAJES AISLADOS 

En este caso, el análisis de los datos obtenidos por medio de -

las referencias a México en los libros, muestran los siguientes 

elementos: 

Histórico 

Referencial 

Relación internacrona1 

Cultural 

Nacional. 

El aspecto histórico muestra c1 siguiente desglose: 

AZTECAS 

ESPAROLES 

~ 
e 
:z: VIRREYNATO o NUEVA ES PARA 
u 
e 
:z: 
e INDEPENDENCIA 

RE FORl1.~ 
"" o ... 

INDEPENDENCIA "' = 
PROBLEMAS DEL 
NUEVO ESTADO 

LA REVOLUCION 

CARDEN AS 

lconqu is tadores 

.lconqu is tados 

fe o n q u 1 s ta dores 

JEvange 1 i zadores 

!Clases sociales 

·Economía 

lcultura 

Nace el Estado Mcxic<Jno 
Estado Mexicano soberano 

rse inicia en 1808 

!Termina en 1821 

~ictadura de Santa Anna 
<Guerras con Francia 1838 y 61 a 67 

\.invasión norteamericana de 1847 

ÍI ni.el., con Porfi r i ato 
·¡concluye con Constitución del 17 

{.E 1 pop u 1 i s mo en Mé xi c o 



HEROES 

182. 

HIDALGO 
MORE LOS 
SANTA ANNA 
JUAREZ 
MAXIMILIANO 
ZAPATA 
MADERO 
CARRANZA 

De forma más desarrollada en el quinto grado aparecen: 

A los aztecas se les caracteriza como pueblo conquistador al 

i gua 1 que romanos y "s paño 1 es ( 5 : p . 1 O) . Pero al caer frente 

a España, el conquistador es conquistado. (5:114-115) 

Los españoles que llegaron a América no fueron sólo los sold!!,. 

dos, llegaron también evangelizadores (sacerdotes) (5: 115). 

La mezcla de 1üs razas generó el virreynato. 

Los aspectos que seilala el libro (5:12.6-12.7) se refieren a las 

clases sociales o mejor a los grupos étnicos que había en --

ella: Españoles. indígenas. negros y castas. Se indica la s..!_ 

tuación socio~con6mica de cada una de ellas. 

El siguiente aspecto: la economía· ~e refiere a intercambio y -

transformación de la dieta. La incipiente industria, y la ml_ 

nería piedra angular junto con el comercio, de la economía e~ 

lonial (5:12.8-12.9). 

E 1 ú 1 t i mo aspe c to se de d i ca a l a cu 1 tu r a , 1 a educa c i ó n y 1 a -

vida social de la colonia (5:130-131). 

Asf pues se pasa a la independencia de la Nueva España. Con 

ella nace el Estado mexicano. 

Con la Reforma el Estado mexicano. se vuelve soberano (5:139). 
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En el 1 lbro de sexto grado aparece la sigui.ente i.nformac16n: 

I 

La independencia de Héxfco se inicio desde el año de 1608, con 

los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México hasta el 

año de 1821 (6:42-43). 

Las dificultades del Nuevo Estado son: La dictadura de Santa -

Anna (6: 56) 1 a invasión norteamer ic:ana de 1 47 y 1 as guerras --

con Francia del 38 y del 61 al 67 (6:58). 

En otro apartado. relativo al expansionismo norteamericano se 

mencionan la guerra de Texas y la inva~i6n norteamericana y 

sus res u 1 tados. Incorporación de Texas a E. U. y la cesi6n de 

las tierras del Norte. (6:83), 

Al hablar de la Revolución de 1910. se sigue con las revoluci~ 

nes: China y Rusa. Se parte del porf iriato y se concluye con 

la Constitución Poi ítica de 1917 (6:102-103) 

Finalmente se hace alusión al Presidente Lázaro Cárdenas, ubl-

cándolo junto a Be tulio Vargas y Perón (6:122). 

El ámbito referencial se presenta así: 

'-' 
:z ... 
a: 
LLI .... 
UJ 
a: 

N 1 flOS 

FAMILIA 

CASA 

fALIHENTOS 
COMIOA LINSTRUMENTOS 

ROPA 
CONQUISTA 

{

AZTECAS { 

COHUNICACION REVOLUCION 

TELEVISION 

FALTA DE PATRIOTISMO 
INDUSTRIALIZACION 
INVASION 

tlacuilo 
painanl 

(eser i bano) 
(correo) 
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Ampliando lo anterior, diré que: 

El 1 ibro de primer grado dice que "los niños chinos, argenti

nos, etfopes, franceses son niños como tú" (1 :82-83) 

En el segundo grado se afirma que 11 los niños mexicanos viven 

con sus papás como los esquimales, holandeses japoneses"- Que 

11 los esquimales hacen sus casas de .... como holandeses, japon~ 

ses. En México también hay muchas clases de casas" 

Respecto a la comida se dice que 11 A los mexicanos nos gusta -

el chile y el maíz. A los esquimales el pescado, il los holan 

deses el queso y a los japoneses el arroz". Se agrega que 

"unos comemos con tortillas, otros con las manos, otros con 

tenedor y otros con palillos" (2:29 a 36). 

En el 1 ibro de quinto grado existe sólo una referencia: 

Se caracteriza al pueblo azteca o mexica como conquistador, 

Igual que "los romanos, los españoles" (5:10) 

En sexto grado aparecen lo-s restantes: 

La historia de la comunicación se presenta con los ejemplos -

relativos a México. La comunicación oral y escrita entre l~s 

aztecas, los cantantes o relatores de corridos en la época de 

la Revolución (6:10-11) y se dice que "la televisión llegó a 

México hace más de veinticinco años" (6:22) 

Al referirse a China se menciona la falta de patriotismo de -

sus habitantes y se traslada a México la cuestión bajo la for 

ma de los presta nombres (6: 68) 

Igualmente al hablar de Rusia se indica que su proceso de In

dustrial lzacíón empezó al mismo tiempo que en México. (6: 113). 
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Finalmente al hablar de Vietnam, se dice que al igual que Méx.!_ 

co, con Maxlmillano, Vietnam sufría una invasión (6:155). 

En lo relativo a las relaciones entre México y los países del 

mundo aparece lo siguiente: 

ESTADOS UNIDOS 

PAKI STAN 

INDIA 

ARGELIA 

ASIA 

AFRICA 

FILIPINAS 

ESTADOS UNIDOS 

FRANCIA 

JAPO~ 

FRANCIA 

ALEMANIA 

VIETNAM 

CHINA 

CUBA 

CARTA ECHEVERRIA 

J 
l 

J 
1 

r 
l 

Exportación 

Motivador 

Productoras de fibras naturales 

Relaciones 

Expediciones 

Tlaxcaltecas conquistadores 

Control constitucional de goberadores 

Primer convenio de 1888 

Representado por De Gaulle 

A pesar de existir dos 

A pesar de estar dividido 

Relaciones comercia1es 

A pes ar de 1 b 1 oC¡lre·o de E . U . 

Propuesta mexicana de nuevo orden 



186 

Dé manera desarrollada, diré que: 

El 1 ibro de tercer grado habla de que "México exporta a Esta-

dos Unidos más de la mitad de la producción de mascabado" (3:44) 

El mismo libro dice que "El aumento de la productividad en México 

motivó a estos tres países, entre otros# a sembrar nuestras se

mi J las y a fundar sus propios centros de investigación como -

e' e 1 ANO" ( 3: 11 2) • 

Asia y Af rica, en el 1 i bro de cu ar to grado, aparecen como pro-

ductores de 11 fibras r.aturc:Jles que compiten con el henequén de 

México" aclarando que éste es el monocultivo de Yucatán (4:31). 

Respecto a España y las islas del Caribe se dice que "Los po-

blados estuvíeron en las costas para mantener un contacto. r~pl 

do con ambas regiones" (4: 44). 

De Filipinas se dicen dos cosas diferentes. Primero que "des

de las costas de la Nueva Espa~a partieron expediciones hacia 

las islas 11 Y que 11 indígenas tlaxcaltecas, que ayudaron así en 

la conquista de" (11:48). 

Estados Unidos y Francia tenían algo en común: 11 los gobernan-

tes de ..• no podían hacer su voluntad ... se hicieron leyes ju~ 

tas para todos 11
• Se agrega que "la Constitución de Estados --

Unidos fue la primera constitución escrita del mundo" (4:75). 

Del 1 ibro de sexto grado tenemos: 

Que México y Japón en 1888 firmaron el primer convenio equita

tivo (6:69). 

Francia aparece en la persona del general Oc Gaul le quien a su 

vez reencarna a la Resistenc[a francesa en la Segunda Guerra -
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Mundial, junto al presidente mexicano Adolfo López Hateas 

( 6: 129). 

El resultado de la Guerra Mundial en Alemania significó su -

ruptura. A pesar de haber dos Alemanias, Héxico mantiene -

relación con ambas (6:153). 

Otra guerra, producto de una invasión fragmentó en dos a Viet 

nam. 

A pesar de ello, México mantiene relaciones con ambas repúbli_ 

cas {6:156). 

El viraje del sistema político chino hacia un l"'ég imen soc i!!_ 

lista, no impidió que MCxico mantuviera relaciones diplomáti

cas, culturales y comerciales, con China Socialista (6:160). 

La transformación de Cuba, en social is ta y aún en contra del 

btOllU'!.:> que Estado5 Unidos logró por parte de los países lati-

noamericanos, México tiene relaciones con Cuba (6:63). 

Finalmente, por el sistema vigente, el entonces presidente de 

México Luis Echeverría Alvarez, elaboró una propuesta para 

cambiar el orden económico internacional en beneficio de los 

países subdesarrollados. 

A ta 1 propuesta se le conoce como CARTA DE LOS DERECHOS Y OBL!_ 

GACIONES DE LOS ESTADOS, o de manera breve, la CARTA ECHEVE-

RRIA (6:168). 

En el aspecto relativo a lo cultural, se tiene lo siguien-

t.e: 
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- JOSE GUADAl.,U!'E POSADA {caricatura 

- RIVERA {Muralismo 

MANUEL PAYNO {Novel a 

MEXICO (CD.) { Racacielos 

DIEGO RIVERA r JOSE CLEMENTE OROZCO l Mural lsmo 

DAVID AL FARO SIQUEIROS 

TAMAYO 

"" r Pintura - TAMAYO 
a: 

- DAVID AL FARO SIQUEIROS )°Muralismo 
:::> L 

R,,~ON LOPEZ VE LARDE 

!····'· 
1--

JOS<: GOROSTIZA 

;;;, XAVIER VILLAURUTIA 

'-' MARTIN LUIS GUZMAN 
{Novela 

MAR 1 Ai.fO AZUELA 

- CARLOS FUENTES fNovela 

JUAN RULFO 1 

OCTAVIO PAZ 
'1 

CARLOS FUENTES 

- LIBRO DE TEXTO 

Ampl lando el contenido del texto de 60, grado. 

