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1 N T R o D u e e I o N 

La temática de análisis aqui presentada. es muy 
contr-overt1oa. debido rt aue acturtlmente eH1ste11 

discreoancias acerca de lo Que es la nación mPx1cana v del 
papel QlU? dentro de lrt misma a correspondido él le1 
educación. 

En nuestro pais. la nac1onal1dad y el pt1t:Jel r1e lr:i 
eoucación han girado a11~ededor ~e diversas postu~as: 

Para quj.enes hñn detent~uo el poder. la nc.c1onal1d¿1d 
y la eriucacjón han sido 1nternrPteod~.CE v emttlPc.Oas -er1 
diversas ocasiones- como medtO$ par? mantenersP en el 
mismo. 

Para otros. lei nac1onal1dao es un invento de J ~-t 
llamada clase burguesa. hegemon1ca o dom1nrtnte. y l~ 

educación es un aoarato o 1nstrLtmento p~r~ ir~nsm1t1r· stt 
Ideología y mantene~ su dom1n~c1ón. 

Para el autor de este escrito, l~ n~c1onal1dad 

e>:iste, es pr-t:'Vlet v tr?1!-.tC'11<1<~1y1 +- i:t cualquier estructttri4 
polit1c~-partid1sta o de gob1err10, y~ que implica l~ 

oarticipacion de tod~ 11na comun1dad socinl Pn Torm~ 

consr:1ente v de .los elemf'ntcis r111tur;des p1 .. octnc1doc por 
ella. La educ~c1~n -en e=tP caso- se c0ns1cter~ 
medio idOneo oar~ acrecPntar e~a esrrechE7 
nnmanos sol1d;1r1os oue 1moi1ca Jr1 nar101H.l1aaü. 

como e; 
de .l i'.1::::0~ 

Un ar~vn orobleíl1~ ou~ n~ Pn~r~nt~o~ Me~:Jco on J~~ 

~1t1mas décaoas, es e1 s1gu1entF: se n~ 1dPnt1i1ca110 1~ 

uac1011 con eJ qob1erno. v >?~l.e o:o ~11 ve--: c:or1 ei oc-.r-i:.10.-• 
o-f1c1a1. En Clti:llltCl se dC4 )Cl c~1rr-uor:1on pn ei o?.rt1cio S'-
lleaa a considerar OllP icis aeme: . .:: ti::ISTP.•~s i.rtmD1Pn ir:: 
están~; OP. suvo. t-j cons1oi?rt""t IJl~P •.in rieir1.1ao 00!1 t tco r 
0001erno cont1enP t?n s1 m:tsno ;.. 1ct nctCl(lrr. ei:: c:>rrnr1p· ..• 

El nc-.c:1on?.l1smo h;::., !.=lOO ut111:::;i<io m1.rr.::r1~~ verP':' cnn1r 

ins'trumento ce Jt1st11··1ccc1on ae .:.rc1one::. o¿.rt101stci.~. L.: 
eoucación en diversos casos no n~ r-eorPsente<do lo ott~ 1-
nac1on es. 
01 .. etend100 

sirio aaueilo aue ou1enes nan oooernado nt<.1• 
oersonc,,lrne·nl.e aue SPct, de ?.11i jos dlVt""rsei:; 

v1raoes se>:enaies atte nemos exoer1m~ntaQ0. 

L?.; c1rcunsi..:tnc1c,,s por icis oue nctuei1men'te es"t.ctrr;O'¿ 



atravezando como comunidad nacional. debido a que nos 
encontr~mos en una epoca de reordenacion. emanada a raíz 
de los sucesos políticos ocurriaos a partir de las 
elecciones prosioe11ciales de 1988. así como los cambios 
gestados en 1989, 1990, 1991 y 1992 a nivel mundial, nos 
deben llevar a una seria reile;:ión sobre lo que hemos 
sido. somos y aspiramos a ser como nación: dentro de todo 
esto. la educacion juega un papel funaamental. en lo que 
es actualmente y en lo que puede llegar a ser. 

Al9un~s· consideraciones que se estiman como neces~rias 

para entender la temática abordada. son las siguientes: 

- Sierupre es necesario reflexionar acerca de nuestro 
~er. sobre nuestro ori9en y sobre las características que 
nos conformarl <en lo esencial como er1 lo circunstancial>. 
advirtiendo así nuestro~ alcances v limit?ciones. lJna vez 
que se tiene cierta claridad acerca de lo anterior. es 
posible determinar de m~nera w~s precisa y adecuada los 
objetivos y/o finalidades h~ci~ donde podemos d1rig1rnos. 
tomando er' cuentR -desue lua~o- las circunstancias 
externas. así romo el e~tablec1miento dP los medios m~s 

adecu~oos para el alcance ae nuestros objetivos. 
De l~ misma manPrA es necesar10 reflexionar sonre 12 

·comun10:.o ;:;oc1a} ~n 1r.. cuctJ sP hao1tél., oara conocer su 
V -tundament~.112= como 

c1rcunst~nc1~1es. 0Prc1~1Pnoo sus ootenc1~li~ane~ con1n su~ 

def1c1enc1as. Cor1tanan con cierta clar·1adn en lo~ asoecto: 
rtntes me"nc1or1aaos, es pus1ole de1erm1n.:.¡¡ io~ oloJP\.!VV· 
hacia donde encrtmincir ei 011ena.r:E-r soc1ctl \SH1 cii•.•1a~r eJ 
contexto externo~ la cowt,r11dad nac1on~J 1 v oe-t1nJ1· lo~ 

m~Jores m~a1os t1R1 a su obt~nc1or1. 

- Et c<:it:11c11~. cttrnoue ~eci ~r, -ror1:-12 r:iE<t·c1=-. ;. e.1 ser ve:· 
conte.•~:to. "!.an10 de nuesT.t·eo. r.•ersonrt como dP ir socieo~c 

nHcion~l en oue ~os OPs~nvolve1nns~ nos oerfl11t~ encon~rar1~ 

l•n sentiao mas claro ei .Lei e::1srencic- oe amr10;-. t•roclw.:i.noc. 
orientarles pa1·~ el oesarrollo oP SllS Doten~ial1o~aes \' e1 
alccince oe su plenitud o~ e~:istenc1~. 

La doctrina filoeoT1c~ ael real1sn10. al iau~l ouP 1~ 

oel Iusn~tttralismo. postui~ll la eM1stenci~ ae oetPrmin~oo 



orden en el universo al igual que en la persona hun1ana, 
perciben que todos los seres humanos tienden al alcance de 
su plenitud. En la sociedad, se advierte la necesidad de 
conjugar los propios intereses con los de los demás, para 
alcanzar mutuo provecho. Cuando los seres humanos buscan 
el bien com~n dentro del mismo se incluye el bien personal 
por lo que la labor conJunta, beneficia a todos y a cada 
uno en particular. 

De acuerdo con la tesis realista. mediante el 
análisis objetivo y racional de le naturale=a del hombre 
se descubre que éste. debido a su indigencia en el 
aislamiento y a su inclinación a la con1unicación, cuenta 
con impulso natural e incoercible a la sociabilidad, qttP 

lo hace buscar la un1ó11 con Fl•s congeneres s1n necesidad 
de convenio previo. sr oa tin consPnt1ruiento innato (~n 

forma consuett1d1n~r1a1 v posteriormente en forma 
de]iberada y ra=onada. Dich~ soci~bilidad da lt1gar al 
alcrmce de plP.nitrn1 de todos r.qnel.los que en la m1sm~ 

participan, sir1 q11C?. e~to implique r.p1p no lleguen 
presentarse conflictos. Cfritp lrt dificultad de 1~ 

confluencia de jntereses. lo~ cnnfJ1ctos hum~nos existPn. 
pero 110 son l~ c~11s~ or1n1~r1~ d~l desRrrollo soc1~1~ 

entenr1iendo ~ lit sncied~d alonalmF1ntP (como hum~nidCfd). vc:t 
que oenerftlmentP P~to~ tein soJo orou1c1i4n el benP~icio 

particular oe t1nei iaccion Y DPrJ1Jd1c~11 a Jos oemas. por ln 
que no ouedP hablarse u~ tin verd~dero dPSA1·rollo numa~u. 

- Daoo c1ue es oos1~1P ror1ocFt 1~ Verd~c1 (!~ 

re~lioad>. rel~t1va a1 1r1d1viat1a como ~ ur'~ comun1oaa 
societ.l,. se oe~cibe lei oos1h.l.J u1Cld de r:€ip1¡1r cor1 c1erti1 
claridad las Ci-t.racterist1c~s fl!IP cori-rorman nuestrt1 
nac1onaiidad. Lrt_ re~.11020 e~. unch eir.mnue iri~ cr1ter·10: di:--· 
l~ m1smei d1f1eran. ~s i4S1 01Ae no DooPmos ne9~r lei 
e;nstenc1a oe une;. oii4n1 ;.. fJe un ~11J.lhct.1.. Uf· l si?r 
del lenguaJ~. o~ 1? mvs1ca. OD l~ autorioau. 
sociabilicind. de lrt culture-. '2'tcetf:'rrt. iHinaue i~ 

v calidad OP ronoc1m1entos 011e tenortmos rtcerc~ 

numi.ino~ 

dE:t L~ 

e ant. idao 
at~ eJ l::. 

d1f1eran. v 5ei:l.n orec1samunte f:'St.cts d1·terencias.. nnei º'" 
las razones oe nuestr~5 a1erreo~ncias; rtl•naue ae su~·o u11~ 

ae las f1nal1oaoes oe nuestr~ soci?oilJdao es prec1s~ment~ 
l~ busoued¿. oe consenso o~r~ d1sminu1r d1cna~ 

discreoanc1as v aumentar nuestro conoc1m1ento de i~ 



realidad <Verdadi. l.a verdad es la unidad entre 
pensam1en~o y realidad. alcanzamos mavor verdad en la 
medida Que conocemos meJor la realidad. v en la medida que 
conocemos mejor la realidad alcanzamos mavor verdad. 

Afirlllar que '11 conocimiento es relativo Y' que po1" lo 
tanto es práct1cament~ imoos1ble conocer las 
características de ltna nacion seria inadecuado. ya que la 
afirmación de que todo es relativo implica para quien toma 
esta postura. por lo n1enos la e>:istencia de una verdad (la 
de la relatjvidad. para éll, por lo lo que n~ es más que 
un sofisfRñ tal planteamiento. Quién afirma que todo es 
relativo. al igual que quién dice que todo es permanente, 
pretenden tomar sólo un aspecto de la realidad. siendo que 
ambos aspectos se conJugan. como parlemos percibirlo en 
nosotros y en todo aquello que nos rodec1. 

- Toda comt1nidad humana existe primeramente por una 
tendencia natural a la sociabiJidad: debido a las 
debilidades personales. a una tencle11c1a a la con1unicación 
y a la percepcion de oue la relación en sí mism.; es 
agradable y benéfica. lranscurrido este primer momento. se 
van estableciendo una serie de productos de dicha 
relación. uno de ellos es la conformación estructural v 
consensual de la comunjdad orga111:-~d~.. en dondP se da lct 
división del trabaJo rlp ac11eroo B J~s capacidades Propias 
en la mavorj~ do l0s c~sos y el establecim1en10 de 
Jerarq111zaciones OP ~cuerao a eEas diversas capacidade~ 

humanr.is. lo o•H!' no 1mnl1ct-1 oue no lieow.:.•r1 ~ uresentarse 
s1tuac1ones dP. confl1cto.. per-o no consl1 c11vcr. ur: -factor 
oeseaole n1 oenef"c:iaor ae uesarr·olJo numc..no en s1 m1sm;i.s. 

útro oe lns proouctos de le< conv1venc1~ comun1tar1~ 

es el sura1m1ento de c1ertos v~lores. rroo1os oe caaa 
aorupac1011. dP los va1ores nac1ona1es. 

- Lie seni..1m1eni.05 numC1nos. 
est1m~c1on oo~· le. alde~. e1 v~11e 11 i~ t1~rr1ad~ en donoe 
nos hemos desarrollado en nuestros ur1mPrc.•s anos. ocuot-t ur1 
lu~~r esoec1nl. El amor al lua~r er1 aonae nacimos 1mol1c~ 

que todo lo suvo Je lleauemos c. sentir como nuestro. ae 
al<;wn uioao. nosotros tamo1en le oert enecemos~ como l r 
hoja a la rama. 