La caricatura de Posada se refiere a la guerra entre España y 

Estados Unidos por América Insular (6:88). 

Del mural de Rivera sobre la medicina se toma la parte relati-
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va a la medicina Indígena (6: 91). 

Payno aparece como autor de la novela ubicada dentro de la co

rriente del romanticismo, junto a Víctor Hugo (6:98). 

Se dice que la Ciudad de México al igual que las de Nueva York 

y Chlcago posee 

(6: 143). 

rascacielos: grandes e imponentes edificios -

La trilogía del mural, se explica, surge con la Revolución de 

191 o. Del caballete se pasa a los muros para transmitir su vl 
sión de México y revalidan al indígena y lo popular (6:145). 

Se menciona que Tamayo concilia la técnica europea y los colo

res mexicanos como en el cuadro LAS SANDIAS (6:145). 

Aparece la fotografía de un cuadro de Tamayo, al pie dice Tam~ 

yo (6: 145). 

Se presenta una parte del mural de Siqueiros: Nueva Democracia 

del Palacio de Bellas Artes. 

(6: 146). 

Al pie David Alvaro Siqueiros. 

Se menciona a los mexicanos López Velarde, Gorostiza y Villau

rrutia como autores de poesías~ junto a Rilke, Valery, Eliot, 

García Larca y Pablo Neruda (6:146). 

Ahí mismo se refiere a Luis Guzmán y Azuela como novel is tas al 

igual que Mann, Dos Passo y Faulkner. (6:146). 

Fotografía de la portada del libro de Carlos Fuentes; La muer-

te de Artemio Cruz. Al pid se dice Literatura latinoamericana 

(6: 147). 

De Rulfo, Paz y Fuentes se dice que la gente los lee, así como 

a los argentinos Borges y Cortázar, los cubanos Carpentier Y -

Lezama Lima, el uruguayo Dnnetti, el peruano Vargas Llosa Y el 
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colombiano García Márquez (6:147). 

La portada del libro de Texto Gratuito de Geografía de Sexto 

año, representa a la PATRIA una mujer de razgos indígenas. 

(6: 170). 

Finalmente, a nivel nacional aparece. 

Libro de texto gratuito 

Constitución Política 

Gobierno 

Poder Legislativo 

Poder Ejecutivo 

Poder Judicial 

Escudo Nacional 

Gobernantes de México (iconográfica) 

Cada una de ellas se presenta de manera gráfica. 

LA CARACTERIZACION DE LA MEXICANIDAD CONFORME AL AN~ 

LISIS DE LOS MENSAJES AISLADOS. 

Para poder presentar una caracterización de Ta mexicanidad, 

en el caso de los mensajes aislados, se trató inicialmente de 

reunir cada una de las mencionadas, relativas a México (en to 

das sus acepciones posibles). Una vez detectadas todas estas 

mencionadas, se buscó organizarlas por un factor común.' De -

ahí se derivaron las cinco categorías esenciales. Por ende, 

tratar de desarrollar la caracterización de la mexicanidad, 

en este nivel, sería tanto como repetir todo el trabajo concentrado en 

este apartado. Cosa por demás estéril. Así pues la caracterización está

ya dada antes. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
( CAPITULO CUARTO ) 

l.- En t~rminos generales la bibl iografFa para el análisis de los discursos es 
muy basta y variada; y al msimo tiempo, se concentran propuestas que-abor
dan la problemática del discurso grSfico (artes visuales: pintura), televi
sivo. radiofónico, cinematográfico y 1 inguístico. 

2.- BERELSON, Bernard: ANALISIS DE CONTENIDO traducción Adolfo Chacón Solana y 
J5rge Ayala Blanco en ENEP ACATLAN: Análisis de Contenido, Seleccion de lec 
turas. Sf. p 3~ y ss. Esta propuesta Intenta acordar los contenidos desde -
la perspectiva de I~ auscnci~ o orcscnci~ de datos (análisis sintagmát;co) 
y su ubicación (anal is is puradigmatico). 

3.- GIBAJA, Regina E: Las Ciencias Sociales en la Escuela. Supuestos Epistemoló 
oicos y_ Pedaoóqicos_ de!._ Texto de Sexto Año.México 1979, UNAM Instituto de 
rnvestigaciones Sociales. En este trabajo se pretende 11 anal izar las concep
ciones pedagógicas y epistemológicas que orient~n el currículum del área de 
Ciencias Sociales de los 1 ibros de texto". Es pues, un estudio centrado más 
en e1 curriculum que en las cuteqorías del discurso. 

l1.- GIMENEZ, Gi lberto: ~. Estado y_ Discurso. Perspectivas sociolóoicas y_~
miolóqicas del discurso Político-Jurídico. México 1983 UNAM lnstituto de ln
vest(gaciones-Jurídic.Js Serie G: Estudios Doctrinales # 47. Este trabajo in 
tenta conocer 11 e1 análisis del discurso político-jurídico dentro de los gru;;-
des ciclos constitucion.:lles de México 11

• -

Respecto a los Libros de Texto Gratuito que se analizaron tenemos: 

MEXICO SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP) COHISION NACIONAL DE LOS LIBROS DE 
OE TEXTO GRATUITO (CNLTG) Ciencias llaturales y Ciencias Sociales (1 ibro para) 
Primer grado México 1979 Ba. ed. 

MEXICO SEP CNLTG Ciencias Sociales (libro para) Segundo Grado. México 1979 8a. 
ed. 

MEXICO SEP CNLTG Ciencias Sociales (1 ibro para) Tercer Grado. México 1979 7a. 
ed. 

MEXICO SEP CNLTG Ciencias Sociales (1 ibro para) Cuarto Grado. México 1979 6a. 
ed. 

MEXICO SEP CNLTG Ciencias Sociales (1 ibro para) Quinto Grado. México 1979 7a. 
ed. 

MEXICO SEP CNLTG Ciencias Sociales (1 ibro para) Sexto Grado. México 1979 ]a. 
ed. 



5.- CARACTERIZACION DE LA MEXICANIDAD 

De acuerdo con los datos hasta aquí obtenidos, gracias a 

aplicar las diferentes fichas técnicas, se puede elaborar una 

primera caracteri~ación de la mexicanidad. 

Pero al hacerlo, hay que tener presente la necesidad de 

que tal caracter¡zación contenga los elen1entos generales, pe-

ro básicos, que se desprenden del análisis de los libros. Esto 

implica recuperar, ordenar y sintetizar cada una de les cate~ 

rías generales que definen a la mexicanidad en los 1 ibros de 

texto gratuito de Ciencias Sociales. 

Además al real izar esta 1.Jbor debemos tener cuidado de no 

repetir cada elemnto de an51isis: la caracterización debe ser 

suficientemente amplia y general que permita recuperar buena 

parte de la información, sin repetir ni duplicar el análisis. 

En todo caso se remitirá a los análisis previos si hay necesi

dad. 

Así pues, la carc.cterización de la mexicanidad en el li-

bro de texto gratuito de Ciencias Sociales est5 e onformada ~ 

sí: 

ASPECTO 

GEOGRAFICO 

NIVEL DE ANALISIS 

PORTADA 

1NO1 CE 

CARACTERISTICAS 

EXISTENCIA DE CIUDAD 

OMISION DEL CAMPO 

DESTACA LA CIUDAD-CAPITAL 

AMBIENTE RURA.L 

AMBIENTE URBANO 



ASPECTO 

CULTURAL 

HISTORICO 
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NIVEL DE ANALISIS 

MENSAJE AISLADO 

PORTAOA 

1ND1 CE 

MENSAJE AISLADO 

PORTADA 

INDICE 

UNIDAD 

CARACTER 1ST1 CAS 

FACTOR DELIMITANTE 

RELAC 1 ONES 1NTERNAC1 ONALES 

MURALISMD ARTE POPULAR 

MURALISMD SURGE DE REVOLUCION 

HERENCIA ESPAlilOLA 

HERENCIA INDIGENA 

FACTOR DE UNION 

MODALIDAD PROPIA 

HERENC 1 A ESPAlilOLA 

HERENCIA INDIGENA 

EXPRESION EN LAS BELLAS ARTES 

(9rabudo~ 1 ítcr~tLJr.J, pintu-

ra y arquírectura) 

HISTORIA COMO PROCESO 

DE EL SURGEN HEROES Y FIGURAS 

FORMA EL PASADO COMUN 

IMPLICA PASADO, PRESENTE Y~ 

TURO: INDIVIDUAL, COLECTIVO O 

MUNDIAL. 

EN LO NACIONAL DESTACAN MOM~ 

TOS PRESENTADOS CRONOLOGICA-

MENTE. 

ACUMULACION DE HECHOS QUE A-

RRANCAN DESDE CULTURAS PRECO

LOMBINAS HASTA EL GOBIERNO DE 
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MENSAJE AISLADO 

INSTITUCIONAL PORTADA 

AMBITOS INDICE 

REFERENCIAL MENSAJE AISLADO 

AVILA CAMACHO. PASANDO POR CO.!:..Q_ 

NIA, INDEPENDENCIA, REFORMA,~ 

VOLUCION Y CARDENISMO. 

ES UN PROCESO CON HEROES 

INSTITUCIONES NACIONALES 

INSTITUCIONES ESTATALES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCIONES PDLITICAS 

ESCUELA 

HOGAR 

COMUNIDAD 

PAIS O NACION 

MUNDO 

N 1 FIO 

FAMILIA 

CASA 

COMIDA (ALIMENTOS E INSTRUMEN

TOS) 

ROPA 

CONQUISTA ESPAFIOLA 

COMUNICACION (FORMAS) 

FALTA DE PATRIOTISMO 

INCUSTRIALIZACION 

INVASION 



196 

NACIONAL HENSAJE AISLADO 

Con estos elementos aparece 

LIBRO DE TEXTO 

CONSTITUCION 

PODER LEGISLATIVO 

PODER EJECUTIVO 

PODER JUDICIAL 

ESCUDO NACIONAL 

GOBERNANTES DE HEXICO (icono-

grafía) 

una primera caracterización 

de la mexicanidad en los libros de texto. 

Con estos datos se puede llegar a una nueva forma de la 

mexicanidad. Esta podría ser así: 

PASADO 

HEXICANIDAD 

PRESENTE 

GEOGRAFICO 

CULTURAL 

HISTORICO 

INSTITUCIONAL 

GEOGRAFICO 

CULTURAL 

HISTORICO 

INSTITUCIONAL 

PROBLEHATICA 

En esta nueva caracterización salta a la vista la ausencia 

del futuro. 

El futuro es un elemento muy importante dentro de la .noción 
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de mexlcanldad en los libros de texto , porque no basta conocer 

el pasado en todas sus modalidades,sus héroes y villa nos, no 

es suficiente tampoco, sabec cómo es nuestro momento actual. 

La idea que se tenga del futuro y del papel que le corres-

ponde en él al niño es vital. Aun más ta mexicanidad no se ago-

ta en el presente, pero no es sólo el pasado. La mexlcanidad se 

fortalece y compromete con y en el futuro. 

Dada la importancia que tiene el futuro para la mexicanldad 

enseguida me he de referir a la noción qu~ de1 futuro tienen los 

libros de texto. 

5.1.- EL FUTURO EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO. Por principio 

hay que aclarar que no todos los .1 ibros de Ciencias Sociales c~ 

t(ene una referencia expl (cita sobr~esta categoría. De los seis, 

sólo cuatro se refieren al futuro. Desglo.s•re enseguida el -

tratamiento de este tema. 

En el libro de primer año se dice: 

"Tenemos ~ futuro ~ ~ 

Cuando crezcas muchas cosas habrán cambiado. 
tenemos puede mejorar si nos esforzamos" ( 1: 

Todo lo que 
p. 124) 

E·n el de segundo grado no hay ninguna referencia relativa 

al futuro. La mexican idad se aborda desde el pasado y el ~r2s~ 

te, pero el futuro no aparece. 

En el libro de tercer grado, el futuro Implica lo siguiente: 

"COMUNIDAD, PAIS, MUNDO 
~pasado~. . 

Nuestra conv1venc1a 
Como otros pueblos. los mexicanos hamos vivido juntos du
rante cientos de años. En este tiempo hemos aprendido, u
nos de otros, a usar nuestros recursos. 
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La historia· de México también es tu historia. Nuestros~ 
tepasados construyeron caminos, entubaron el agua, inventa 
ron.canciones, sembraron árboles, unos pelearon por gana¡:
la independencia, otros por acabar con leyes injustas, y 
todos trataron de mejorar la vida de los mexicanos. 

A ti también te tocará hacer tu parte. Esto es lo más bo
nito de vivir juntos" (3: p. 21) 
11 
••• La conciencia bien despierta de la comunidad puede cam

biar su historia de pobrezas en una nueva historia. lQué E..!. 
sará? Vamos a dejar aquí un espacio en blanco para escribir 
un d(a lo que sigue." (3: p. 81) 

"Ha habido tiempos en que se 
gantes o exploradores, ahora 
fices de la tierra. LQuieres 

necesitaban guerreros y nave-
hacen falta técnicos y clentr
tú ser uno de ellos? (3: p.112) 

Del libro de cuarto año obtuvimos la siguiente información: 

"Tendremos un México mejor 
En nuestro país hay muchos problemas graves: pobreza, fal

ta de vivienda y servicios. desempleo, etcétera, sobre todo 
en lugares que rodean a las ciudades y en el campo, pero 
sin duda la vida ha mejorado para muchos. El México de hoy, 
el país en que vivimos, ha surgido de su historia, es el re 
sultado de luchas que tuvieron y esfuerzos que realizaron -
nuestros antepasados. 

Debemos empeñarnos en que las ideas de justicia y libertad 
por las que lucharon muchos mexicanos en el pasado se hagan 
realidad; que todos los mexicanos contemos con garantías de 
seguridad y que todos tengamos oportunidad de desarrollar -
nuestras capacidades. 

Sólo así tendremos un México mejor." (4: p. 138) 

En el 1 ibro de quinto grado no hay ninguna referencia al fu 

t. u ro. 

te: 

Fínalmente,·en el libro de texto de sexto aparece lo sigul...!.n 

"TENDREMOS UN MEXICO MEJOR 
Hay que resolver los problemas 
~S-i--!a-e5Cüela -re-da importancia a la experimentación, la 

critica, la creatividad, la colaboración y la responsabilidad 
los jóvenes mexicanos encontrarán nuevas soluciones a muchos 
viejos problemas. 

México necesita de tu imaginación para que se creen las c.!..!.!!. 
cias, las técnicas y las artes de un desarrollo independien--
te ••• 

~momento 
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••• lEstaremos en el umbral de una nueva era? Quizás tú pue 
das, más adelante, contestar esta pregunta. Recuerda que-= 
es necesario examinar con los ojos bien abiertos los suce
sos que ocurren a tu al rededor .... 

Hoy los mexicanos tenemos mejores O:IX>Ct:unidades para e
ducarnos. Hay muchos tipos de escuelas y carreras profesio 
na les y técnicas. LCuál vas a escoger tú7... -

Es fundamental que comprendamos que todos los grupos -
sociales son necesario5 para lo vida del país. En una so-
ciedad todos somos responsables de los éxitos y los fraca
sos -

Tú, mañana 
-Ca cultura se ha formado con la aportación de los hombres 
de todos 1 os p a í se s y d e todos 1 os t i e m pos • Lo s se re s huma 
nos siempre han intercambiado productos, técnicas, costuiñ=" 
bres, ideas. Hoy los pueblos son cada día más interdepen
dientes, muchcs países experimentan nuevas formas de hacer 
las cosas. y los mexicanos podemos aprender lo que nos sea 
útil; también podemos compartir nuestra experiencia con los 
demás. Así contribuiremos a enriquecer el patrimonio cultu
ral de la humanidad. 
México ha sido. desde los principios de su vida indepen-

d i en te , un a na c t o n res pe tu os a de 1 os de re eh os de 1 os países 
del mundo. Hoy se empeña en mantener relaciones con todos 
ellos. muy especialmente con aquellos que tienen problemas 
semejantes: los países latinoameric.dnos y otros del Tercer 
Mundo 

El mundo del futuro dependerá de lo que hagan hoy todos -
los niños por mejorarlo. Esta es tu tarea y tu oportunidad~ 

(6: pp. 191¡-198) 

Con el tratamiento de este último tema 7 ya estamos en candi 

cienes de establcer una caracterización de la mexicanidad lo su-

ficientemente amplia, general y básica.Pero antes llevaré a cabo-

un breve análisis sobre la idea de futuro. 

No aparece en dos 1 i b ros (2o y 5o) 

Aparece como irrenunciable ( 1 o. l¡o_ y 60) 

FUTURO 1mp1 i ca participación (30 y 60) 

E 1 niño es testigo de su futuro (3o) 

Es una res pon sab i 1 i dad (60) 
, 

Con estos datos y el consecuente anal is is, .13t."tiy ya en me--
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jores condiciones para caracterizar la noción de mexlcanldad -

que contienen los 1 ibros de texto gratuito de Ciencias Sociales 

5.2.- CARACTERlZACION DE LA HEXlCANIDAD. 

Tres son los elementos centrales que permiten hablar de la 

mexicanldad, según se desprende del ana'lisis de los libros de 

texto. Estos tres son el pasado, presente y futuro. Así la ca

racterización debera ser: 

PASADO 

HEXICANIOAD PRESENTE 

l'UTURO 

GEOGRAFICO 

CULTURAL 

HISTORICO 

INSTITUCIONAL 

GEOGRAFICO 

CULTURAL 

HISTOR!CO 

INSTITUCIONAL 

PROBLEHATICA 

GEOC· f\AFICO 

CULTURAL 

INSTITUCIONAL 

HISTORICO 

Esto significa que la mexicanidad, no sólo es compartir un 

pasado común y convivir en un espacio delimitado y ubicado en 

el tiempo. La mexicanidad implica, una decisión personal. indi

vidual y conjunta para comprometerse con el futuro de este país. 

Al concluir esta investigación perdibí que la mexicanidad 
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del imitada en el tiempo y el espacio conserva caract:erísticas 

pecu1 lares del momento histórico; pero además. existen razgos 

comunes que permiten una ubicación más amplia: Y sobre todo, 

que la mexicanidad, es un procesa que no se ciñe a Jos héroes, 

ni al pasado ni al presente. 

La mexicanidad es una continuidad espacio-temporal con~ 

nifestaciones so~ialcs, culturales e históricas especificas. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo he pretendido alcanzar obJ..!:. 

tivos parciales en cada uno de los capítulos de tal forma que 

se lograra cumplir con el objetivo último de la investigación: 

Detectar los elementos que caracterizan y conforman la mexica

nidad según el contenido de los libros de texto gratuitos del 

área de Ciencias Sociales. 

Recapitulando todo el trabajo real izado y aquí expuesto, re 

señaré enseguida las conclusion~s de la investigación. 

En la introducción se logró definir, caracterizar y delimitar 

mi objeto de estudio. por ende. esta introducción cumplió con 

su papel de guía al permitir definir el objeto de estudio y el 

objetivo de la investigación. 

Se trató de ver, en el capítulo segundo, la educación desde 

una perspectiva que iba de lo general (el concepto) hasta lo -

particular (Las formas educativas}. Así mismo se tomó parte en 

la polémica en torno a la relación que existe entre ambos sis

temas educativos. Aquí dejé conc;tar mi posición c:Jl respecto. 

Por otro 1ado? se trató de caracterizar a los diferentes P.!:.. 

ríodos históricos de la educación en sus dos modalidades esen

ciales: educación privada y educación pública. Al hacerlo se -

indicaron las peculiaridades de cada etapa. Se concluyó este -

segundo capítulo con un regreso a lo general: el balance sobre 

los sistemas educativos. 

La intención de este capítulo era doble. Por un lado reseñar 

el desarrollo histórico de la educación y definir, delimitar y 
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caracterizar las etapas del proceso educativo. 

En ambos casos, se 1 legó a los resultados previstos. 

Si bien es cierto que el elemento esencial de la comunica-

ción educativa es el profesor, se consideró era necesario, seI!!_ 

1 a r somera me n te , e 1 des a r ro 1 1 o de 1 ibro en general y en part i~ 

lar su uso como apoyo d id5ct ico del maes ero. 