El sentimiento ae v1nculac1on con el lu9ar de or19en 
es amn11amente traoajado por ~ose lr19en1eros. QtllPíl 



destaca las siouientes ideas: la estimación por el lugar 
donde se ila nacido 11

••• e::iste ya en el clan y en la 
tribu •••• En el tprrufio se oven l~s primeras neni~s 

maternales y se escuchan los consejos del oadre, se forman 
las intimidades de colegio y se sienten las inquietudes 
del primer amor. se tejen las Juveniles ilusiones y se 
tropieza con inesperadas realidades; se adquieren las más 
hondas crePncias v se contraen las costumbres más 
firmes ••• Por ello sentimos en el fondo de nuestro ser una 
solidadridad ír1tima cor1 lo uqe pertenece a la aldea. al 
valle o l~ barriada en que trar•scurriO nuestr~ infancia ••• 
r11ngún concepto político determina este sentimiento 
natur&l... se ?m~ Ja terru~o inoenuamente. por instinto. 
con espontaneidad ••• A medida qtte avanza la edad los 
recuerdos del terru~o se ideali=~n ••• 

••. En ciPrto grado de oesarrollo soc1Bl e~ imposible 
q11e Cé4dit terruño vivei. separado de sus vecinos= poco a 
poco. los que tienen intereses comttnes. creer1c1as 
semejantes, idio1has afines. costumbres análogas. van 
form~ndo sociedades regionales cada ve~ más solidarias ••• 

En fases ije avan=ada cultura. las ciudades o re~1ones 
tienden a asoriRrse en estados politjcos. forn1ando 
nc.c1ones= sólo en la m~dlda dP. su afinidad los oueblos 
pueden sent1rse sol1dar1os. de11tro de l~ unidad nacional. 
Pero indiv1dualmentr. como rent·psentación de intereses e 
ideales coJecttvos. r 1 si~ p~tr1otismo sólo es sentido 
conscientemente pnr muv ooco!; t1umbres... capRces rte 
reflP~:1vn histór1c~ v o~ ~bstt~cc1on Dolit1c~.h (1). 

(.on las ~.ntet'"lC'lrPs 1rle-ñs SP dF.'staCii la ~t1r1Jet1•11dé11I 

prClPl~ e inseoarahlP del sent1m1pnt.o neic1ona.lJSTC\. eJ cucd 
so.lo pueoe ser c~Pt.éldo r:in trtrir L1 Pnt J ennr<· v v1vc!f1 
?emeJantes inclinac1ones. F·arél 1? e::J.s-c.eric1~ or.:> un~ nrtC1(111 

"E.~ ind1srenscihie oue lo~ 011Pblos r~o100~ ocir lees m1s111~r· 

inst1tuc1one~ SP ~]ent~n u111aos onr TU~r=a~ morñles au~ 

nacen ce l" comun1d~rl en l~ v1aa c1 1.·i~. 

El oatr1o·t1sruo nac1on~l sur9e oeneralmente de 1~ 

ttfini<ici.d entre? los mtemnros oe 11n~ nación. No lo in1oone lci 
ooed1enc1a oe lct mtsmc:t ii:-v. n1 ei imperio oe la m1sm~ 

(11 lnaen1~r-os. JosP l:.as U.1.~r.:.:¡;..? !}f~~a)c·_s. Eí-'úLH. pr.i. 
146-150. 



voluntad. pues hav Estados que no son nacionalidades y 
naciones que no son Estados. El sentimiento civil, el 
civis•o. tiene un +onda moral. en que se funden anhelos de 
espíritus y ritmos de corazones. Renan lo definio como el 
teaple uniforme para el esfuerzo y homog~nea disposición 
para el sacrificio. Es conjunciOn de ensue~os comunes para 
emprender grandes cosas y firme decisión de 1paral 
realizarlas .•. " <2>. 

Cuando 1 a 
integrantes de 

jtlsticja no preside la armonía entre los 
una comunidad. como entr-e las diver-sas 

reoiones comun1ta1-ias. no puPde hablarse de patriotismo. 
son enemigos de tal realjded los que no perciben el 
carácter de s11 puPblo por negl1a~ncia. ~si COMO aquellos 
que conociendo o captandt> elementos esPnt1ales de su 
nacionalidad. en lugar de expartderla oprimen a los 
integrantes de su pueblo. les engnnan o los e}{plotan. Solo 
es patriota q111en esitma a sus conci11dadanos. los for·ma. 
los itlíenta. luchc.:i por su dignidad. les acompañ'rt en ~u 
camino. aunque 110 lleat1e a captar. con entera c~aridad los 
rasgos de su nacionalidad. 

El nacionalismo sólo puede generarse y vivirse 
verdaderamente. s1 esta abierto a los otros nacionalismos 
<encontrando puntos de contacto con éstos>. r11ando se está 
trabajando y alcanzando la JUS~1c1a. el bien 9eneral de 
las comun1dnoe:-... 

- Los elen1er1tas nlreoeo0r de los tuaies se ocnPra l~ 

un1daa nacional. son los va1ores nrop1os ne li" m1smr. ... 
Un valor nacional es aouella idea. concepto o 

1ncl1nac1011 comur11tm-1a oue- se llene acerca de a.loo 
\ObJeto. suJeto. s1i.uac1011. v1v~nc1~. Ptceter~1. es L1n~ 

manera particular oe en~rer1tar co1nun11ar1amente l~ 

r·ealidaa. es Ja v1venc1a so~1al <JP c1er12 iaea ~ 

tendenc1a: es aloa oOJet.1vo en tanto encnentrci sL1 
re-ferenc1~ en ed mundn obJP.tJVn o e:-:terna y stthJet1vo 1211 
tanto aue es caotaoo y v1v1do oor c~rla SttJeto. Los valore5 
nac1onaJes son exores1on obJet1va de la cultura nnc18na1. 
son ios rasoos que con~orman v uan sent100 al l~ cultur~ 

orop1a. ~ueden ex1st1r ourante largos oeriooos vio llea~r 
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a modificarse. desaparecer o oerdurar a través del espacio 
y del tielftpo. 

La estimación por el sitio en donde se ha nacido, así 
como por las personas con que hemos convivido durante 
nuestra infancia y Juventud existe de manera natural. de 
ahí que vayamos asimilando todo aquello que les pertenece 
de manera incosc1ente. hasta que llega el momento en que 
reflexionamos conscientemente y nos damos cuenta que 
existen valores comunes. los cuales pueden considerase 
nacionales, en tanto que nos dan unidad como grupo soc1cd 
y nos distinguen de otras comunidades nacionales. 

Evidentemente. toda comunidad cuenta con diferencias 
de clase. pero dicha dtv1s1on existe desde una diversidad 
de puntos de vista: económico. cul tur-al. pal itico. etnico. 
relioioso. aeneracional. etcétera~ di~has diferencias dan 
pié al sur~1m1ento de ciertos confl1c·tos. pero es 
precisamente la existencia de los valores nacionales la 
razón de que a pesar d~ tt~les d1ferer1c1as. una comunidad 
cuente con cierta l1omogene1dad o unidad. 

- Conocer la personalidad y/o c~rácter de t!na nación 
es chficil. va que P.stet se ansta. en el espacio y el 
t1emuo. pero id im.1aJ 011e la Dersonal1clad jnd1vidual. es 
posible ctef1n1rle €-líJ s11s genPra11ciadt?s. Es or·udente 
recalcar ·oue la ·~oc1erlad ~e con~or1na nor seres humar1os, 
los cuales cil •.1111rs..., sttmrin sus caract~rist1ca.::: 

indiviauales. c1d8mf~s de out: cr-eein otra:. de caráct.er-
esoecif1camente social. a~1 pa1~ eJernolo: el es~L1er~o 

físico oara una laoor es un~ S\tma oe c~rac~erist1cas 

inci1v1ouales. y el lenguaJe es 11.n proaucto esoecí-t1c:amPntr:' 
socia1. 

Alcan=:ar 
aP una nac1nn. 
1ouai Que Ja 

a conocer l~s car~~teríst1e~s Tttndamentalei 
imoJ 1c;. Pnorn11Js •i1-t1c1iltt1ot!•5 011esto que aJ 
oer-soriit. si: ver riF .. t1n1e11ctn Jerrtani~::inte. 

detPrm1n~nrios~ 9!aur1as c~ractprjstic~~ en Torm~ mas 
njt1dat; at1P otra~.. rierortr?.1nt1c.1 12s m1smt1~ Pll tanto aue se 
mi-!ntenoa ei cuer·po sociéi.l r.i".'ltt.n nnc:1on e inversamente. llncl 
naci~n ouede ser l~n esteb\e o tan c~mo1Pnte como aquello~ 
ind1 111di.,os º"'e !e con~onrr~1;. 



- La educación (formal e informal,. a la vez que es un 
elemento conformador de una ndcion. se constítuve en medio 
fundamental que posibilita la continuidad, el cambio o la. 
transformación de una nacion. por lo q11e siempr·e d"be 
tender al beneficio aeneral o comunitario. Posiblemente ha 
sido éste el medio más importante para la pestación de una 
nacionalidad,. va que mediante la misma. el bagaje cultur·al 
de las 9eneraciones Ccoe>:isten diVPrsas en cada época> se 
va transmitiendo .hasta conformar rasgos distintivos y 
especificas de las comunidades; pueden ser diversas las 
causas a través de lits c.uales se de la cont:inu1dad o el 
cambio de una nac1on. pero es s1emore por medio de 1~ 

educaci611 que dichas tendencias se buscan consolidar. 

- Los gobjerJlOS deben pertenecer -al igual qtle la 
educación- a la nación: es decir. deben surgir y existir 
legitimados en razón de su adecuacion a la misma lal 
sentir peneral de sus integrantes>. Siendo el gobierno 
quien representa y ouié4 a unc-i. naclón,. mediante la 
sustentación de la autoridad y el ejercicio del poder, su 
actuar debe corresponde1· la5 caracter~sticas. 

posibilidades y tendencias 9enerales de la comunidad 
nacional. 

Las naciones tienen permanPnc1a. es dFc1r. los rasacs 
d1stjnt1vos de las m1smas s~ ~~n tr~nsm1t1endo dP 
oener~cic1n en aen~r~cion \' Ptt~ae11 irse aest~ndo otros Qui~ 

vavan enr1ouec1P1wo el baaaJe cultnral ar-- iei m1sn1c:• o 
incluso aanciose la de~~1.t'leor:\ct~"'l ti'? t .. iounos: oero lél 

desaparic1on oe una n~c1on. sulc1 oodr1D a~rsP cor1 el 
t•>:term1n10 total oe s11c:. 1nlE>ar;.r1te= o e1 0Jv100 complet.o 
de su h1stor1a. 1r1tanto Ol~e ~1-~casn en lo~ o~ises o~l este 
europeo. en el [lresentP. Sll.lJ n con e1 comttrnsmo. Lo~= 

estaoos y10 gobiernos 110 ttenen l~ oern1~ne11c1a ae l~s 

naciones. oe at1i el resoPto orofunoo que ie aeoen ~ 1~ 

comun1di:~o nacional que d1r1aer1. por 10 m•ri no aeberi 
aventurar provectos aJenos o con~r~r1os a l? esencia oe 
1os pueblos. pues\o aue esto n~ c~usaoo ir1calculables 
dctilos sociales .. 
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El presen~e documento tiene como Tlnal1dao. nacer una 
anál1s1s de los valo1~es culturales de la nación mexicana y 
de su transm1s1on a traves de la eaucacion (Tormal e 
iniormal>~ desde su or1oen hasta ~l mo~~nto presen~e. dado 
lo an1plio de la temática. no +ue oos1ble la profund1zac1on 
en varios de los aspectos. s1r1 e1nbaroo se logro obtener 
una perspectiva gener·~l. 

El escrito se encuentra dividido en cuatro capítulos 
fundamentales, que se encuentran estrechamente unidos 
entre sí y Que a continuac10n se detallan: 

Los dos primeros capítulos son preparatorios para poder 
entender el tercero y el cuarto. 

El capitulo nbmero uno se dedica al tema de 
Educación, Sociedad v Nac1onal1dad, en el cual se tratan 
los siguientes contenidos: se comienza por hacer una 
referencia filosófica acerca de la realidad y de la 
ubicación del ser humano en la m1sma 1 como individuo y 
como sociedad, pasando después comentar la indisoluble 
relación entre el ser humano v la cultura y se~alando los 
rasgos de ésta; se continua con un comentario acerca del 
valor de la educación dentro de la cultura. Se pasa 
desp11és a comentar los diversos estratos que conforman la 
sociedad y sus características lla familia, los grupos de 
referencia v los cuerpos intermedios. las naciones. las 
sociedades culturales universalistas y la comunidad 
mundial>. asi como el papel iundamental que Juega la 
educación (formal e informal> en cada uno de niveles, 
particularmente en el caso de las naciones. 