Por esta razón el capítulo tercero describe las caracterís!l 

cas de la escritura y senata las condiciones que generaron la a 

parición del libro.Se indica más adelante su uso escolar. 

La intención de este capítulo consistió en permitir acercar

se al desarrollo del 1 ibro y apuntar las condiciones y modal i

dades de los libros usados en la escuela. 

Estas metas ~P cubri~ron satisf~ctarinrncnte. 

Una vez conocidas las características de la educación en sus 

diferentes etapas, al igual que las modalidades de los libros -

escolares, se trató de aplicar estos elementos en México. 

La intenció~~ra aterrizar en un ámbito geográfico determina

do para describir el proceso evolutivo de la educación y las a

pi icaciones y tipos de textos que se emplearon en México. Pero 

-La gran cantidad de información que existe sobre esta temática, 

parad6jicamente contrasta con Ja escasa bibliogrñfÍa en torno a 

los 1 ibros de texto, obligándome a concentrar este importante ru

bro. Por ende, el aneY.o cuatro, viene a dar una visión de la -

historia de la educación en México desde el período precolombi

no hasta nuestros días ¿ólo que con un criterio esencialmente -

jurídico.Lo que se logró sólo parcialmente. 
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Además, respecto al libro no fue posible hacer algo similar 

por la dispersión de información. 

Una vez cubiertos los pasos indicados. se elaboró un infor

me donde se presentan fntegras las conclusiones de los difere~ 

tes niveles de analisis. Oesde las portadas y los tndices de.!!. 

no por uno de los ibros has ta los resultados de una unidad dJ.. 

dáctica que integra el libro de sexto grado. 

La razón en este último caso es simple. Son 153 unidades di

dácticas y presentar el an~I is is de cada una de el las implica-

ría una enorme cantidad de información que rebasaría la fina.!..!. 

dad de esta investigación. Así pues, por razones de espacio me 

vi en la necesidad de presentar una sola unidad. Aquella que 

por razones de contenido, objetivos y análisis permitiera il~ 

tra'"' el examen que se realizó en cada unidad didáctica. 

El siguiente nivel analítico estuvo centrado en las refere!!. 

cias aisladas sobre México y otros países. 

En todos los casos, se emplearon cuadros para 
I 

lustrar gra-

ficamente los datos obtenidos y los rcsult¡;¡dos de la investig!!_ 

ción. 

Con estos elementos derivados del análisis de los ibros de 

texto gratuito de Ciencias Sociales se buscó ~etéctar 1 a 1 dea 

de mexicanidad. En este caso, el problema era presentar la me~ 

canidad de una manera general que permitiera no sólo percibir -

las dimensiones de análisis, sino además, Integrar las catego--

rras derivadas del propio análisis. 

Así pues, una vez elaborada la caracterización de la mexica-
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canldad desde la perspectiva espacio-temporal y en sus tres dim~ 

siones: Pasado, presente y futuro, se dio por terminado el traba

jo de investigación. 

Con esto se alcanzó el objetivo de la investigación: llegar a 

identificar, desentrañar y cohesionar los elementos generales que 

engloba la mexicanidad en el discurso de los 1 ibros de texto gra

tuito del nivel primaria (no hay que olvidar que en el est:ado de 

México se están implementando actualmente, textos gratuit.os pa

ra secundarias) 

Pero no sólo se logró 'legar a la meta de la investigac¡óneSe 

experimentaron en la práctica y de forma directa la vialidad de 

las fichas técnicas que se implementaron para el ana'lisis de los 

libros de texto. Es decir, se elaboró y evaluó la perfectibilidad 

de los instrumentos de analisis y medición, de los mensajes de los 

1 ib ros. 

?or lo demás se puede afirmar que bajo condiciones sociales~ 

pecl~icas, la educación nacionalista sustenta un conjunto de ele

mentos que no se agotan con la historia de un pueblo. 

La educación nacionalista Incluye historia. cultura, economía, 

política, espacio, tiempo en sus contenidos. Coda sociedad elabo

ra sus propios proyectos de educación (nacionalista o no). pero 

sus rasgos comunes permanecen, no cambian. 

Regresando a nuestro tema de investigación, es claro que esta 

caracterización, con sus elementos, categorías y datos. no está~ 

enta de generar crfticas ni polémicas. Pero aún así los resultados 

derivan de un trabajo exhaustivo de análisis, además de serio y .!l. 

guroso. 
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Las opini ones encontradas que se deriven de este trabajo, 

dependerá de factores personales y porque el terrerno de la e--

ducación formal no ha sido explorado aún por los investigadores 

sociales: Sociólogos, pedagógos y psicólogos. 

Por e.so. est~ trabajo no se agota con el nlcanzur el abjcti-

va que lo generó. Tiene un carácter innovador en el terreno de 

la investigación sociocducativa: los instrumentos de ana'lisis. 

Antes de terminar con 1 as características de la investiga---

ción, es necesario plantear una serie de reflexiones que más que 

concebirlas como conclusiones derivadas del trabajo, sean puntos 

de partida para futuras investigaciones. 

En primer lugar hay que establecer que los libros de texto en 

general son un discurso que tienen una penetración selectiva y -

limitada entre la población nacional. Esto se comprueba por el 

número de ejemplares editados en 1979: 

GRADO ESCOLAR NUMERO DE EJEMPLARES 

Primero 4. 425, ººº Segundo 3. 3 50. 000 
Tercero 3. ººº· 000 
Cuarto 2. 555, 000 
Quinto 2. l 25. 000 
Sexto 2. ººº· 000 

Así, es s ignl ficat ivo el ti raje de los l i b ros de primer grado 

comparativamente con los de sexto. Esto tiene explicaciones que 

requieren de un trabajo de investigación. 

En estos datos básicos se precibe que los ibros de texto son 

un medio de información de poco impacto social puesto que, si 

bien el 1 ibro tiene ventajas respecto a otros medios como la ra-

dio y la televisión, sucede que para acceder al libro hay que~ 
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ber leer .. En cambio para los otros medios no. 

Sl no se sabe leer, el 1 ibro y su contenido se ubican fue--

ra de toda interpretación y descodificación, pero al mismo ti~ 

po, esta desventaja en e 1 1 ibro la gana en pcrm;inencia "( dura--

bi 1 idad de su contenido. Con esto varía mínimamente la intenc.!...5?_ 

nalidad de los mensajes del libro. 

Sin embargo es necesario· conocer, a través de una investiga-

ción,. Ja verdadera dimensión que existe entre J~s distintos me-

dios de comunicación. 

Otro punto vital con respecto a los libr"os de texto gratui--

tos de Ciencias Sociales estriba en que este fue un trabajo por 

equipo. Es·to obliga a plantearse una interrogante sobre lamo-

dal idad de trabajar por equipo. Y esto se ilustra porque es e~ 

dente que en los libros existe una diversidad de enfoques y es-

tilos (con sus supuestos epistemológicos y pedagógicos) didác--

ti cos. 

Los autores o ca-responsables de los 1 ibros fueron: 

AUTOR GRADO ESCOLAR 
lo 2o 3o ~o So 60 

Laura Barcia X X X X X X 
Gustavo Cabrera X X X X 
Francisco Es tebanez X X 
Bernardo Ga re i a X X X X 
E 1 1 en Go 11 a z X X X X 
Luis González X X X X X X 
Margarita M. Helguera X X X X 
José Luis Rey na X X X X 
Rodolfo Stavenhagen X X 
Víctor L. Urquid i X X 
Armida de 1 a Vara X X X X 
Josefina Zoraida Vázquez X X X X X X 
El izabeth Velázquez X X 
Manuel Vi 11 a X X X X 



208 

En estas condiciones Ja pregunta a responder sería: LCada au

tor, qué se dedicó a hacer en cada 1 !bro 1 Porque sin duda una !!....!_ 

visión en el trabajo entre los 12 libros (seis del alumno y seis 

del maestro) era razonable real izar. 

La respuesta sólo la tienen, en este momento. los participan

tes autora les del 1 ibro de texto. 

Pára continuar, y una vez planteadas algunas reflexiones en -

torno al libro de texto de Ciencias Sociales. quiero establecer 

que del equilibrio que exista entre los libros de texto (desde -

la perspectiva del contenido y Ja intencionalidad) y los cante~ 

dos de Jos demás medios masivos. en cuanto al tema de la nación, 

dependerá en gran medida el futuro de ésta. 

Se debe conocer el contenido de los libros y el contenido de 

los otros medios para delimitar lo nacionñli5td (sin exc1usivfs

mos ni apasionamientos) y lo que no cae en este terreno y pueda 

ser catalogado como proyecto de penetración cultural. 

Porque el F.s ta do mexicano, como Es tu do educador, no debe o1Y..!... 

dnr que aparte de la dominación se requiere de hegemonía según ~ 

firma Antonio Gramsci. 

Por lo tanto considero que es importante e) estudio de la si

tuación actual del Estado mexicano, desde la perspectiva de la~ 

ducacidn. Porque conoci~ndola se podr§ deducir su futuro. 

No obstante, en el presente trabajo de investigación, se rea

izó sin fines apologéticos o propagandísticos, sino por el con

trario, de crítica, rigor y objetividad. Se 1 legó así a conocer 

la propuesta educativa del Estado mexicano en el terreno de la ~ 
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ducación formal básica. 

En sfntesis, esta investigación no es sino una introducci6n 

a una área que no ha sido explorada aún por los estudiosos, a~ 

que s( muy recriminada por ciertos sectores sociales. Es además 

un trabajo innovador y exploratorio. Lo primero porque abre un 

campo a la investigución social y segundo porque crea instrum~ 

tos para alcanzar sus objetivos pero que se pueden emplear ana-

i :za n do otros t i b ros. 

Otra conclusión que arroja la investigación fue en torno a 

las diferencias de tipo epistemológico. metodológico, didáctico 

y aún persona 1 que muestran los 1 ibros de texto. Aunque a pesar 

de esta diferencia se percibe una clara intención (abordada muy 

personalmente) de transmitir a los niños elementos, rasgos y -

cualidades de lo que es Héxico. 

Sin reducirse a la Historia aborJan la Geografí.:s Hu),ana. ~~ 

nomía. Política y Sociología de este país; es decir, desde di~ 

rentes disciplinas abordan la temática mexicana,~':) 

Así aparece: Mexico y su pasado, su presente y su futuro. Mé 

xico como comunid.ad política. las relaciones sociales al inte-

rior del país, los cambios comerciales con el exterior y las~ 

laciones internacionales. Es decir, aparece la esencia de México. 

Ahora bien, y ya para finalizar. a pesar de que Indudable--

mente los 1 ibros son un apoyo esencial, en verdad que es compll 

cado asegurar que la escuela (primaria sobre todo) promueva so

luciones nuevas a 11 viejos problemas". La razón es sencilla. Las 

soluciones se dan en una esfera diferente de la escolar. 

(*}Véase listado de categorías y su fecuencia en p. 218. 
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Por ende, la intención de formar futuros ciudadanos ahi está. 

También existe la noción de mexícanidad que los libros de Te~ 

to Gratuito de Ciencias Sociales quieren transmitir y que con 

esta intencional idad se hace referencia a la esencia de Méxi

co. 
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ANEXO NUMERO 1 

Apellido, nombre (del autor): nombre o título (de ln obrn). 

Figura representada (héroe); lugar (instituci6n) y Sitio (lg 

calidad). 

ANEXO HUMERO 2 

Número de la Unidad Didáctica 
Nombre de la Unidad Didáctica 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Grado escolar 
Número de páginas 
Número de páginas 
Categoría resumen 
(como se define y 
esta categorra en 
to) . 

aborda 
el t~ 
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ANEXO NUMERO 3 

FICHA TECNICA PARA EL ANALISIS DEL 

LIBRO DE TEXTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDACTIVA 

OBJETIVOS 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE :\PRE:>;· 

DIZAJE. 

JUSTIFICACION 

OBJETIVOS 

MENSAJE LINGUISTICO 

(Preguntas y/o 

afirmaciones) 

Ubicuci6n dentro Jel texto 

y en relación con la imagen. 

ff TOTAL DE p. (# de Pág. del 
Libro de Texto). 

# TOTAL DE p (# p DEL Libro 

de Texto) 

AMBITO 

MENSAJE GRAFICO 

Rescatar actividades y/o eleme~ 

tos Representación de activida

des y/o elementos. Que tipo de 

material se usa para la represe~ 

tación (foto, dibujo, pintura, 

etc.) aclarar el tamaño de ima-

gen y descripción de sus colores 

CLAROS Y OBSCUROS 

ANALISIS DE LOS MENSAJES 

PREGUNTAS: 
1.- ¿Qué describe la imagen gráfica? 
2.- ¿Cuál es la ubicación del mensaje lingüístico? 
3.- ¿Cuál es la relación entre 1 y 2? 
4.- ¿Caracteriza o no a una categoría? ¿Cómo? 
S.- ¿Cuál es la relación de los mensajes con respecto a los obje

tivos? 



INSTlTUClONES 

Famili3 
Sociedad 

Calme cae 

Tepochcalli 

Cuicacnlco 

Cuiyocan 

ANEXO 0 4 

ESTRUCTURA EDUCATIVA EN MEXlCO 

EPOCA PRl,ll lSl'ANICA: LOS AZTECAS 

EDUCACION NO FORMAL 

OllJETIVO~ 

Inculcur: virtudes morales para 
ndnptnr ul educando nl medio so 
cial 

EDUCAC10N FORMAL 

Formar füncionarios públicos: 
Políticos, mi1icnres y religi~ 
sos 

Formar hombre~ valientes y bucnoH 
soldados 

Educación estética en la música 
y lu danzn 

Educaci6n [~menina 

CARACTERISTICAS 

No formal 
l~sponc.ñnea 
Vital 
Moralif'ta 

Formal 
Moral 
Graduul 
Técnica 

Práctica 
Moral 

.·Gradual 
Bélica 
"Básica"-

FUENTES 

Tradición 
Costumbre 
Ritos 
Cultura 

Tradición 
Costumbre 
Ricos 
Códices 
Ciencia 

Tradición 
Costumbre 
Ritos 
Códices 
Experiencia 



INSTITUCIONES 

Familia 
Sociedad 

Escueln conventual 

Colegio IllÍpcriaÍ 
de Santa', crúz de 
Tlaltelol.C:o 

Amiga 

Escuela particular, 
conventual o de co
legio menor 

ED\ICAC lUN COLONIAL 

OB.JETIVOS 

Prc¡>arar a los menoreA con
fonnc .:1l medio ambient\? t;,o
cial 

R~alizar una educñción popu 
lar ~ntre loH ind{g~nns -

Realizar una ~ducuci6n supe 
rior pura 106 inJ1gcnas -

Ei:.;pon tánl.!;1 
No (onnu l 
Vitnl 
HoraliHtn 

Se ~n~e~i1ha: 1.ccr, escri
bir, cantar, t~~er inscru 
mento!-' musicalt.!~;, doctri= 
t1a cristi~na y oficios 

Se ense.1lnbnn la8 ar tes su 
pcriore~, l~omo ló~ica, lñ' 
tín, I"~tó1·ica y filoHofía 

EDUCACION PARA HEST17.0S \' CRIOLLOS 

Irnpn.rtir nocionei:; elem~nta
lcs <le r~ligiGny lectura, -
eHcr i.tura y l;1hores domésti_ 
C38 

Te11fn caractcr inicial, eran 
la~ primeros l~tras 

Realizar u11a cducnci6n -
elemc11tnl 

Enseñnha n leer, escribir 
contar y ~r?bajo~_manun
l~s 

CARACTERlSTlCAS 

Tradición 
Costumbre 
Ritos 

Tecnológica 
Ténica 
Libros de horas 
Pictografía 

Religiosa 
Práctica 
Rescata conocimiento 
indígenas 

E'mpírica 
Rel.igiosn 
Técnica 
Anciana como docente 

Empírica 
Religiosa 
'l'extos 



INSTITUClONES 

Escucln p11rticular 
co lcgio ma.yor o 
seminario 

Colegio mayor o 
seminario 

llnivursidnd 

Escuela primaria 
o de primeras le 
tras 

Escuela de 
adul.tos 

011.JETIVOS 

De cnractcr intermedio. 
Preparar para estudios 
Ruperiort•s a los rn5s 
adcLnntado::; 

Formar bncl1ill~r~s ~ impnr 
tir lns nrt~s liberal~s. -
11 rep~1rntorio pnra estudios 
:-;upt.:-riores 

r~ormar c.uadros aJmini~rrn 
tivos. proícsiun~llc~ lib; 
r.alcs y ministros <l'-'! cul= 
to 

CONTEN 11)0 

Se enscfinhn: ret6rica y 
~rnm5rica latin~ 

Diversos contenidos depen 
di~nco de la profesión -

Guarro cnrrércl~ fundamcn
ralcR 

HEXlCO lNDEPENDlENTI-: 

SJGLO XTX !f 

~mpartir a los ninos cono
cimientos elementales, y 
prepara~los pura estudio8 

- superiorus 

Impartir instrucción ele
mental a loH que trabajan 

Pública/Privada 
cn~l!íl.anza mutua 
elemental 
Textos obligatorios y 
"gratuitos" 
Niños y niñas 
Pública 
Elemental. 
l!nttuñnnzn 1nur.un 

CARACTER ISTICAS 

Experiencia 
Docente 
Composiciones 
Religiosa 

Docentes 
Textos 
Composiciones 
Religiosa 

nocentes 
Textos 
Composiciones 
'Tesis 
Escolástica 

Se enseñaba, leer, 
escribir, contar y 
los catecismos po
lítico y religioso 

Se enseñaba, leer, 
escribir, contar y 
io,. cat .. ci11ma11 ¡>oi!
ttco y ro1l"ioso 

}) Conforme al Reglamento Ct!nPral para sitomar la instrucción pública en el Distrito Federal del 2 de ju
nio de 1984. 



INSTITUCIONES 

Escuela normal 

Establecimiento 
de estudios may~ 
res 
(Preparatoria) 
en 3 años 

Est ab lecimien to$ 
de c~tudioH mayo 
res (ideológico; 
humanid.::ideR, fí
Bico-mat~m5ticas, 
médicos, juriti
prudencia y sa
grados) 

Instrucción 
primaria 

Oll.JETIVOS 

Prcp~1rnr a los futuros 
instructores <le lnH 
cNcuclas de primeras 
lct ra.s 

PrPparur a los t.•ngresudo~ 
paro continuar c.studios 
.su{>~rioren 

Preparar y for~ar cuadros 
administrat-iv·as·- ---- ----
proíesionnles .-iiherales 

SIGLO XIX 'l:._/ 

Imparc:i r _ los.·_"cOnocimien tos 
mínimoS necesa~io~ 

CONTENIDO 

Pública 
l íbre 

"T~cnic.i 

PÚblicu 
l ibrc 
escol5.~ticn 

Pública 
libre 
técnica 

Pública 

'l:_/ Conforme al Plan General de Estudios .del ·19 de diciembre. de 1854. 

CARACTERISTlCAS 

Se enseñaba: sistema 
de enseñanza mutua, 
gramática castellana, 
ortim6tica y catecismos 
político y religioso 

Se enseñaba: lenguas, 
lógica, aritmética 
5lgcbra, geometria, 
teología nnturnl y 
fundamentos de religión 

Fundamentos de religión 
conforme a lns especia
lidades d~ los estudios 

Doctrina cristiana, urba
nidad, lectura, caligra
fía, aritmética, sistema 
métrico decimal y gramá
tica castellana 



INSTITUCIONES 

Instrucción 
primaria 
(en 6 aii.os) 

lnstrucciOn superior 
de facultades 

Instrucción de 
üstudios especiales 

Instrucción de 
instituciones y/o 
colegios naciona
les 

InstrucciSn primaria 
elemental 

Prepara p~rn ~studios <le 
facultnd. e~ d~cir supe
riores canict,~r interme
dio 

Elemcmtos indispensables 
para ej~rcer carrera o 
p~Of~_tiiOnto!ti 

llahiii.taba para profesiones 
no suje~us ul.~·grndc:> acadé
mico· 

}"ormrir técOi.cOs t1 in necesi
dad· de cSc:udios secundarios 
o :-;up,erio.res 

SIGLO XIX 'i/ 
" ; -~ ---;o 

Atender ins" necesidades - ~-,fu-e,!!. 
tivns de los menoreH 

CARACTER!STl.CAS 

Pública 
s~ divi<lia ~n dos ciclos: 
Primero <le latinidnd y 11u 
mo.ni.d<ldt?s y segundo <le cS 
tructura 1..•.t., .. ·nh:11t.:d e.Je íi= 
losofí.n 