Se va procurando hacer las precisiones necesarias en 
el empleo de conceptos como edt,cación. nación. cul·tura, 
patria. civilización. etcétera. y del entrelazamiento que 
se da entre varios de ellos, con el fin de ir ubicando al 
lector. 

El capitulo nOmero dos que se denomina los Valores y 
la Nacionalidad, se encarga de profundizar en los valores 
culturales, seRalándose que al ser la cultura el producto 
de la acción del ser humano sobre la realidad y sobre si 
mismo. los valores no son más que las especificaciones de 
lo cultural. Los valores no se dem1testran. se muestran. se 
dan en los seres, son parte de ellos, no existen en si 
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n11smos. los valores son las c11al1dades ce todo lo 
e>:1stente en tanto son c~otaaas por ~L hombre. 

E;:isten cuatro n1 11Pies o 11E1lores d~ la cuitura. uno 
tecnico o de ut1l1dad: una cultura art1st1ca o de DE·lleza. 
una cultura mor-al o de ic:t virtud (o soc1~101J idad).. y una 
~u1tura intelectttal o teoret1ca \ae la c1enc1a o de la 
sab1duria). Cada uno de ellos se desarrolla con amplitud y 
se especiT1ca el contenido,. que se irá tr~bajando con 
profundidad al analizar los períodos de la historia 
nacional. guarda11do el mismo orden de este capitulo. 

+El valor de utilidad o valor económico. implica el 
arte y la tecnica de la producción per-fecta.. la economía 
y los bienes materiales.. abarca los contenidos culturales 
relativos a: el ter-ritorio nacional y sus tipos de 
propiedad,. la agr1cultnra y las +orinas de obtPnción de 
alimentos !productos agrícolas v técnicas de cultivol, la 
caza y la pesca,. l~ ganadería. el comercio (interno y 
enterno). el transporte o naveqc..toria,. las rutas 
comerciales y de comunicac1ón,. las formas de indumentaria 
o vestido, los dive.rsos tipos de habitación o 
edificatoria. la minería y la explotación de energéticos, 
la actividad manufacturera e industrial. la leotslación y 
relaciones laborales. las formas de participación 
económica gubernamental,. el sistema financiero y bancario .. 
los tipos de capital y de trabajo. 

+El valor de belleza abarca todo lo relativo a la 
estética: dietética y culinaria (formas refinadas de 
comer>, el ornato en el vestir \o modal, los tipos c1e 
construcciones v de urban1zac1ón v su re+inamiento que 
incluve la arquitectura y la climatización y la 
decoración>.. la escultura y la pintura,. el juego v @l 
deporte, la danza. ia musica,. el canto.. el teatro.. la 
escritura y literatura en general.. la or~ebrería y 
artesanía las tendencias v asociaciones art1sticas y 
literarias. la poesía.. el periodismo v el teatro.. los 
medios de comunicc.ción modernos como transmisores de la 
cultura artística. 

+El valor de bien. de bondad o de sociabilidad. que se 
refiere a la interrelaci.ón humana. implica: la 
organización familiar y Matrimonial, la estructura de la 
sociedad en sus divers~s clases v roles <oremios.. cueroos 
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relac1onesJ~ los étnicos v raciales. las TO~mas de 
interrelac1on soc1id; la estructura soc1ooolit1ca •. los 
t1oos de etui:or1d~1d v puaer. los modelos de qob1erno v de 
rart1cipac1on social en el mismo. .las aqrupac1ones y 
partidos políticos al inua.l que sL1s dCt1•1idaoes. ias 
corrientes po1it1cas; el sistema leg1sl~tivo-Jud1cial 

<legal o Jurídico) y las legisl"c10nes (normativ1dades y 
const1tucionesl. premios y castigos a los actos heróicos y 
a los délitos; las institucionas sociales y los organismos 
gubernament~les. la estrt1ctura religiosa o eclesiástica y 
su c...ct1vidad, las relaciones gob1erno-relio1ón. lc..s 
fuerzas armadas y sus actividades releva11tes; las 
e::ploraciones. conquistas o colonizaciones, los 
conflictos sociales~ las gt1Prras internas y externas. el 
sentimiento nacjonal1sta, el aprecio por la dignidad 
humana. las relC1.ciones inrjividt10-sociedad-qob1erno, las 
formas cotidianas de vida. inmigración y crecimiento 
pobl~cional. las +armas rle libertad. relaciones 
internacionales. 

+El valor de verdad abarca todo lo relativo al 
conocimiento h1Jmano: las formas dPl l~nouaJe <escrito. 
hablado, etcétera) v su estructura inter·na <gráinatica, 
prosodia y ortogP"'afía; la retórica, la poética. la 
representacion y manifestación hablada, las ciencias 
(botánica, geografía. astronomía. medicina. ingenierí~. 

geogra+ía, quimica y mineralogía, medicina, derecho, 
mátematicas. y demás), las clc..si ficr.tciones. 
investigaciones. descubrimientos e instituciones. los 
~edios que permiten el conocimiento ltecnicas, métodos, 
etcétera>. las asociaciones c1en~i+icas. los instrumentos 
transmisores del conocimiento (1mprenta. libros, 
periOdicosl; las espactat1vas religiosas y su conformación 
interna y manifestaciones externas. la filosofía Y las 
diferentes cosmovisiones de la sociedad nacional 
<tendencias culturales valorat1vasl. C1.si como la educac1ón 
formal e informal. como como generadora y trasmisora de 
las mismas tendencias culturales valorativas. 

El capitulo numero tres se enfoca al estudio de la 
Nacionalidad Mexicana y la Educación, se divide en tres 
subcapítulos. El subcapítulo inicial se refiere al 
tratamiento de las diversas espectativas de la filosofía 
de la historia. optándose por la postura que considera que 
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l~ historia RS Ltn oroceso ae realizacion de los valorPs 
cultt1raies. y se se~~lan ~lqunas de sus caracterist1cas. 
Los cr1ter1oti esboz~dos ~cerc~ de los valores cultttrales v 
ésta esoect~t1va r1losofico-h1stnt·1rE1 ,,,-1ent.at"án t?l 
doc\1mento. en el dnál1s1s de ia 11ac1onaluJaa me>:ici1na. poF 
lo oue su comi,r ens1on es tundamen·1 cd. 

E! sequndo subcao1t1Jlo. se re+1e1·e ~ lA n~c1onal1dad 
mexicana y los Y~1lores que se ha11 venido tFansm1tiendo. 
desde sus ori~enes hasta el s1olo ~lA. v cuenta con tres 
SLtbdivisiones: la primf?ra se enfoca a tratar los va.lores 
cul·turales de las dos vertientes 4ue dan or1oen a nuestra 
nación. la ind.:i.9ena y L:t hispana; la segunda se dedica al 
al estudio de l~ conformac1on cte la nación mexicana. 
dedicándose ttn espacio oara la ~poc~ virreinal donde hay 
un gran auge del proceso y otro para el periodo de la 
ilustración donde se advertirán cambios en el sentido de 
la conformación nacional; la tercera se orienta al 
análisis de la nación mexicana 111depend1ente Crlaoo que se 
considera que la nac1on va se habia conformado en sus 
aspectos esenciales y a partir de este momen·to sólo se 
incluye la variable de un gobierno autónom¿I, se divide en 
un espacio que trata lo ocurrido de 1810 a 1861 (donde se 
vivencia una gr~n desestabilidad interna>. otro que va de 
1861 a 1876 (donde los liberales despues de la guerra de 
Reforma asumen el poder y pretenden reorientar la 
nacionalidad), y uno más que va de 1876 a 1910 <espacio 
del oorfirismo donde se conservan postulados liberales y 
se crean otros para proseguir el proceso de reorientación 
nacional desde el poder. 

El tercer subcaoítulo. se ned1ca a nacionalidc.d 
mexicana. la educación v los valores que actualment~ se 
transmiten. abarcando todo el oresente s1qlo. y cuenta 
cuenta con tres subdivisiones: la primera abarca el 
periodo revolucionario que va de 1810 a 1940 
aproximadamente, dado oue es hasta tal techa que la 
dispersión de la guerra civil a casi culminado; la seg11nd~ 
analiza especificamente lo relativo al periodo denominado 
"Desarrollo Estabilizador" y que va de 1940 a 1970; y la 
tercera se dedica al México actual de 1970 a la fecha, y 
que se ha titulado "Nacionalismo Revolucionario''~ 

remarcándose en la parte final el viraje hacia el 
capitalismo liberal de la actualidad. 



t:ste caoi tul o es !!l más ~mplio ael l.Y-UbL1J0111 se 
anali:;:a como es aue los cuatro valor-es cu!turctles SP. han 
ido viviendo en la hi.stor i a nac1ona.l V t.ransm1sion a 
traves de lo €.'di.te a ti • .. ·o \formal e 1n·C:onnal). en todo el 
traoa.Jo se tlUiO'"IJi, el mismo orden en <1ue se present.;1ron en 
el Cétpit.ulo uos. ¿:ts:i como la e1:5rruclurd internCi. quE:I ';;e 
comentado para 1:~da Lli10 de e1Jos. ~~to permite al !ector111 
a oesar de lo voluminoso ciel escrito. poder darle un 
seQuimiento a ca~a uno de elJ.os~ cada subdivisión 
histó..-"ica cuenta con Ltn« pequena introrlucciOn que 
cont~xtuali2d al lector para ubicars~ ne cada uno rle esos 
momentos. Es i.mprwtante remi)rcar que 1~1 ubicétc1on de los 
v~lores en el ~scrito. obedece al r1ivel interno que 
quard~n cientro de la cultura v la espect~tiva de entender 
la historia como un proceso de realización de los valores 
coso va se trabajo en el capitulo dos. y que cada uno de 
ellos tiene est..-echa relacion con los otros. por lo que 
se llegan a entreme~cldr algunos comentarios de los 
apartados. 

Es importante remarcar la unidad y Jerarquía que 
existe e~tre los cuat~o valores cultur&les y como siempre 
el valor de verdad \que aoarca a lo educativo>. señala el 
tipo de cosmovisión cultural v1venc1Rda predominantemente 
en cada espacio histórico oe nuestra nación y que se irá 
transmitiendo por la educación Cto..-mal e informal>. Será 
importante recu..-rir al capítulo dos cada que se tenga 
alguna auda del porque de la forma de abordaje histórico. 

El capítulo nume..-o cuat..-o. constituye la 
recapitulación v conclusiones a aue se llega ..-esoecto de 
la nacionalidad me>:icana y la et1ucac1ón. después del 
análisis desde la espectativa de la tilosofía de los 
valores. se subdivide en dos partes: la primera es un 
resumen y generalización de comentarios a que se llega 
después de lo <lesar..-ollado en el capítulo anterior; la 
segunda parte del capítulo se enfoca a comentar una serie 
de conclusiones acerca lo que se advierte del repaso 
histórico y su vinculación con lo educativo, y se culmina 
señahndo las t.-es cosmovisiones vñlo..-ativ;,s en las QUE! se 
encu~ntra. enmarcada actunlmentf¡'I nuestr-a nación.. y 
alrededor de las cuales se o..-ientara nuest..-a vida futura. 



Consideraciones Tinales 
limitaciones del trabaJo: 

'1Cerca de los alcances y 

- Los dos primeros caoitulos son preoar·atorios para 
poder entender los dos últimos, 1'1 razon °de ello es que 
tal esoectativa de entPnder v aooráar la realidad. así 
como el estudio d~ la nac1onal1dad mexicana y la 
educación, es poco conocida. por lo que fue necesario 
precisar diversas conceptual1:ac1ones, 1>ara poder asentar 
la validez del trabaJo. 

- El capitulo tres por pretender ab'1rcar toda la 
historia n~cional. impidió la posibilidad de profundjzar 
de mejor manera los contenidos. P1idiera pensarse que 
hubiera sido mejor abarcar tan sólo la actualidad 
mexicana,. pero como va se ha mencionado antes en esta 
introducción. sería muy difícil entender diversas 
tendencias valorativas culturales nacionales y su 
transmisión educativa sino se partía desde el pasado. 

- Ahora bien,. dado que no se conoce personalmente 
ningQn trabaJo que maneje este enfoque. el documento puede 
constituirse en primer paso para un análisis de 
reconstrucción histórico-educativa. 

- Pareciera que en el trabajo no se destaca 
suficientemente lo pedagógico-educat1vo,. sin embargo,. el 
documento señala a cada paso la importancia de este 
aspecto v en cada uno de los apart'1dos se especifica su 
presencia. remarcando siempre la perspectiva de la 
educación como for#lal e informal. 

- El trabajo es demasiado amplio y general. porque 
pretende ser un aporte en tres áreas del conocimiento: la 
filosofía, la historia y la educación. Al igual que para 
todos aquellos mexicanos que desen saber que somos como 
co~unidad nacional e incluso puedan explicarse parte de su 
propia persona. 