Pública 
S~ COOCt..!bÍn a la universi_ 
dnd como part~ de ~stas 
iosritut;ione-~ 

Pública 
té:cnicn 
especializada 
terminal 

Pública 
Especializnd.a 
técnica 
terminal 

Pública 
·Sujeta a i~specci6n 'fede
ral 

CONTENIDO 

Religión, gramáticas latina 
y castellana, literatura, 
cronología, geograf~a, bis 
toria, sicología, lógica -
metafísica, filosofía moral, 
matcm6ticas, física, química 
lenguas y dibujo 

Variada conforme a las cuatro 
egpecialidades: filosofín, 
mt.~dicina, ju1· it:>prudcmcia y 
tt.~ología 

Variado 

Variado 

Moral, lectura, lectura 
de leyes fundamentales, 
escritura, elementos de 
gramática castellana, 
aritmética, sistema legal 
de pesos y medidas y canto 

]../ Conforme la Ley sobr~ la TnHtrucci6n Pública en los establccimientott que dependen del gobierno federal dada 
el día 15 de abril de 1961. 



lNSTITUClONES 

Instrucción primaria 
elemental y perfecta 

Instrucción secunda
ria 
(Pre:p.:irutorin) 

lnstrucci6n s~cunda
ria de niñas 

Instrucción de estu
dios especiales 

OlUETl\'O~ 

Era un eNtablccirniento modelo 
y proporcionar profeHor~s de 
primeras letras 

Servir p'-lra preparar en 1_>stu
dioK proft•sionales o superio
rt.."s 

Aten<l~r la educación moral y 
urLana Je lari mujerüR 

Formar ~uadros ndministroti
voti y profesionales t~cnicos 
y especia lis tas 

CARACTERISTICAS 

PúbliL:a 
B<Jjo inspección 
Ft..-•L!t.•r.:11 

Pública 
bajo i nspt.!CC ión federal 
propt..•<leut i ca 

Púb 1 icu 
con fon.Ju:; prvpiu~ adigna.
dos por el Gobierno 
Terminal 
Técnica 

Pública 
variad.:1 
Caracter terminal 
con <los opciones: sin 
preparatoria 

con preparntorin: 

CONTENIDO 

Idiomas, aritmCticn, geo
m~tría, física, algebra, 
física, ideología, lógica, 
mctaf!sica, moral, cosmogra 
fía, geografía, cronología:
economía política y esta
distica, dibujo, 11istoria 
general y del país y manejo 
de armas 

Lectura, escritura, aritmé-
l i...::a, ti is t..::ma legal d~ pesos, 
y medidas, teneduría de li
bros, geografía, higiena, di
bujo, idiomas, costura y 
bordado, canto, música y 
baile declarnaci6n, jardine
ría y técnicas 

Variada 

Arquitectura 
de Bellas Artes 
de Comercio 
de Jurisprudencia 
do MgJicinn 
di.! Minas 



INSTITUCIONES 

Instrucción Primaria 

Instrucción 
Secundaria 

SIGLO XIX !!._/ 

OB.lETlVOS 

Carnctcr inicial 

Preparar -para lo estudio~ 
supcrioreH 

CARAt.'TE!\ l ST LCAS 

i>Ghlicn dependía de ayun
t3micntos 
ohligntoria 
s~lectivamcntu 

gratuita 
inscrt1cci611 oral con texto 
re¡zlnm~nrario 
ci.~ntífica 
sin r~zos, ni misu~ ni ca
P\!llnnt!S 

Púb l ic~1 
Escuelas pG!1licas incorpo-
radas 
instrucci61l oral 
Texto (conforme al temario) 
NL.1 tt!xto único 
Textos complcinent.:irios 
Trabajos ext i·aes~olarcs 
Ct1i1d~rnos d~ trabajo para 
la uvaluación al alumno 
premios y estímulos 

Con eles cicloH do cuatro 
años cadn uno. 

!!_/ Conforme u lu L~v dl~ tnHtrucc:ión PGblicn dndn L .. l 27 Ju dicicmhrl.! e.le 18fl5. 

CONTENIDO 

Principios de religión, 
urgani<lad, lectura, ca
ligrafía, nrtimética, 
sistema métrico decimal 
y de uso común en la 
nación, gramática caste
llann 

Lengua y liL~ratura castc
lluna y latino y griega, 
l1istoria y geografia, 
l1istoriu natural y fisica, 
matemáticas, lógica, meta
física, filosofía, moral, 
frances, inglés, dibujo, 
cnligrnfia, taquigrafía, 
l1istoria de la literatura 
general, tecnología y tene
duría de libros 



INSTITUCIONES 

Liceo 

Colegio Literario 

Colegio de Artes 

Instrucción domés
tica 
(entre los 9 y 17 
años) 

Instrucción 
superior 

Estudio de Facultad 
Mayor 

Estudios profesio
nales 

Escuelas Primarias 

OBJETIVOS 

Preparar par.;1 los t.~s tu<lios 
superiores 

Prcpilrar para el ~studio 
clc ÍiJCulta<lcs 

Formar jóvenes uptos para 
carreras prácticas y prc
parnr parn los estudios 
cspccinle.s 

Prcparur pura los estudios 
superiores 

Dotar de una strie de cono
cimientos indispensables 
para ciertas carreras ·o- pr.2. 
fes.iones 

Proporcionnr preparación 
en una carrera litcrnrin 

Preparar en una carrera 
práctica 

SIGLO XIX 2_/ 

Carácter inicial 

CARACTER I ST IC,\S 

Con cuatro clases 

Con cuatro clases 

Con tres clat:Jes 

Educación paralela aunque 
reqúeY.fn previa mntrí.culn. 

_Lá _impartra_un proíusor 
pnrc:i.cular o en 1.u Es cuela 

tgunl a instrucción secun
daria 

·Con dos modalidades 

.Medicinu 
Derecho 
Filosofía 

Militar de minas 
Politécnica 
Agricultura 
Comercio 

Federal 
Gratuita 
Ubli~atoria 

5/ Conforme a Ley Orgánica de Instrucción Piíhlir:i """ 01 n.¡ ..... _.; ... _ ..... _ _._ 

CONTENIDO 

Variu<lo 

Variado 

Variado 

Igual al de instrucción 
primaria 

Variado "' "' o 

Lectura, escritura, gramá
tica castellana, estilo -
epistolar, aritmética, si~ 



INSTITUCIONES 

lnstrucción Secun 
dario femenina -

Escuela Preparatoria 
¡ 

Escuelas de 
Educación Superior 

0 1lJEl'!VOS 

Carácter Intermedio 

Carácter intermedio, pre
parar 1>nra1 las carreras 
profesio11l1lcs y t6cnic¡1s 
Car5ctar erminal fonijar 
prof~sionales y t6cnicoN 

CARAL'TERIST lCAS 

Municip.al 
Pública 

Federal 
Pública 

Gratuitn 

Gratuit:u 

CONTE?>;IDO 

tema métrico decimal, ru
dimentos de física, de -
artes fundados en la quí
mica y mecánica práctica, 
dibujo, mural, urbanidad, 
nociones de derecho cons
titucional, Historia y 
Geografía de México. 

Lectura, escritura, co
rrespondt:!nci.:i epis telar, 
gramática castellana, ál
gebrn, gcornetrín, cosmo
grafía, geografía física 
y política cronol6gica e 
lli~ to ria Gener~l y de Mé
xico, teneduría~ medicina, 
higienn y economía, dibujo, 
francés, inglés, italiano, 
música, labores manuales, 
artes y oficios, métodos de 
enseñanza comparados. 

Diverso 

Diverso 



INST lTUC IONES 

lnstrucci6n I>rimaria 
Elemental (1) 

Maestros ambulantes 
de instrucción 
primaria 

(11) 

SIGLO XIX§_/ 

OS.JET !VOS 

Car5ctcr Inicial 

Carácter iri t:ermc<lio cnt.rc 
~ -ín-s c-ruc·c.iOn-·primaria. y 

prepntoria 

Sa.tisfocer las necesidades 
educativas de las publica
ciones. que no contnhnn con 
recur·sos ¡)ora ·crear escuelas 
primarias, recorrían las 
pob 1 ncione.q para dar educa
ción 

CARACTER 1 ST lCAS 

Lai.C'1 
g1'.1tu í ta 

oh li~atori.~1 
públic-.1 

Laicn 
gratuita 
obligatoria 
pública 

CONTENIOO 

InsLrucción moral y cívica 
lengl1a nacional 1 lectura y 
c.scri tura, nociones de cien 
cias físicas y naturales, -
c5lculo, aritmGtica, geome
tría, sistema legal de pesos 
y medidos, nociones de his
tc·ria y geografía nacional, 
ejercicios gimn5scicos Cortes 
mnnualcs para niñas) 

Igual con mayor profundidad 
y extt:nsión 

Igual pero conforme a las 
necesidades de educación 
de cada población 

!!_/ Conforme la Ley sobre Instrucción l'rimnria e.o el. Distri_to: F~deral' -y Ter~itorios -Federales del 25 de mayo 1888. 
1 - ; , • 

(1) A partir del 21 de marzo de 1891 se cstablecen.-dós-_pc~gran1ns_ru_túi'~¿¡dos_por la Ley del 3 de junio de 1896. 
( 11) Ley del 7 de noviembre d" 1896. 

..... ..... ..... 