- Otra de sus límitantes fue el capitulado, 
se trato de respetar el capítul¡,do del proyecto 
hasta donde fue posible, razón por la cual 
advertirse poca unidad en algunos de sus temas. 

d«do que 
original 

pudiera 
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- Una s1tuac1ón especial ~s la poca def1nic1ón de la 
metodología del trabajo. va que de suyo en el caoitulo 11no 
Y 11c,s se entremezclan la esoectat1va ~1losófica y la 
metodolóa1ca. ello ooedece a la intención de no presentar 
en lo posible una teoría en1anada tlel 1n~~lecto y aJena a 
la realidad. 



CAPITULO I. EDUCACION, SOCIEDAD Y NACIONALIDAD. 

1. EL SER HUHANO. LA CULTURA Y LA EDUCACION. 

GENERALIDADES: 

La doctrina en que se sustent;, esta investigación es la 
del realismo filosófico 13>. Doctrin;,. que deviene en sus 
elementos centrales de pensadores griegos como 
Aristóteles. y actuali=ándose en filosófos franceses como 
koger Verne~ux, Jacques Maritain, Etiene Gilson, Manuel 
Mournier, entre otros: la cual surge de la apreciación de 
la realidad v que a cont1nuac16n se bosqueja en sus lineas 
generales, con diversas aprec1ac1ones personales (4). 

bB H_~filJDAp_,_ 
Al pretender estudi;,r una realidad, 
tiende ~ crear una teoría previamente, 

al9unas veces se 
par.a que partiendo 

('5) Cfr. García Mortonte, Manuel b_eSilQ.!!.§:'..§ f-•re_~~-ffiJfilFP? 
de Filosofía, PORRUA, Mé>:tco 198¿, lecc. VI-lJIJ-•JIIl, pp. 
79-128. Má1·quez Muro, Den11"1 ~.Q.fL~P··· '-CLAL, Me:acei 19~·7, 

cap. 9, pp. 295-308. Verneau>;, Rooer Ep1stemoloaí~ Q 
Gr_iiJCa {:l_g! ~~Q!l_Q!;_lffilfü'IJ.P• Herder. fi~rceloni't. l Y/ J. 11 F'arte 
Las Tesis esenciales del keal1smo. Y en ~irau, Ramon 
_lntr-oal.!f..f:Iórt ~ 1~ li_1_~.to.r.Lc-. 5i~ !..~ fJ)_Q_~g_t.;_~. UNAn •. Me~:iro 
1981, apéndice I, sobre lo que est• doctrino dt~e de l• 
Ep1steaolooia, la ~etafis1ca, l~ hor~l lnd1v1dual \' 
Social, etc. páqs. 458-464. 

(4) f'ara ttar1ta1n (1882-1973) pueoe consultarse 1orre 
L.. Fernando <et.~.1. i !.DJLoduj:s._~2n g leo E..!J._02_p_"f.i~ 9e_! 
!:!9mbrE? y fil' 1"' _S.Q~_1_e_<;l~.<J. E.SFlrlGE. Mé>:ico 1902, l• 
lnd1vidual1dad y la Personal1oad en el Hombre páos. ~i5-

279. El Ho~ore y la &oc1edad págs. 280-2~1: Para Mourni•r 
(1905-1950), La Person~ v el Personalismo en la Historia, 
pág. 264, ven X1rau. k~mor1 op. cit •• págs. 443-44~. 



de ésta. se ordene y se modifique ~ propia voluntad lo 
existente. Tal postura es errónea.. va que primero SE 
advierte la realidad (todo cuanto existe), se le percibe a 
través de los sentidos y se le vive. y sólo con 
posterioridad y retomando los aspectos de la misma, se 
puede crear una teoría para intentar darle una eMpl1caciOn 
a tod;. ella. 

Por lo tanto. es necesario partir de la realidad, de 
lo Que el sentido común nos dice de ella.. para ir 

profundizando en su estudio.. hasta constru1F una teoria 
que de una e>:ol1caci6n completa. Dentro de este proceso. 
en n1n~On momento sé pueden llegar a negar los primeros 
pr1nc1p1os de la lógic~ o del entend1m1ento hu~ano. a raiz 
de los cuales Podemos conocer.. los elementos Que 
constituyen nuestro sentido comun: el de identidad. el de 
no contradicc1ón. el de tercer excluido y el oe 
causalidad.. p~rt1endo de todos ellos pooemos construir 
nuestro edificio teor1co (5). El no tomar en cuenta esto5 
principios. implicaría qujtar los c1m1entos y deJar en el 
aire nuestra teori~. se les ouede pulir. pero no deJ~r de 
tomarlos en cuenta. 

El sentido com6n, es el instinto intelectual, l• 
inclinación natural a aceptar como cierta ~loun~ realid~d. 
partiendo del mismo y af1rmando o neo~ndo sus 
planteamientos es como se lleoa a la construcc1on de l~ 

c1enc1a (natural o social). Algunos eJernpios de lo Qu~ 

conoce11os con el sentido común. sot1: la e;:istpnc12 
per-sonal y del mundo. le-. creenc1ec de aue podemos conocer-. 
la tentienc1~ a l~ sociab1l1dad. 1~ tenoenc1~ ~ oroan1z~r 

vío modificar lo Ol'.e e}:Jste. E.=- el sentido conwn io at•f' 

nos permite a todos los seres humanos. el ~decuarno5 ~ 1~ 

real1d~d cambtante. e ir entresacando de l~ m1~01~ 

conoc1.~1entos oue nos per~1ten entenderla y/o mod1i1carl~. 

Una de 1~.s primeras r1oc1ories QUP tiene el ser- num~110 '='s 1,.. 

de Que e>aste l({ re~lidt-td. v oentro de elle- e··1~1t!l é1. E= 
más. la concepc16n de uno mismo no es pos1oie en tar1to r1c• 
se ent~ble la interrel~c1on con la real1o~d, ello dPb1do ~ 

(5> c.;,.-. nt.1rque= Muro. L1 • op. 
Gutiérre= Sei.f.,.n::. í<t• 1'.d lrd r rrdt•c e ióri 

Mexico 1984. pp.174-177. 

cit. POI(]. 

1_~ !::1_;~1.~-ª· 

)~· I,' f?•: 

ESFH!rj¡_. 



que todo el proceso de raciocinio se da en la medida que 
contamos con ciertas ideas en nuestro intelecto. No hay 
nada en la inteligencia que no haya atravezado por los 
sentidos, afir•a la doctrina realista (6). 

Existe la realidad y dentro de ella el ser humano, el 
cual co~o es evidente. no ha determinado su existencia. La 
realidad ·es, existe, esta ahí ante todo nuestro ser. f'ero 
además de existir. consiste. es decir. es esto o lo otro. 
cuenta con tales o cuales características, con tales o 
cuales divisiones o partes. El ser humano es parte de la 
realidad, la conoce y la define. y sus apreciaciones o 
ideas de la misma también existen, son seres que tienen 
realidad. 

La realidad tiene existencia les), pero además 
consistencia <es esto o aquello). He aquí lo primero que 
todo ser humano. percibe. 

Pero. una vez que el ser humano percibe que la 
realidad es y consiste, tamb1~n percibe que la realidad se 
mueve. ca~bia. se •edifica. Esto es real, pero también lo 
es 'el hecho de que en las variaciones. en esos crtmb1os. 
e>:isten diversos elementos Ql\e permanecen por ser li.~ 

esencia. De ahí que la materia. las olanta~. los 
animales. el hombre. el mundo, el cosmos. y las relaciones 
entre todos ellos var1en. uero tal var1ac1on no destruye & 
los seres. puesto que su esencia p~rmanece. 

Est~ vivencia que se oerc1be en los seres. también se 
percibe en las relaciones entre ellos mismos. hav 
tendencias uue permanecen y otras oue varian o cambian. 
lodos los seres eri su 1nterr1al1deic.l. corr.o en so 
relacionalidad tienden a alcanzar su oerTecc1onam1ento ~ 

partir de su existencia. pero cada ltno. o cada conJunto de 
ellos lo hace de •anera div~rs~ respecto oe otros: de 
acuerdo a su espectat1v& esencial. B. une.CE +acultades 
orooias. ~ ur1a tendencia particular resoecto de las otras. 

\6) Este. es la oos'lura oe Arlst6tE.·1es. como la de 
Santo Tomás de Aquino. au1enes sostieneo oue incluso J~ 

oersepc10n de lo trascenoente. sólo p1Jede ~&rsq ~ p~rt1r 

de lo QUP nos apor~an nuestros SPnt1do~. 



11 

Establecidos los planteaaientos anteriores, hable•os ahora 
de uno de"estos seres, del ho•bre, del ser huaano. 

El ho•bre es un ser que cuenta con ciertas 
características que le hacen seaejante a otros seres 
(Minerales, plantas, aniaales>, pero ade•As cuenta con 
facultades que le hacen co•pletaaente distinto y superior 
a todo cuanto existe. 

Las características que le hacen se•eJante son: la 
existencia (esta ahí, for•a parte de la realidad), la 
aateria (esta confor•ado por ·diversas aaterias, o diversos 
niveles de •ateria), la vida <al igual que las plantas y 
an1•ales,. puesto que cuenta con autono11ia y funciones 
propias), la sensibilidad y •ovimiento <al igual que los 
aniaales). (7). 

Las características que 
superior, son: la inteligencia. 
la afectividad, la eaotividad, 
Esta prestancia o superioridad 

le hacen diferente v 
la voluntad. la libertad. 
la i•aginación, etcétera: 

del ser hu•ano sobre los 
deaAs seres, le hace ocupar en la realidad un puesto, un 
lugar, una dignidad especial. 

El ser hu•ano cuenta con una existencia. con un ser. el 
cual se conforaa de facultades 11ateriales y de f~.cul tades 
espirituales (son las que le hacen superior a los de•ás 
seres), es una unidad corporeo-espiritual. liebido a que el 
hoabre esta confor•ado por tales facultades. tiende 
natural•ente al desarrollo de las •isaas: por tener cuerpo 
tiende a la creación y consu•o de bienes meramente 
•ateriales, por tener espíritu tiende a la creac1~n y 
vivencia de bienes espirituales (cienciá. filosofía. 
religión, etcétera). 

Tiende a la creación y obtención de lo antes 
Mencionado, en ~l •edida que cuenta con: una existencia 
(al igual que las de•ás realidades); la •atería (al igual 
que los de•ás seres); las funciones de existencia <al 

<7> Puede consultarse Hárouez Hura, op. cit. págs. B-9. 
religión, arte. etcétera). 



igual que las plantas>: la sensibilidad y la •otricidad 
(al igual que los animales>: un alma, entendida como el 
principio de vida que le da razon de ser a todo lo 
anterior en cuanto hu•ano. y que tiene características de 
entendi•iento. voluntad. libertad, afectividad, 
e11otividad, etcétera. En razon de este (llti110 nivel de lo 
hu•ano. todo lo anterior en su existencia. como en su 
acción queda elevado por encima de los demás seres. Un 
ejemplo claro de ello es la sexualidad, que pudiera 
argumentarse Que existe en las plantas como en los 
animales, pero en el caso del ser humano adquiere un 
sentido superior: la sexualidad humana es el conjunto de 
características bio-psico-soc1ales que· hacen Que el 
individuo sea. se sienta y se comporte como hombre o como 
mujer, de tal suerte que la sexualidad abarca al ser 
humano en su conjunto. por lo que no puede reducirsele 
exclusivamente a la genitalidad. 

!:.b ?_rn ]:lll_lj_farJ.P X ?!! !,11~!.G.t&J DN !;_1::1 h.A. f';J:;.faUJ2.f!!!,_ 
El ser humano ocupa el centro de la realidad en cuanto a 
existencia v en cuanto a su valor respecto de los demás 
seres. cada hon1bre se le debe tratar como +in y no como 
medio. Acciones coao: mee.nioulac16n 9e11ét1ca o cer-ebral. el 
control psicolOQico de masas pohlacionales. etcéter•, son 
contrar-1as al ht1manisn10. La histor-ia se crea por la acción 
libre de los hombr-es (en este caso se entiende a l? 
h1stor1a como la acc1on de aquí v de ahora de loE 
individuos. no e>:clus1vamente en su aspecto de pasado>. vr:• 
sea en -fonrta 1ndiv1ounl o coler.t1vt?1. los ouP par¿;¡ so 
acción tienen en cuenta las c1rcur1stanc1as y echan mano de 
todos los medios Que están a sn alc8.nce: la h1 stor1a es le• 
que los hombres Qt11eren oue seet. Jo Que C!"eat1vamente 
!"esulte óE la d1vers~ acc1on de todos. La h1stor1~ e~ 

producto de la acc1on de lo~ dJ~Prentes 1r101v1duo~ v v 
aruoos hum~nos i!.r:tua11do er1 }i=i real 1oc..d. 

F_B_gJ_'=TfiJ'.~ Y f_t:l:l_J)E;_tlCHú /!.t;L !?Ef )füjif!tj[J, 
Siendo el hombre el elemec1to central de este estudio. es 
necesa!"10 oerc1b1r cua1es son sus tenoenc1as naturales. 



co•o es el caso de la ali•entación, el descanso, la 
reproducción, etcétera <nivel de instintos). Pero lo 
específico es su razón v voluntad libre "El ho01bre 
descubre su propia lev en las ~an1festaciones espontáneas 
no sólo de su instinto, sino de todo su ser, 
particularmente en las tendencias de su voluntad y de su 
razón, ésta última reoula todo lo demás. La razón nos 
permite descubrir y ordenar nuestras tendencias naturales. 

Algunas de las tendencias naturales en cuanto al 
nivel social del hombre. son: no causar a otro ser un 
da~o injusto. cumplir l~s obligaciones contraidas. ~su~ir 

las consecuencias de los propios actos. respeto de la 
propia vida y a la de los otros, tendencia a la propiedad, 
tendencia la trabajo y al disfrute de sus beneficios, 
tendencia a mantener y educar a los propios hijos. 
tendencia a oartic1par en la creación del bien comfin 
general y a la partic1paciOn de los beneficios del misao. 
tendencia a la libre disposición de sí mismo v con ello a 
la libertad de opinión (de enseñanza, de conciencia, de 
creación, de asociación, etcétera>. Todas estas 
tendencias. en la 11ed1da que se consensuan entre los 
individuos. permiten l~ existencia co~unita1·ia. y evitan 
la disgregación o conflicto social." (8). 

Las tendencias naturales. cuentan con características de 
unidad. suprem~cia. evidencia v universalidad (en tiempo y 
espacio>. Las tendencias sólo podrían var1c-r s1 s& 
modificara esencialmente l~ la n~turaleza humana. de ahi 
que ºNo es posible por tanto. or~an1zar racionalmente a la 
sociedad. desconociendo los criterios supremos de la vida 
social y los pr1nc1pios necesarios que era ellos se fundan. 
ta~poco es posible la oraan1zac1on social s1 se 1nfr11lgen 
las nor~as promuload~s en l~ conc1enc1a de la c~s1 

unani•idad de los hombres v oue consaoran la~ 

prerrooativas esenclaies de lei rtPrson~ tlttn1ana .. " ('fJ. 

Los primeros or1nc101os oe la ffiural1dad. as1 como los 
naturales de la vida social. no var1an esencialmente. 
aunQue sus aplicaciones camb1~n. No se debe coniunai1- el 
princ1010 o tendencia en s1 misma. con sus apl1cac1ones. 

(8j torts Grau. en F-'rec1ado Hernánde::. R~fa'?l ~f..f.f.~.PJl~~ 

~ fj._l_o_?.of~-'.'. p_e._1 fil'.L!?~h_o, JUS. Mé>:1cn 1967. p~as. 261-262. 
(9) Ibid •• pág. 28~. 



ª _5ER !:HJMANQ..._ 1.a _5_Q_!:_!EDAQ X !-11 Hfr!;l_Dl!fr!-IDA_D__. 
Toda co•unid«d humana existe priaaria11ente por una 
tendencia natural a la sociabilidad de los individuos: 
tendencia natural a la comunicación y a la percepción de 
que dicha relación en si misma es aQradable y benéfica, 
al igual que para solventar las debilidades personales. 
Transcurrido este primer- •o•ento. se van estableciendo una 
serie de productos de dicha relación <que en su conjunto 
forman la cultural, uno de ellos es la confor111ación 
estructural y consensual de la comunidad organizada en 
donde, entre otras cosas, se da la división del trabajo 
de acuerdo a las capacidades propias y a las necesidades 
sociales en la mayo~ía de los casos. así como el 
estableci•iento de jerarquizaciones de acuerdo a esas 
diversas capacidades humanas. lo oue no implica que no 
lleguen a presentarse diversas sit1Jac1ones de conflicto. 
pero de entrada éstas no constituyen un factor deseable 
por los individuos. ni generador de desarrollo humano en 
sí •iis•~s. 

El ser humano ingresa a la sociedad por medio de la 
familia. la que a su vez forma parte de pequeña5 
comunidades que se van inteorando en reo1ones. las cuales 
van entrelazando a trAvés de los orupos de referencia y de 
los cuerpos inter~ed1os hasta ir con+ormando las 
nacionalid~des (que se inteoran a su ve7 er1 las culturas 
universalistas v con ello a la comunidad mundial>. Como 
producto de esta conv1venc1a comun1tar1a suroirán los 
valores cuJturales propios de cad~ agrupacion1 y que 
con-~orme se expanden su inflt•enc1a trPvés de la 
educc-cion. pasaran a ser etlqunos de ellos. los v.ei.lores 
nacionales (mas adelante se amol1a este contenido). 

lIJ 

EL s_rn H_~l.tí_r'tH.O y ~A ¡JIL i_ll~:fj. 
Est~bl.~c1dos los criterios aenerales acerca OP la oersona 
humana. pasemos ahora a tr~tar Jo relativo a 1~ cultura. 
P~r• comorender el tem• rel•tivD l• eriucacion. es 
ind1soens~ble tratar orev1amente el tenomeno ae l~ 

cultura. 



b!) CUL TUR11_,,_ 
Pri•era•ente habrá que diferenciar entre las realidades 
de Naturaleza y Cultura: "La palabra latina cultura. que 
casi habla caldo en el olvido. no fue aplicada 
originariamente casi aás que al cultivo de la tierra. a 
la crla de animales y a otras cosas parecidas que 
significaban la intervencion consciente del hombre en los 
procesos naturales. y tenia la significación de cuidar. 
de cultivar... Es probable que el pensamiento teolóqico
cristiano haya sido el motivo inmediato ••• al poner al 
hombre por enci•a de la naturaleza y al infundirle la 
creencia de que ésta ha sido creada por él y para él." 
(10). 

Acerca de l~ naturaleza y la cultura. Ludwig Stein 
dice que: nA la req11lar1dad. sin excepción. en el fluir 
de todos los acontecimientos. tal como se desarrollan sin 
determinadas finalidades. es decir. sin cooperación 
humana. la llamamos naturale=a. Lo elaborado por l~ 

especie humana en su cor1veniencia y conforme a un pl~n. lo 
proyectado. lo deseado. · lo alcanzado y conformado, lo 
llamamos, en cambio cultura ••• El tipo de estado natural 
consiste en el dominio del hombre por su ambiente; la 
esencia del estado cultur·al e>nae. en cambio. lo 
si9uiente: la dom1nacion del ambiente por el hornbre. 11 

(11). 

Dicho dominio sobre la naturaleza es 11m1tado. puesto 
oue co~o todos sabemos. el iruoacto de SLts fenómenos suoerB 
en mucho nuestras facultades. por lo que pueae hablarsp 
mas bien de una adecuacion .. que de un aon1in10 oleno. 

El término de cultura podemos entenderlo desde tre=: 
niveles diferentes. El primero y más -fundamental. se 
refiere al resultado de la a.ce ion del hombre sobre la 
realldad (inc ll1vendose él m1smo1 "Le- cultura com1enzc-

d 01 koc):er.. Rurlcd + t.t~i;.tCJ..D~l~l!!.9 i'.. ~,'..Ll-1 ~·r ~.. CHJ IC?l. 
Buenos Aires 1962, oáos. 429-433. 

<ll! i>ei Anf~.nae der rr.enschlichen Kultur.p.2. en tt.v L. 



cuando los seres humanos eapiezan a inventar y usar 
mecanisaos ajenos a su cuerpo como au>:iliares en su luche.. 
por la supervivencia; cuando aprendieron a e~plear palos y 
piedras a modo de armas. cuando co~enzaron a construir 
sus primeras chozas. cuando empezaron a organizarse en 
grupos para la casa. 

E.n consecuencia. la [.li!.ll~L~ es una t4Ct1vidad 
propia•ente humana y comprende todos los •odos y •edios 
creados por los ho•bres para hacer las cosas oue 
satisfacen sus necesidades. y que se transmiten de unas 
generaciones a otras. 11 <12>. 

En segundo término se le da unt4 connot~ciOn social o 
general "A esa manera particular y distintiva de ser y 
co•portarse. que va meJorando o prooresando en cada grupo 
o pueblo, se llama 'cultura'. Por lo tanto, se da el 
no•bre de CULTURA al conJunto de caracteristicas vitales o 
afines. oroducidas v enriouec1das por un con9lomerado 
social dentro de cierto ·marco geográfico'. El grado de 
cultura dependerá pues, del progreso o mejoramiento 
alcanzado por un grupo social o pueblo en su lucha por la 
existencia en el medio en oue vive. Hay pueblos de cultura 
muy priaitiva y pueblos de cultur~ muy avan=ada." <13>. 

Un tercer nivel dadn a la palabra cultura es su 
connotación ética. de suyo. la Palabra comenzo a ser de 
uso generalizado hasta el siglo XVIII, de acuerdo kudolf 
Rocker. pensadores como 11 tiontesouieu. Volta1re. Less1no v 
Herder y "uchos otros interoreta.r-on léi cultura en oeneral 
co•o concepto ético. tlerder. en sus Ideas par~ 12 
filosofia de la historia de Ja humanidad, h• expuesto el 
principio de oue la cultur~ de t1n pueblo es tanto •ás 
elevad~ cuanto más llega e~ él ~ expresarse el esoir1tu 
de la hu•anidad. Por lo demás, el sentimiento et1co casa 
hoy. para 1mchos. como la encarri~1ció11 de todc. cultura. As1 
Ver~ Str~sser ••• declaro aue 'el progreso de l~ cultl•ra 
consiste en aue cada uno reprima lo anima} v estimule lo 

(12) M1rand~ Basl•rto. Anoel k~ L.~:'.I~!.!:!.flJJH ~)_ !:i..OJ!!.PJ:..~. 
Herrero. Hexico 1971. pág. 10. 

(131 González Bl«ckaller. Ciro (E·t. «L) D_IJ!.á!ll...!f_i". 9.!' 
!.ª- Vid~ Social. Herr-ero. ne}:ico 1977. pá9s. 16-1/. 



espiritual... lambién Kant veía en lo •oral el carácter 
esencial de la cultura ••• " <14>. 

A pesar de al 0unas diferencias, como se habrá notado, 
en realidad la noción de cultura es esencialmente la 
misma, es el producto de la actividad del ser humano sobre 
sí mismo y la realidad. 

!;;)}l,. TUR.fh. I_IVILIZAQ.\JJi, j:J!LJJlf:~S. 
Un concepto que llega a confundirse constante•ente con el 
de cultura. es el de civilización. por lo que es prudente 
hacer la diferenciación. El vocablo civilización deriva de 
la ra1z latina !;.J..Yl~ v se refiere a lo c1v1l o cívico. a 
lo relativo a la c1vitas latina Ccjud•dl, co•o el ámbito 
de vida urbana diferenc1ándola de la del campo. " ••• La 
civilización puede considerarse como el con1urtto de las 
obras referidas más bien ~ la trBnstormacion de la vida 
material, el uso de la técnica, el invento de la 
maquinaria. y la disposic1on de objetos tanoibles par~ 

satisfacer necesidades de toda clase. Entendida así la 
civilización. no puede neoarse que es una oarte de la 
cultura en su acepción a•pl 1a. v oue ésta. poi'" tanto~ 

abare~ a la civilización -valores materiales- y a la 
cultura - valores ~ás altos del espíritu- en su acepción 
r-estr1ngicia. 

Lo ideal. conforme c.. el lo. es que en cada oer son a v 
en cada oueblo hava armenia entre l~ vid~ matPrJal y la 
vida espiritual. aunque la exper1enc1a oemuestra cuán 
dificil es poder llegar a esa tneti:1." <15>. 