M!EXO .. 5 

LIST."\DC ..JE F"RECUE:~C L~S 

GRl\DO r scou.r>. 
1 o. ( 1) 20. ( I) )o. ( 1) 4o. ( 1) 50. (2) 60.(3) 

CATEGOR 1 f• 
MLH~t"~J [ 

L G L G L r. L G L G L G 

1 

3 2 

ABASOLO (IGNACIO) 
ACAPULCO 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
AFR 1 CA 

1 3 

AGUSCALIENTES 

2 

AGUASCALIENTES 

1 

AGUSTIN DE ITURB 1 DE 

3 
3 

ALAMEDA (LA) 

1 

ALDAMA (IGNACIO) 
ALHOND 1 GA DE GRANAD ITAS 

3 

ALLENDE (IGNACIO) 

!¡ 

ALVAREZ (JUAN) 

-· 
1 

ALVARO OBREGON 

1 2 - 2 .., 

ALVARO DBREGON (PRESA) 

2 

.., 

AMERICA 

6 2 12 8 !¡ "" 

3 2 3 2 

3 2 2 1 

AMERICANOS 
AMERICANO (CONTINENTE) 
ANTONIO DE MENDOZA 
ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA 

8 
APATZINGAN 1 
ARGELIA 
ARGENTINA 
ARGENTINOS 
ASIA 

!¡ 3 

ATOTONILCO 

2 

AZCAPOTZALCO 

2 2 3 

2 2 1 29 3 8 6 

1 

AZTECA 2 
AZTLAN 

BAJA CAL 1FORN1 A 



BAJA CALIFORNIA NORTE 
BAJA CALIFORNIA SUR 
BANDERA NACIONAL 
BARTOLOME DE LAS CASAS 
BELICE 
BENITO JUAREZ 
BLANCOS 
BOLIVAR (S IMON) 
BOLIVIA 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC 
BRASIL 
BRAS 1 Lrnos 
BRAVO (HERMANOS) 
BUENOS AIRES 

CADIZ 
CAIXTLAHUACA 
CAJEME 
CAL 1 FORN IA 
CAMARA DE DIPUTADOS 
CAMPANA DE DOLORES 
CAMPECHE (CD) 
CAMPECHE (EDO) 
CAN ADA 
CANAL DE LA V 1 GA 
CAPITANIA GENERAL DE CHILE 
CAPITANIA GENERAL DE CUBA 
CAPITANIA GENERAL DE GUATEMALA 
CAPITANIA GENERAL DE VENEZUELA 
CARACAS 

L 

2 

10. :?::.. 3.-.• 

G L G L 

1 
1 

3 

2 

,, 
·t-..'1. 

L 

9 

2 

2 
3 

1 
1 

1 
1 
6 

G L 

2 

7 
2 

3 

50. 

G L 

3 
2 

12 
1 

9 
1 
1 
I¡ 

3 

2 
1 
2 

60. 

G 



ANEXO ti 5 
L 1 sr;~oo DE FRECUEHC 1 ,;s 

GR/\00 E S.:OLi\R 
(,\TEGORIA 

lo. 2;:,. 30. 4o. So. 60. 
M(US~Jt. G L G L G L G L G L G 

CARDENAS (LAZARO) 4 4 
CARIBE 3 
CARLOS V 
CARLOS CHAVEZ 
CARLOS FUENTES 
CARLOS SIGUENZA Y GONGORA l 
CARRANCISTAS 1 
CARRANZA (VENUSTIANO) 5 1 
CARlA (ECHEVERRIA) 6 
CEL/\YA 3 
CENTROAMER 1 CA 5 ' 3 
CENTROAMERICANOS 
CHALMA 
CHAPINGO "' "' CHAPULTEPEC 1 "' 
CHETUMAL 1 
CHIAPANECO 1 
CHIAPAS 2 4 
CH 1 CllEN..:lJ.2'.A ;; 2 
CHICHIMECAS 3 
CHIHUAHUA (CD) !¡ 
CHIHUAHUA (EDO) 5 
CHILE 3 
CHILENOS 1 
CH 1LPANC1 NGO 1 
CHINA 3 
CHINOS 
c 1 uor,o DE MEXICO 2 32 6 !¡ 
c iuo;;o JUAREZ 
CIUDAD OBREGON 7 34 



CIUDAD VICTORIA 
COAHUILA 
COATZACOALCOS 
COLIMA (CD) 
COLIMA (EDO) 
COLOMBIA 
COLON (CRISTOBAL) 
COLONIA (EPOCA) 

C;..l[GQ!{!.f, 

COllGRCSO DE CH 1LPANC1 NGO 
CONQUISTA 
CONSERVADORES 
CONSPIRACION 
CONSPIRACION DE QUERETARO 
CONSTITUCION DE 1812 
CONSTITUCION DE 1857 
CONATITUCION DE 1917 
CONTINENTE AMERICANO 
COPAN 
CORDEBA (CD) 
CORDOBA (TRATADOS DE) 
CORTES (HERNAN) 
CRIOLLO 
CR 1 STOBAL COLON 
COSAMALOAPAN 
COSTA RICA 
CUAUHTEMOC 
CUAUTLA 
CUBA 
CUERNAVACA 

AtlEXO 

LISTADO üE 

L 

~ ~ 

FRECUUI-~ l t,S 

1n. 2 ~). Jo. 

G L G L G 

8 2 
1 11 

12 

9 3 

1 
6 20 

2 3 1 

7 

•/ 

110. So. 60. 

L G L G L G 

1 
4 

28 18 
1 
1 

2 4 
3 

39 21 28 
1 

13 2 8 
13 4 
6 

1 "' "' 1 a-
2 
4 

1 
2 
2 

2 18 
1 



ANEXO fi 5 

L 1 STAOO DE rRt.CuE:;c u,:; ~-

GRADO E ,COLAR lo. 2u. 3o. 4o. So. 60. 
CATEGOR 1 A 

ME!lS1\J E L G L G L G L G L G L G 
CUITLAHUAC 
CULIACAN 

DAVID ALFARO S 1QUE1 ROS 1 2 DDF 1 
DF I¡ 
DIAZ (PORFIRIO) 15 3 DIEGO RIVERA 1 I¡ 
DISTRITO FEDERAL 
DOLORES (HIDALGO) I¡ 
DURANGO (CD) I¡ 
DURANGO (EDO) 4 

ECUADOR 3 N 
N EL BAJIO 4 ..... 

EL PIPILA 
EL RASTRO 1 
EL SALVADOR 1 1 
EMILIANO ZAPATA 2 l¡ l¡ 
EMPERADOR DE MEXICO 1 
ESCUDO NACIONAL 2 1 2 1 2 ES PARA 1 l¡ 28 s 14 
ESPAflOLES 6 .33 76 32 32 2 ESQUIMALES 3 4 
ESTADO DE MEXICO 1 1 
ESTADOS UNIDOS 1 16 13 
ESTADOS UNIDOS DE AMER 1 CA 1 1 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS l¡ 
ETIOPES 



EUROPA 
EUROPEOS 
EXTRANJEROS 

FERNANDO MAXIMILIANO 
. FERNANDO V 11 

FILIPINAS 
FRAILES 
FRANCESES 
FRANCIA 
FRANCISCO l. MADERO 
FRANCISCO PIZARRO 
FRANCISCO VILLA 

GACHUPINES 

C,"1TEGORIA 

GALEANA (HERMENEGILDO) 
GOLFO DE MEXICO 
GONZALEZ CAMARENA 
GRAN BRETAflA 
GUADALAJARA 
GUADALUPE VICTORIA 
GUANAJUATENSE 
GUANAJUATO (CD) 
GUANAJUATO (EDO) 
GUATEMALA 
GUAYANA 
GUERRA DE LOS PASTELES 
GUERRERO (EDO) 
GUERRERO (VICENTE) 

,\l•[XO 5 

LISTADO o:: FP.[CU[IU:t1\~ 

lv. 

MENSAJE L 

2 

4 
8 
2 

G 

3 
4 

17 

1 
2 
5 
9 
9 
6 
2 

6 
3 
4 

24 
8 
1 

3 
12 

.. 

110. So. 60. 

G L G L G 

1 2 
6 12 

13 

1 
1 
2 10" 

8 
2 2 2 

2 
N 
N 
co 

3 

8 

4 



HAITI 
HAITIANOS 
HERMENEGILDD GALEANA 
HERMOSILLO (SONORA) 
HERNAN CORTES 
HIDALGO (MIGUEL) 
H 1 DALGO (ESTADO) 
HISPANOAMERICANOS 
HOLANDESES 
HONDURAS 
HUEHUETEOTL 
HUERTA (VICTORIANO) 
HU ITZ 1LOPOCHTL1 

iGLESIA 
1GNAC1 O ALDAMA 
1GNAC1 D ALLENDE 
IGNACIO COMONFORT 
·~GNAC 1 O ZARAGOZA 
IMPERIO MEXICANO 
INCAS 
1NDEPENDENC1 A 
INDIA 
INDIAS 
IND 1 CENAS 
INDIOS 
INGLATERRA 
1 NGLESES 

AllEXO 

LI ST f•DO DE 

CATEGOR 1,~ 
HEtlSf,J E L 

,. 5 
Fr.ECUENCIAS 

lo. 2o. Jo. 

G L G 

1 
2 

5 

2 
3 

l¡ 21 
3 

l+o. So. 60. 

L G L G L G 

3 
2 

1 
1 
8 
18 l¡ 

1 
3 
1 
1 

5 N 
3 N 

\.D 

16 3 l¡ 
1 
1 
1 
1. 
1 3 

1 
32 1 51 

1 
2 

30 19 l¡ 

15 9 
- 3 1 1. 
6 l¡ 8 



AllEXC> fi 5 

L l 5T i•D0 D~ FRC~Ut::nc 1 f\S 
)" 

GRADO ESCOL,.,R lo. 2n. Je. ~o. 5o. 60. 
C/, TE Güíl l , ... 

MENS!.JC L G L G l G L G L G L G 

1 NSURGENTES 2 2 2 
INTERVENCION FRANCESA 1 
ITURBIDE (AGUSTIN OE) 10 6 
ITZCOATL 

JALAPA 
JALISCO 2 3 
JAMAICA (MERCADO DE) 3 
JAPON 2 
JAPONESES 3 4 ,. 
JERONIMO DE AGUILAR 3 
JIQUILPAN 1 
JOSE CLEMENTE OROZCO 2 N ...... 
JOSE DE ITURRIGARAY 1 o 

JOSE DE SAN MARTIN 1 
JOSE GOROSTIZA 1 
JOSE JOSAQUIN DE HERRERA 1 
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2 3 2 
JOSEFA ORT 1 Z DE DOMINGUEZ 1 
JUAN ALVAREZ 1 
JUAN O'DONOJU 2 2 
JUAN 0 1 GORMAN 1 

JUAN RU 1 Z DE ALARCON 
JUAN RULFO 
JUAREZ (BEN 1 TO) 9 

LA ANGOSTURA (BATALLA DE) 
LA CONQUISTA (DE HEXICO) 2 2 
LA LAGUNA 



(¡ 

MIEXO ;i 5 

LISTADO DE FRECUOIC 11\5 

GIV,DO E SCOLi'R 
lo. 2n. 3o. 110. So. 60. 

c,\TEGOI' 1 r, 
MEtlS•\J E 

L G L G L G L G L G L G 

7 2 
1 

LA MERCED (MERCADO DE) 

LA PAZ 
LA PROFESA (CONSPIRACION DE) 

2 

LA VIGA (MERCADO DE) 