5e ha entendido por tanto. por c1v1i1zac1on sólo el 
do~1nio de la naturale~~ externa oor lo; seres humanos v ~ 

la cultur~ como Ja es0Jr1tual1z~c1on o re+1nam1ento 
psío11ico de la existenc1a T1Slca. De ~cuerdo ~ esto. es 
como se han lleaado a hacer d1v1s1ones de l~ actividad 
hu~ana y se cons1der~ al arte. 8 la J1teratura. a J~ 

müsica. a l~ rel101on Y a 12 ool1l1c~ come' dom1n1os 

<14> Rocker. kudolf OD. c1 t •• paas. 42;t-4C>0. 
<15> l1lvea1 .. Acevedo. L~r Jo~ ~r1_!.•~~~.~ de H1:._~t9i:_!..~ ~.f.' !Y· 

!;i_ultu.J:.i!• JU5, iié>aco 1980. o~a.b. 



especiales de la cul tu,.- a: 11ient,.-as que en el tér•ino de 
civilización se ha incluido todo lo relativo a la técni¿a 
o tecnologia, a la vida económica y Pl'"Oductiva, y a todo 
lo que predominante,.ente im11lique Pl'"oduccion 11atel'"ial 
hu•ana. Se debe tener presente que tal división se hace 
con fines de estudio,. ya que en su acepción general la 
cultura abarca a todo. pero esta aclaracion es necesaria. 
debido a que se cae frecuentemente en el error de, al 
referirse a la cultura de una co•unidad, hablar 
exclusiva11ente de los aspectos materiales. 

Ahora bien, pudiera pensarse que no es conveniente 
hablar de cultura en general, sino de culturas al igual 
que de civilizaciones. dado que nunca ha existido una 
plena unidad universal del género humano, por lo que sólo 
existen sociedades humanas que generan culturas. Ante este 
planteamiento, hay que advertir que, se está con•iderando 
en este trabajo al ser humano en su generalidad y es por 
ello que puede hablarse de que el hombre genera la cultura 
en su connotación más amplia, y es de entenderse que tal 
creación se actualiza en diversas formas en apartados 
culturales o culturas específicas. en diversos •omentos y 
espacios historicos. La nocion universalista del sPr 
hu•ano y de la culturic co•o producto de su actuación. es 
es ~uy antigua. como podr~ advertirse en el capítulo dos. 
en el apartado dedicado a l~ filosofía de la historia, 
perspectivas de interprelacion. 

l,J'.! f_!JL TURl1 J: !,_()_? _11[!!,Qt_E~, 

Podemos de~1r con 6er~án Bidart Campos qup "lodo lo que el 
ho•bre hace en su vida con un sentido anareJa una obra de 
cultura: cuando ese ouehacer recae en un trozo de materi~~ 
este trozo de materia pas~ a ser un objeto CLlltural~ 

sirviendo co~o soporte o sustrato a un valor: cuando aquel 
quehacer no se ~aterial1za en una cosa~ sino aue es l~ 

mism• actividad o conducta del hombre. es tambien un 
objeto cultural -no ~undanal~ como el or1mero~ sino 
egqlóqicq." (161. Pues 01en. todo lo que el hombre hace en 
su vida con los demás ho~bre" y con le.s cosa: -es decir. 
en el munao- es. en sentido l•to. cultur ... porqu• cultura 



-ense~a Octavio N. Derisi- es el mundo elaborado por el 
espíritu del hombre. la realidad -material o espiritual
transfor•ada por la inteligencia y la voluntad (171. 

Los valores se reflejan en la cultura, en ella se 
dan, no se pueden demostrar. sólo mostrar. Un valor es una 
cualidad que la realidad tiene y que es asequible por el 
ser hu"ª"º• es una car-acter-ística que tienen los seres y 
que es perceptible por el ser humano. Los valores están en 
la realidad, ya que la realidad tiene cualidades, pero 
dichas cualidades no tendrían razon de ser si el ser 
hu•ano no se percatara de ellas. El ser humano encuentra 
cuatro características fundamentales en la realidad, que 
puede ser conocida. que puede convivir con ella. que puede 
obtener utilidad de la •isma v que es agradable a sus 
sentidos. 

El ser humano en su jnterrelaciOn con la realidad. 
aovierte que puede obtener utilidad sensible de la misma y 
busca obtener mavor utilidad de ella <vivencia del valor 
de lo úl1l o técnico!: siente one hay aspectos de la 
realidad que le resultan agradables y busca hacerle ~as 

apreciable v satisfactoria • sus sentidos lvivenci• del 
valor de belleza>: sP d& cuenta de oue ouede convivir con 
los demás seres v busc~ conv1v1r e intPrrelacionarse de 
mejor ~aner~ con e5tos (YlVPncia del valor de bier1. 
funoamental1r1ente en su re1ac1on con otros h1Jmanos/: sE
nercat~ de aue puede cor1ocer· la re~l1dad v tiende 
conocer!~ de meJor m~ner~ \V1venc1a ~l valor de verd~dJ. 

Pues bien. la cultura. nr1 es m~s aue el acrecentamiento de 
estos valores. de estas cualidades. aue la persona numana 
encuentra en la realidad. v Que l~ hacen posible ,, 
aoradahle l~ ex1stenc1~ •Asi. suraen c11atFo niveles en la 
cultura: una técnica !de le utilldadi, un• rultur• 
artística \de la bellezai. una culturé!; •oral 1,de lc
virtudl v un>. cultur>. intelectual o teorética !de la 

(16) H1da1--t Lampos. G~rmcin J. l:-~ _H_1_?j_t~_t:..!_i4 g~l ti.9~J~r.É.~ 

g_ei .!Jerect].o y ~Jel_ ~?.ta_rj_9. MANES. Buenos Aires l'T6'.J, págs. 
Bb-90. 

<17) Cfr. lif~r1si. Octav10 t~. t_i_l~?-~~!.:f:!.~ 9J~ .t~ ~.J..!l.ill!-~ y 
~ lo!§. ~. EMECE. í<uenm; inres 1901. oáa. 21. 



ciencia v la sabiduría>.• <18). 

LA HISTORIA COMO EL PROCESO DE GENERACION DE VALORES 
CULTURALES. DEL SER HUMANO. 
loda actividad huaana i•plica una valoracion. la historia 
en su conjunto esta impregnada de valoraciones. 

Cuando observa.,os nuestra realidad nos percata•os de 
la posibilidad de reorientarle en orden a ciertos 
criterios y tal posibilidad se ha tenido siempre. todos 
ser-es hu•anos valora1nos v no se puede estudiar les historia 
sin considerar ttdes valoraciones. Hav quienes consideran 
que en cada periodo historico los valores culturales y las 
valoraciones han sido diversos. a lo que puede afirmarse. 
que tan sólo han sido variaciones acerca de los mismos 
contenidos. 

Las personas y los grupos sociales tienen 
firtalidades. intentan generar sociedades co~ ras9os 
específicos. El ser humano vivencia los valores en su 
relación con la realidad y procura que estos au•enten con 
su labor continua. La historia es.la realización de los 
valores culturales, es la humanizacion de la realidad. el 
proceso de creación cultural. La historia nos sirve para 
conocer los avances o r-etrocesos de los individuos y 
sociedades en los cuatro valores culturales. 

Los valores culturales son exact~mente los mismos. 
para todo ser humar10 v tiempo. pero en sus 
especificaciones oráct1c~s tienen var1ac1ones. 

IV 

t-iACIJ.)!:Je.b.IDl:!.!J_ • .!:;_~U,J.J,1]0 ) E._I!IK_f;_1:l••1<, 
Como se esbozo en el ao~rtado relativo ~l ser hueano. 105 
1nd1v1duos ingresan a la soc1ea~d oor medio oe l~ fam1l1a. 
y esta en su intPrrelac1on con otras tan~as va conTormando 
estructuras oue cor1fluven en los estaoas-nac1onales. y 

(18) l1e~1s1. üctavJo t~. 

i;ultur-ª• COLUMf:A. buenos Aires. oi\os. 13-14. E:.ste tE-mc-. si;
ve a~pl1ado ma: ~oei~nte. 



algunos de los valores culturales emerqidos de estas 
complejidades sociales pasan a nacionales. a ser los 
valores nacionales. Es la educacion (formal e informal) la 
que posibilita que los valores permeen a las comunidades v 
se genere un sentido de gruno. una unidad nacional. 

Una vez establecidas las noclones qenerales de la 
nacionalidad y de la cultura (que se abordaran con 
profundidad mas adelante>. puede pasarse a tratar un 
Ambito particular de lo cultural. la educaciOn. oue de 
acuerdo a las especificaciones anteriores, podemos ubicar 
como la vivencia del valor de la verdad, ya que la 
educación posibilita el conoci•iento de la realidad (191. 
Ahora bien. la pr1nc1pal func1on que se le ha atribuido a 
la educación en el transcurso de los siqlos, ha sido la de 
instrumento transmisor riel baqaje cultural de un grupo 
social. de transmitir torio el conocimiento que dicha 
comunidad ha venido acumulanoo. con el fin de posibilitar 
la inteqracitín de los 'ndiv1duos su realidad. Lci 
educaciOn formal e informal es el medio para lci 
transmisión de sus valores de utilidad, belleza, bien y 
verdad; de sus valores culturales. sociales y nacionales. 

[':_!lJJ.\:_flJ;lQl~ _':'. ~!fi.ffil'ttWl::-N:f:Et{!JJ.f-6~~ 
Fundada en la propia esencia del hombre. la inclinaciOr1 a 
apreender (el deseo. eJ ánimo. l~ necesidad imoerJosa de 
conocer lo otro. ~ los demás seres. cu~nto se encuentra a 
su alrededoFJ e igual~ente, l~ capacidad oara ello, es 
connatural a todo ser numano. De tal suertP que todo 
1ndiv1duo vivencia el fenóaeno del aorendizaje <esta 
nocion es oarte de lo que caotamos con r•uestro sentido 
comun> .. aon aquellos oue sostiene~ oue el hombre 
atravezado un proceso evolut1vo mediante el cual lJet;io 
contar con intel1oencia. no pueden neoar Que antes de est~ 
hecho, no oodria hablarse oe la e~:1ster1c1a de un ser 
humano. 

Otra de las ter1denc1as conn~tu1~a1es oel hombre. es la 
de comun1cac1ón .. la del deseo o~ trar1sm1tir ~Quello que ee 
y que siente a lo de1hás .. a los otros seres. 

---c:i9) Pued~~ta;:-~¡,urkr1eim. E.flil10 """" f:(fill_la~ QJ'J 
MlÉ1.i9_<:i_9 ;?9.!;_~QJ.9..9 .. l.~P .. 1iEDHLU .. b 1.1enos A1re: 196';. 



Estas dos premisas nos permiten entender que todo ser 
hu•ano. capta lo Que los otros son. a la vez que se 
constituye en un elemento de captac10n de los deaás. 

El hoabre es un ser sociable por naturaleza, existen 
fuerzas internas que lo arrastran hacia la relaciOn con 
los otros, como son; el instinto de aorendizaJe v el de 
coaunicación, el instinto sexual, el inst1nto de 
imitación, el instinto de prestigio, el instinto de lucha, 
el instinto de juego. e inclir1aciones a el amor. a la 
fidelidad, a la veracidad, a la justicia, a la obediencia, 
etcétera. 

Otra de las inclinaciones connaturales al individuo 
es a la maduración física y mental de sus capacidades, 
cuyo proceso siempre lo lleva a cabo en sociedad, en 
relación con los otros. estableciendo con ellos una 
relación oue implica la vivencia de sus capacidades de 
aprendizaje v de comunicación. cuando se conJugan 
constituyen el fenómeno de la educacion. De tal suerte, 
que todo individuo a la vez que aprende de los demás, es 
capaz a su vez de comun1carles. de transmitirles o 
enseñarles par·te de sí mismo. A esta interr-elación de 
conoc1mientos le llaman1os educacion. 

bi! !;;!lfJ2\.li:E1_C_I_ ON l:i!l_tj!1rff1, 
~unoue comOnmente. v siau1endo a Em1l10- Durkhe1m. 
Francisco Larrovo man1~1Psta Pn su Historia Lomuarad~ de 
1? E.ducac1on en hé:..aco aoe:i "... se t4 co11s1d~rado la 
educaciori como Pl proceso por eJ cual lci..s oener:tcionei: 
Jóvenes van adou1r1endo los uso~ v costumores. los hábitos 
y e;.:perienc1as. las ideas v convicciones. en unél. oa!abra. 
el estilo de vida de las qenerac1ones adultas." (201. i1P 

suvo esto· no implic~. aue las 9ener~c1on~s Jovene~ no 
participen activamente er1 el oroceso. sino aue estas 
ta•bien e+ectuan un oran aporte a !a ~ormac1on de loe 
adultos. puesto que en esencia cuent~n con las n11s~~s 

inclinaciones de comun1cac1ón de lo conoc1dG. 

\20> Larrovo. t-rf\nc1sco fu..2~~P..r:tt1 kQ!!!J~.~r_:.i.~~i· de l~ 
EdL!fiif1...9J! ~.!! M!i.li.c;l• r·orrúei.~ ríe>r1co 198.~·~ pi,a. ::;.~i. 1' er: 
It1<wrolé1.. Mar :i.a oe ~!.m-~~1.~l2fil.? .2..Qf.L~!.r..~ 9~ U: ~~-<;-~.f 1_~11. 
SEF'-Caball1to, Mé:-:ico 1985. oi\as. 2't-.C:: .. 



El fenó•eno de la educación consistente en la 
comunicación de conocimientos de unos seres hu•anos a 
otros, se ha dado en toda la historia de la hu•anidad, 
aunque con diferentes •atices. En las primeras sociedades 
se manifiesta como una influencia espontánea del adulto 
sobre los jóvenes y niños, con el transcurso del tiempo se 
advierte la i•portancia de este proceso la preocupación 
por efectuarla de •anera organizada y sistemática. La 
educación de ser difusa y espontánea, pasa a constituirse 
en un conjunto de actos e instituciones que en forma 
intencional comunican los hábitos y conocimientos. Ambas 
formas educativas, la informal y la formal perviven en el 
tiempo, va que de acuerdo a Francisco Larroyo la 
educación es un fenómeno mediante el cual el individuo se 
apropia en más o en menos la cultura (lengua. ritos 
religiosos. costumbres morales. sentimientos 
patrióticos ••• ) de la sociedad en que se desenvuelve, se 
adapta al estilo de vida de la comunidad en que se 
desarrolla.• (21>. 

En lo relativo a la educacion "La accion de educar 
(educere significa sacar o dar a luz> implica educir todo 
lo aue en el hombre se supone ontológicamente." 1221 Es 
decir que la educación implica la pontenciación de las 
facultades del individuo, ahora bien "La educación implica 
una ~odificacion de la realidad humana. El oroceso 
educativo lleva al hombre a una maduración cualitativa. a 
un desarrollo perfectivo. Exiae conocimiento del fin v 
voluntad de real1zacJOn." <23). Y ciado oue la 
inteli~encia y la voluntad se constituyen como las 
caracterist1cas o potenci~s fundamentales del hombre~ las 
cuales se van despertando paulatinamente a través de la 
relación con la réaliad aue les pone en acto 11 Educar es. 
perfeccionar y desarrollar por diversos medios adecuados 
las facultades intelectuales y morales del educando. SeQ~n 

este conceoto generalísimo. es el acto por el cual el 
educando pasa de la imoerfecc1on a la oerfecc1on. ce la 

(.21) Larroyo, F. op. cit, pág. ~·Ó•. 

1:22> Basabe Fernández del Vall.,, Agustín 1'>Jer: ~ 

!!.\leh<ti;_e_r de 1~ Universidad. UANL. Me>:ico 1971, Pct\l. e::.:. 
(23> lbidem. páo. 58. 



posibilidad al acto." C24l. 

Resu•iendo este subcapítulo. diremos que se ha hablado. de 
los ele•entos doctrinales que sustentan el trabajo: de la 
noción que se tiene acerca de ·la realidad: del ser humano 
y de la relación que tiene con lo existente. así como de 
la estructuración social y la nacionalidad: del ser humano 
como creador de la cultura v de las características de 
ésta. y de la historia como el proceso de realización de 
Jos valores culturales: y finalmente. de la educación como 
parte de la nacionalidad y la cultura. al igual que de su 
consistencia. 

Establecidos los elementos oenerales del ser humano v 
la educación. pasemos a tratar como se da la educación en 
la sociedad y nación (e incluso a niveles mas amplios como 
se verá). partiendo del nücleo primario. la familia. 

<24> García V1evr-a. ~\loerto gr12,ªY.'.q~ f:9.Rr_~· t:.Eit.fi .. ~ooq-1_i\• 
DEDEitEC. Buenos All'·e• 194~. páo. l':., ·, ambien pueoe 
consultarse acere? oe la potencia v el acto B Maroue= 
Muro. I1. oo .. cit •• oags. ~-11. 1 en Huqón. Eduardo ~i· 

~!fLticu~tr.P l~sif }_Q_in.J.§.k?· r-·orrua. He::ico 1974,. páps. 
49-56. 



2. LA FAHILIA Y LA EDUCACION. 

LA FAMILIA. 
El ser huMano es sociable por 
existe en sociedad, en el 
conocimientos con los demás. 

naturale::a. El 
intercambio de 

individuo 
actos y 

La sociedad cuenta con diferentes instancias o 
partes. una de éstas es la familia. considerada como 
célula. de la sociedad, como elemento primario de la 
existencia de la misma. es en ella donde los individuos se 
coeducan. donde mutuamente se comienzan a intercambiar 
conociMientos, experiencias y hábitos. 

La existencia de la familia se da a partir del 
matrimonio, a partir de la uniOn del hombre v la muJer. En 
la interpretaciOn del matrimonio v la familia participan 
filósofos. .Jln'"istas. antrópologos. h1stor1adores .. 
pedagogos, teólogos. sociólogos v demás espec'ial istas. El 
tratamiento del tema es verdaderamente complejo y amplio, 
a continuacion se comentan al~unos aspectos. 

LA SEXUALIDAD HUMANA. 
El ser humano es una persona sexu~da. existe como hombre o 
como ~UJer. comparte ras9os generales. pero taMb1én cuent~ 
con características diversas ae acuerdo a su sexo. 

La sexualidad i~pl1ca una d1nám1ca b1olog1ca diversa. 
al igual oue un ser anímico-espiritual de varón y de 
muJer, Que cualquier teoria igualitarista no puede negar. 
esto se eanifesta en la manera de percib1~. de pens~r y de 
actuar. en el sentimiento v ánimo. en la v1venc1a del 
amor, en la paternidad y la maternidad, etc~tera. Ello 
implica Que el hombre no puede ni debe tomarse como norma 
para la muJer. n1 ~ la inversa. aunque de suyo en l~ 

ac~ualidad se tier1de a pedir en el aspecto orofes1onal una 
varonización de la mujer. 

La diversidad anim1co-corporal de hombre v mujer. va 
más álla de la d1v1sión de lo~ ouenaceres laborales de uno 



y de otro. ya que éstos se nan determindado histOrica11ente 
por la voluntad de la coaunidad humana: no así la 
se>:ualidad hu1tana oue de suyo es. esta ahí. condiciona 
ar11ónica11ente la existencia humana. Esto se advierte 
taabién en el hecho de que al hacer lo mismo. 1't forma de 
realizarlo es divers~. 

Definiendo a la sexualidad como el conjunto de 
caracteristicets bio-psico-socia.les que hacen al individuo 
ser, sentirse y cmnpor-tarse como ho•bre y como 11nujer" 
podemos hacer los siquientes comentarios: la manera de 
caminar. el tono del habla, la percepción de la realidad. 
el periodo y forma de desarrollo corporales. la vivencia 
misma de la sexualidad. la for•a de vestirse. el estilo de 
amar. la estructura física con todas sus variantes y 
demás, dan claridad sobre la esencial diferenciación 
hu•ana. 

Ahora bien. dicha diferenciación no da luqar ó un 
rechazo. sino al contrario. ambos sexos se encuentran er1 
una refer-encia reciproca • ••• Los se>:os viven esta relación 
como atraccíón v promesa. co•o tar-ea v responsabilidad. 
Instintivamente quieren complacerse el uno al otro. Su 
inclinación recíproca puede adoptar formas muv diversas: 
ouede ser noble y desinteresada. pero tambi~n impetuosa y 
egoísta: puede c.ipareccer ·como an9ust1osa timidez. pero 
inclusQ en este caso s1pue existiendo la. int1m~ 

r-e-terenc1a. En el meo.tr1mon10 deben desposarse -sobre le.. 
base del mismo elemento esencial humano- lo 
característicamente varonil con lo característicamente 
+emenido para constituir una feliz comunidad de vida. 
Var-6n y mujer tienen. oor tanto. que reconocerse. tomarse 
en serio y afirmarse segan sus caracteristicas ••• ri <25). 

De ahí que la energía sexual. const1tu1do por un 
impulso vital propio de instinto innato del ser humano. se 
orienta a la met~ de perv1venc1a v expansiOn de la especie 
humana.. f'ero. dj.cho instinto que en el caso dP los 
animales no puede ser res1st1do. en el ser humano ouede 
ser dom1naoo. orientado y esp1r1tual1zaoo aun por una 

(2~1) Hoffner. Joseoh !j.fil!..l:@t ele Doctr1o_a. SoQü!. Editorii 
de Revistas. Mexico 1989, páq.93. 



autantica sublimación que puede llevar a vivencia de la 
castidad <caso de los sustentadores de diversas 
religiones, e incluso de quienes no llegan a aceptar 
plantea•ientos espiritualistas). Habrá que afir•ar por 
otra parte, que dicha sexualidad orientada a la sublime 
labor de la generación humana, puede degenerarse por la 
acción egoísta de las personas al e•plearle indebidamente. 

Actual•ente se percibe en los diferentes á•bitos de 
las sociedades. una tendencia a desespiritualizar la 
sexualidad humana, queriendo rebajarla a· la mera 
animalidad, sin hor.izonte, pretendiendo acabar con el 
pudor natural de los individuos, siendo que este • ••• No 
es ni un resultado de la educación o costumbre ni efecto 
del •iedo y asco. sino una natural tendencia a l~ 

protección que defiende el sentimiento original humano de 
no caer en la esfera de lo meramente instintivo ••. '' (26). 
El pudor es la tendencia a protegerse instintivamente 
contra la profanación de las zonas intimas de la propia 
persona. Todo se humano cuenta con una propia 
individualidad. con zonas ·intimas de su personalidad. 
puesto que de manera innata tiende a no manifestar por 
completo su propio ser a los otros. mas que en casos de 
suma amistad y con la intención de resolver alguna 
problemática particular. 

EL AMOR HUMANO. 
flentr;;- ¡¡;-ia~:1 sociabilidad humana <aue implica lo. 
vivenci«. del valor de bien o de bondad). y debido ?. la 
facultad emotiva del ser humano. se establecen lazos de 
atraccion y est1macion entre los seres humanos~ y de éstos 
para con la rea!1d~d. De ahi Que s& estime ~ los 
oarientes. a los am1oos. ·a la nov1~. a la esposa. al luQar 
a donde se ha nacido~ ? los objetos que form~n o~rte oe 
nuestra existencic.. etcéter-~. Pero de estas diferentes 
estimaciones. es necesario reruarcar lo relativo ~l ser 
humano. 

(26) 1. ttuncker, Die osvcholoc1schen Grundlacen ae' 
kathol1schen Sittenlenr~. 4a. ea •• busseldorf. 1953. 
o.285. lbidem. 94. 



La esti•ación hacia alguien por los beneficos que nos 
puede propm·cionar implica la e>:istencia de el a11or 
interesado, el amor egoísta. v por tanto 1nco•pleto, ya 
que no col11a las aspiraciones del ser hu11ano. La 
estimación hacia otra persona por el beneficio que 
personal•ente se le puede transmitir, sin esperar 
necesariamente respuesta alguna. constituye el amor de 
benevolencia. La estimación hacia otra persona por el 
beneficio que se le puede transmitir v que se ve 
plenamente correspondido por una actitud semejante, 
constituye la vivencia del •as alto qrado de amor. Pues 
bien, este último tipo de a11or entre la pareja !varón y 
mujer>, es lo constituye el matrimonio, el punto de 
partida de la familia humana. La comple~entariedad de la 
sexualidad humana. vivida en el matrimonio. y generando 
como +ruto y expansion del amor a los hijos, ha sido el 
fundamento de la exister1c1a y permanencia de la +amilia 
co•o institución, y con ello de toda la sociedad en el 
transcurso de los siglos. aunque su estructura externa 
pudiera haber variado. 

Del amor humano. emana la existencia de la familia. 
de la cual en toda sociedad primitiva encontramos 
referencia. Sin ahondar Mucho en esta temá1.ica. pasemos a 
desarrollar lo relativo a la educacion v la familia. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA. 
Todo ser humano nace en un~ familia. y es en esta donde 
adou1ere su primera v elemental formación educativa. 

La -familia. se ha constitLfjdo como la comunidad 
natural de desarrollo de todos los seres humanos, de los 
padres y los hiJos. asi como de otros oarientes. Han 
existido diversas titopias sociales. d1verso~ sue~os 

1deolog1cos. Que h~n pretendido la man1oul~c1on de 18 
institución familiar en aras de una s1~puesta "mejora 
social•. la más cercana ~ nosotros ha siao la comun1st~. 
Que la realidad ha oemostrado plenamente su 1nval1de=~ 

pero t1empo atrás. algunos otros han farn.aseado a este 
respecto, asi por eJemplo: Platon en el libro V de La 
República, o Tomás de Camoanela en La Ciudad del Sol en el 



siglo XVII. y otras más. Algunas utopías socialistas de la 
actualidad. han llegado a plantear que la +a•ilia a dado 
lugar al • ••• comportamiento específicamente autoritario. 
del que depende el manteni•iento del orden burgués ••• es 
la fábrica de s6bditos de las sociedades autoritarias y un 
presupuesto del capitalis•o. A las familias deberían 
sustituirlas la colectividad de las comunas y de las 
co•unidades electivas." (27). 