6 

LAGO DE TEXCOCO 

2 
1 

LATINOAHERICA 

9 

LATINOAMERICANOS 

B 

LOUVERTURE (TDUSSAINT) 

1 

LAZARO CAROENAS 

2 3 2 

LEON (CIUDAD) 

5 

LIBERALES 

17 9 

L1 MA ( C 1 UDAD) 

2 

LUIS ECHEVERRIA 

1 "' ~ 
1 
24 

11 

MADERISTAS 
MADERO (FRANCISCO 1.) 3 2 

16 6 
MALI NALCAS 
MALINALCO 
MANUEL M PONCE 
MANUEL PAYNO 
MARIANO ARISTA 
MARIANO AZUELA 
MARIANO MATAMOROS 
MARINA o MALINTZIN 

2 

MART 1 N LU 1 S GUZMAN 
MATAMOROS (CIUDAD) 
MATAMOROS(MARIANO) 

1 

MAXI MILI ANO 

4 
4 3 

5 29 10 

MAYA 

~------------· .. 



r,11cxo 5 
L 1ST/\ll0 o:: rr\Ecu~nc IJ\':i 

GP . .'...~O t Sf:"'L/~.r{ 1.:>. 2o. 3o. !¡º· So. 60. CATEGOR 1 f, 
M[rJShJf. G l. G G L G L G L G 

MELCHOR OCAMPO 
1 HERIDA 

21 3 MERIDIANOS 
2 MESOAMERICA 
I¡ I¡ MESOAMER 1 CANOS 

2 MESTIZOS 
1 I¡ 2 6 2 MEXICAS 

5 33 11¡ 10 28 4 3 MEX 1CAL1 
1 1 MEXICANOS 1 5 3 14 59 2 25 MEX ICO 2 3 11 - -1 28-- - _:3 - 87. 6 4 45 MEXICO-TENOCHTITLAN 2 e I¡ • 

MICHOACAN 4 2 MIGUEL DOMINGUEZ 
1 "' MIGUEL HIOALGO 2 4 5 3 3 '""' "' MIGUEL RAMOS ARIZPE 

1 MIXTECA 
7 MIXTECOS 

13 4 MOCTEZUMA 
6 MONTE ALBAN 
1 1 MONTE DE LAS CRUCES {BATALLA) 1 MONTERREY 

2 MORELIA 
2 MORE LOS {ESTADO) 4 MORELOS {JOSE MARIA) 
9 3 

NACIONES UNIDAS (ORGANIZACION DE) 
NAHUATL 
NAPOLEON 4 NAPOLEON BONAPARTE 

1 6 



AllEXO 5 
.1 

LIST1~DO DE ::-RE:UEt!C lr\S 

GRADO ESCOL.~P. 10. 2o. Jo. 110. So. 60. 
CATEGOR ¡ ,; 

MENSAJC l. e L G L G L G l. G L G 

NAPOLEON 111 2 
NAUCALPAN 1 
NAYARIT 
NEGROS 8 6 7 
NEZAHUALCOYOTL l¡ 

N 1 CARAGUA 
N 1 COLAS BRAVO - 2 
NlflOS HEROES 
NOCHIXTLAN 15 30 
NOGALES 1 
NORIAS OE BAJAN 
NORTEAMERICA 
NORTEAMERICANOS 12. 5 N 

NOVOHISPANOS 1 2 ..... ..... 
NUESTRO PA 1 S 5 2 
NUEVA ESPAt:lA 1 32 3 7 
NUEVA GRANADA 1 
NUEVO LEON 3 
NUEVO MEXICO 3 
NUEVO MUNDO 3 

OAXACA (CIUDAD) 3 
OAXACA (ESTADO) 5 
OCTAVIO PAZ 
O' OONOJU. 
O'HIGGINS 
OJO DE Rl\NA 17 32 
OJORRANENSES 1 
OLMECAS 11 2 



''l 
; .. r:EXO ;, 5 

L l ,,Tf,OO DE FRECUE!lC 1 AS 

G?.r,oo ESCOL:.p. 
lo. 2n. 3u. !10. 50. 60. 

cr,T[GOP. I ¡, 
M[NS/\Jf 

L G l G L G l G l G L G 

1 
5 

PACliUCA 1 
PAJARITOS 
PALACIO DE MINERIA 
PALACIO NACIONAL 

3 
1 

PALENQUE 2 
PAN AMA 2 
PANCHO VILLA 
PANTACO 
PAPALOAPAN 
PAQUISTAN 
PARAGUAY 

5 

PASEO DE LA REFORMA 

1 

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

1 l 
...., 
"" 

PERU 

1 5 2 
.s=-

PETEN 

1 

PICALUGA 

1 

PLAN DE IGUALA 

1 

PLAN OE SAN LU 1 S 

2 

PLUTARCO E LI AS CALLES 

2 

POPOCATEPETL 
PORF 1 R IANA 

2 

PORF 1R1 O O 1 AZ 

15 
6 

PORF 1 RI SHO 

1 

PORTUGAL 

3 6 

PORTUGUESES 

11 5 

POSADA (JOSE GUADALUPE) 

2 

12 1 2 

2 
PREH 1SPAN1 CO 

\ 

PUEBLA (C 1 UDAO) 
2 



Mt:~:-;.:,J Z 

PUEBLA (ESTADO) 
PUENTE DE CALDERON (BATALLA DEL) 
PUTLA 

QUERETARO (CIUDAD) 
QUERETARO (ESTADOj 
QUETZALCOATL 
QUINTABA ROO (ESTADO) 

RAMON LOPEZ VELARDE 
REFORMA (EN MEXICO) 
REVILLAGIGEDO (CONDE DE) 
REVOLUCION MEXICANA 
REVOLUCION DE AYUTLA 
REVOLUCION FRANCESA 
RIO BLANCO 
RIO BRAVO 
RIO DE LA PLATA 
RIO MAYO 
RI O YAQU 1 
RUSIA 

SAN ANDRES SAACHIO 
SAN CRISTDBAL ECATEPEC 
SAN JACINTO 
SAN JUAN DE ARAGON 
SAN JUAN DE GRACIA 
SAN JUAN DE ULUA 

J\rlEXO 

LISTA~O UE F~ECUEtiCl~S 

le. 2o. 

L r; G 

2 

1 
s 
l 

6 

)o. 60. 

G L G L G L G 

6 
1 

2 

t 
8 l 
1 2 

17 8 
l 

3 
2 



,\f;EXO ,1 5 

LISTAOJ DE FRECUEHCIAS 

:.'J. So. 60. 
CATEGOHIA 

HEtlS;\JE G L L L G L G L G 

SAN JUAN YUCUITA 
SAN LUIS POTOS 1 (CIUDAD) 2 
SAN LUIS POTOS 1 (ESTADO) 2 
SAN MARTIN (JOSE DE) 9 
SAN MIGUEL EL GRANDE 1 
SANTA ANNA (ANTONIO LOPEZ DE) 7 
SANTIAGO DE CHILE 
SAHUAYO l¡ 
SEBASTIAN LERDO DE TAJADA 
S 1 ERRA MADRE 3 SILAO 
SILVESTRE REVUELTAS 
SIMON BOLIVAR N ...., 
SINALOA 1 1 "' SONORA 2 2 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1 
SUCRE 3 SUDAMERICA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

TABASCO l¡ 3 
TACUBA 
TAMAULIPAS 
TAMAYO (RUFINO) 2 
TARAHUMARA 
TARASCOS 1 
TECPANECAS 5 3 
TEMPLO MAYOR 



;.n E YO ;, ! :. 

L1~1;.üJ OE rP.:-. • .... 1JL ~:C. 1 ;. '". 

~~:>.r\~:o [~:_'l. \Í'\ 
1•>. 2 3 1. 

L+o. 50. 60. 

Ctdt.C.OH.i;~ 
HEUSJ•JE 

L 1:, L G G L G 

16 4 

TEtlOCHT 1 TLAN 
TENANCINGO 
TEOTIHUACAN 

7 3 1 

TEOTIHUACANOS 

2 1 

TEXANOS 

1 1 

TEXAS 

7 
2 

5 
2 

\ 
1 

TEXCOCO 
TEZCATL 1 POCA 
TIERRA DE FUEGO 

TIKAL 
TI ZAPAN 

\ 

TLACOPAN 

\ N 

TLALOC 

2 
2 

..... 

TLAXCALA (ESTADO) 

1 2 

...... 

TLAXCAL TECAS 

3 1 
4 

TOLTECAS 
TOLUCA 
TOUSSAINT LOUVERTURE 

TRATADO GUADALUPE HIDALGO 

TRES ZAPOTES 
TR 1 PLE ALIANZA 

3 

s 2 1 

4 
TULA 

URUGUAY 
U X MAL 4 
VALENTIN GOMEZ FARIAS 

VALLADOLID (MORELIA) 



VALLE DE MEXICO 
VALLE DEL YAQU 1 
VENEZUELA 
VENUSTIANO CARRANZA 
VERACRUZ (CIUDAD) 
VERACRUZ (ESTADO) 
VICENTE GUERRERO 
VICTORIANO HUERTA 
VILLA (FRANCISCO) 
VILLISTAS 
V 1 RREY 
VIRREYNATO DEL BRASIL 
VIRREYNATO DEL PERU 
VIRREYNATO DE LA NUEVA ESPAÑA 
VIRREYNATO DE NUEVA GRANADA 
VIRREYNATO DE RIO DE LA PLATA 

XAVIER VILLAURRUTIA 
X 1 COTENCATL 
XOCH IMI LCO 

YAQUIS 
YUCATAN 
YUCATECOS 

ZACATECAS (CIUDAD) 
ZACATECAS (ESTADO) 
ZAPATA (EMILIANO) 
ZAPAT 1 STAS 
ZAPOTECAS 
ZOCALO 

: l. 

(1}- Texto Integro. 
(2) Sólo pp. 42 " i.s, 109 a 115, 12i. n 131 y 139. 

L 

2 
11 

3 
3 

8 

5 

3· J. 

1:1 L 

2 
8 
6 
6 
2 
3 
1 
4 

2 

32 
6 

8 

2 
4 
1 

4 

4;.J. So. 

G L G 

3 
1 
1 
1 

60. 

L e; 

3 
4 

1 
3 
2 
1 

4 
2 
2 
3 
5 
6 

6 
1 

2 

2 

(3) 56\o pp. 8 a 25, 40 a 47, 55 a 5~, 

"' "" ..,, 

83, 1O1 a 1 OS, 122, 168, 17D a 20D y 226. 
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