La familia da al individuo seguridad de existencia 
y desarrollo. con todas las limitantes que pudiera 
existir. ya que sin ésta las posibilidades.de crecimiento 
gjneral de la persona se encuentran seriamente amenazadas. 

En la familia se encuentra el principio de todas las 
sociedades. y por tanto todo germen de educación humana. 
Las demás sociedades no son repetición de la familia, tan 
solo le toman como pr1nc1pio. va que las empresas. 
asociaciones, o universidades no pueden asemejár-sele. La 
familia tiene como obJetivo el llevar a todos sus 
integrantes a la maduración de sus facultades y a la 
vivencia de la felicidad. 

La familia es cimiento de todo el cuerpo social, la 
sociedad general es la suma de todas las familias, la 
Declaración de los Derechos Humanos seKala en su art. 16, 
párr. 3b •• la importancia de la familt? 1'La familia es el 
elemento natural v fundament•I de la sociedad v tiene 
derecho a la orotpccion de l• sociedad .Y dPl Estado." 
1281. Ella es l• or1~er• de las instituciones v 
estructura~ h~tmanas. es ~nter1or ~ las comunidades. a los 
pueblos. a cualquier oartino o ideoloai~ "M~s r1~tural oue 
todas esas instituciones: y por eso mismo más fuerte que 
todas ellas: todas camb1~n v la familia oermanece. 

<27> Al~unas de estas posturas erróneas. son sostenid~s 
por los autores siau1entes: hax Horkheimer. lraditionelle 
und kritische Theor1e, Frankfurt-Main, 1910. E. 
From111. Autor-itat und Famil1e. en tlar>asmus. 
Psvchoanalyse, Sexpol 1, Fran~furt-Main. 1970. W. 
Re1ch, Die sexuelle kevolution, Fran~+urt-Main. 1971. 
D. Cooper, Der Tod der f;,miilP. Reinbek, 1972. En 
Hoffner, J. o~. cit.. Páas. lli-llb. 

(28> Hortelano. Antonio lcoord.). 
f" Cob;,rrubi;,s. Madrid 1974. oáa. ~·0. 



Respecto a esto es sintomático el ejen1plo de la e>: Union 
Soviética: después de comenzar implantando el a11or libre v 
clamando contra todos los 'prejuicios capitalistas' -entre 
los que cuenta la vieJa institucion familiar- poco a poco, 
a lo largo de medio siglo, ha ido evolucionando y 
ca11biando, hasta desembocar en las decisiones del año 
1956. que apoyan y revalorizan decididamente a la famili~ 1 • 
(29). 

LA EDUCACION EN LA FAMILIA. 
Es en la faMilia donde se optiene la donación de la vida a 
través de los padres. es gracias a estos que existimos. ya 
que la decisión de ser -de estar-, no ha dependido de 
nosotros. Es en la familia donde comenzamos nuestro 
vivenciar de los valores culturales: los valores de lo 
útil <ali11entacl.On, vivienda y vestido), ahí nos son 
cubiertas nuestras necesidades materiales. se vivencia una 
economía comunitaria; es en la familia donde vivenciamos 
los parámetros de belleza. donde desarrollamos nuestra 
sensibilidad y nos percatamos de lo deleitable; es en la 
faailia donde aprendemos los parámetros de relación y 
convivencia con los demás seres humanos. donde nos 
socializamos. donde comen~amos a vivir el bien oeneral o 
comün. o acaso las carencias dP1 mismo; es en la fan1ilia. 
donde nuestras facultades se desarrollan y donde nos son 
ense~ados los paráa1etros para comorensión de la realidaci. 
donde v1venciamos el valor de verdad. 

Hablemos ahora de la educación familiar. que enmarca la 
vivencia de todos los valores culturales. La familia es la 
finstancia de educación y formacion por e>:celencia. De 
acuerdo a Sto. ·Tomás de Aquino, se debe a los padres la 
donación de la vida, la crianza y la educación (301. 

La mutua educac1on se aesta entre todos los 
inte9rantes de la familia: padres e h1Jos. los esposos y 
los hermanos entre ellos mismos. incluso los abuelos 
oueden llegar a 0Brt1c1p~r o algunos otros familiares. 

(29) lb id., P~\l• 51. 
(30) Cfr. ST U-II. 102 1, en Hoffner J. Dá\l. 12~. 



La educacion en la vida de la familia se da por dos for•as 
fundamentales: por la observaciOn e imitacion y por la 
tradiciOn oral. De acuerdo a Eduard Myers, existen dos 
fenomenos propios de la educación en todas las sociedades 
v Que de acuerdo a mi perspectiva se inician propiamente 
en la +a•ilia. En mi caso los póstulo como imitacion y 
coao tradición oral. en el caso de Mvers los propone como 
'método de aprendizaje' y tradición oral. 

En el caso de la imitacion 11 iodas las personas 
aprenden su lengua materna por este método: el nino oye 
los sonidos del lenguaje que emiten otros individuos de su 
faailia y los i~ita. al principio. con mucha +recuer1cia. 
sin sentido, hasta que puede reproducirlos 
inteligiblemente ••• 

De manera análoga. aprende oor observación las 
actitudes de aprobacion o desaprobación de la conducta, 
las actitudes hacia las cosas. las 1deas y otras 
actitudes. en suma. toda la ética consuetudinaria de su 
familia y de su grupo social. Al crecer aprende. por el 
mismo •étodo, todas sus destrezas y hábitos adquiridos 
te•pranamente y. más t~rde aún. en sus juegos. por 
ejemplo. procura imitar las acciones. co11ducta y trabaJo 
de sus mayores. La r•i~a tiende a h~cer Jas tareas oue 
realiza su madre: y eJ ni~o. las de su oadre. 

Hás adelante. al niño se le permitP sentarse con los 
grandes y escuchar sus conversacionPs <trad1c1on oral) 
sobre el tiempo v las cosechas. sobre los an1males v los 
campas. sobre el hombre v el bien y el mal. y así absorbe. 
y crece dentro de él. todo el cuerpo oe saber que oosee LU 
clase eo su sociedad •.• Este es el método por el Que todas 
las personas aorenden st1 lengua materna. las costumbres. 
los hábitos, le ética y las tradiciones de su sociedad. Y 
por este •etodo se trasmiten las· oases oe la herencia 
cultural de la sociedad. 

Cuando los mayores dan una instrucción deliberada 
(tr~dicion oral). no es más que ur1~ ao1c1on ~ las cosas 
+undaMentales de l~ observac1on v la imit~cion que 
constituyen la esencia del método. Ese instrucciOn 
deliberada (tr~dición oral) la a~aden los mayores en cas1 
todas las culturas. como veremos. cuanoo el ni~o está en 
una edad intermedia er•tre los cuatro y los siete ~~os •• 
Además. en la mavor oarte de las culturas. s1 el padre es 
un especialist~ en ~1011n2 ocupac1on oart1cular~ •ás 



adelante prepara a su hijo en su especialidad ••• Al 
hacerse •ás estricta y •ás refinada la division del 
trabajo entre los especialistas, el especialista también 
admite como aprendices a los hijos de sus vecinos que 
pro•eten o muestran interes. y asi se desarrolla un 
siste•a for•al de ·aprendizaje' ••• Estos Qlti11os progresos 
no son sino formalizaciones del método general de 
aprendizaje. cuya esencia si9ue siendo la misma ••• u (31>. 

Ciertamente "Es la familia una escuela de for•ación en la 
vida y para la vida. Su objetivo es hacer de sus miembros 
persOnas libres y responsables. capaces de integrarse en 
una sociedad. que a la vez ellas. con su trabajo. harán 
también libre y responsable• <32>. Grave proble11a vivi11os 
en estos •omentos. dado que este objetivo difícilmente 
podemos alcanzarlo. 

De acuerdo a todo lo e)':presado en estP apartado. pode11ms 
concluir que es en la familia donde se adquiere la 
existencia •. donde se inicia el desarrollo de las propias 
facultades: es el ambiente donde se inicia la educación 
de los valores culturales, la formación 0 ue mas influirá 
en toda nuestra existencia. L.a familia es la c•lula de la 
sociedad <al iQual oue de la nación), es la sociedad 
unive,..sal en oequeño. 

(31> Mvers. Eduarc.J ll. !:.ª S.9J:L~ci~q ~D 1a. f'e'~~?..Q_erU\~ 
g_g la Historiª, FC!:. ii•,,:icn l'ió6, ~.;qs • .;u-4::. 

<32) Hincapié r1.. O!oc1 l... b~ J:..B.m ... !J_t~· Ed. f'art •• 
Medellin 1973, oáo. 14. 



3. LOS GRUPOS DE REFERENCIA, LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES (CUERPOS INTERMEDIOS), Y LA EDUCACION, 

~os GRUPOS Qs REFERENCIA. 
Llamare grupos de referencia a aquellos gruoos de seres 
huma11os. cons·tituidos de manera iniormal y con muy corta 
e>:istencia en el tiempo, pe!"o que constituyen fuentes de 
coeducación de las seres humanas. Son todos aquellos que 
están alrededor de la fc,mili?., pero q11e no llegan a 
constituir ir1stiluc1ones formales~ asi por ejemplo: el 
grupo de iguales o de amigos. los conocidos en la cuadra o 
barrio donde se vive. y en fin. el conjunto de personas 
con las cuales nos topa1nos 1nientras nos trasladamos de un 
lugar a otro. 

Los grupos de referencia son tambien. el conJunto de 
personas que t1ab1tan en nuestras peque~as comunidades: 
nuestra ranchería. nuestro barrio. nuestro pueblo. nuestra 
colonia. nt1estra ciudad. nuestra calle y otras instancias. 

Como es de entenderse. de todas estos contactos 
humanos. se oestan actitudes frente a la realidad. se 
adquieren modelos- conocimientos y en general se vivenc1an 
lodos los valores culturales que in1c1almente se han 
venido manifestando en el ambito familiar. Aqui en algunos 
casos la educación sera intencionada y en otros muchos se 
dara de manera inadvertida oara los s11jetos. 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Q ~ INTERMEDIOS. 
Se llama organ1zac1ones sociales. todas aquellas 
comunidades de personas. que tienen una extructura 
formal y un objetivo determinado y se encuentran ubicadas 
entre la familia v el gobierno de una sociedad lpor eso se 
les llama también cuerpos intermedios), pero que no forman 
parte de la autoridad de una nación, 'constituyen un punto 
de encuentro entre todos los individuos que las integran. 

Aquí se 
corporáciones .. 
políticos. a 

incluye a los sindicatos- a las 
a los clubs, a los círculos, a los partidos 

los medios d~ comunicación. a las 

)J. 



+ederaciones y confederacio'nes. las asociaciones. a las 
emp ... esas. a las cámeiras industriales y co,.erciales. a las 
escuelas.. a los centros de salud. a los "ercados. es 
decir. a todos aQuellos o ... gan1smos QUe el ser humano crea 
para el sano desarrollo de la sociedad, ya que es a través 
de ellos que vivencia conjuntaMente los valores 
cultura les. 

Todas estas instituciones, cada una de ellas, 
participa en la coeducación de los individuos, recibe la 
influencia de la sociedad como conjunto, pero igualmente, 
co•o conjunto influye poderosa•1ente en el co11portamiento 
de l~s demás instancias sociales. 

Muchas de estas instancias sociales. a más de su acción 
propiaeente in-for.nal. llegan a contar con espacios o 
departaMentos dedicados exclusivamente a l~ actividad 
educativa. a la transm1siOn de sus espectativas 
culturales. a la formac1on sistemática de sus integrantes. 
a influir directamente en las demás comunidades sociales. 
asi por eJeMplo: 

Los sindicatos. cuentan con departamentos oue 
transmiten l~ ideología de su aQrupación hac1a todos sus 
miembros. o a la sociedad. con el fin de lograr una mavor 
intea ... ación intPrna v una meJor aceptac1on o anovo d~ 

parte oel amoilo externo. 
Los medios de comun1cac1on~ p1~op1amente se dedican a 

la orientaciór1 directa del sentir ~oci~l. oe la concienc1~ 
comunitaria. de ahi oue oran cantidad ae personas orienten 
su ex1stenc1a en razon oe los $Ddelos propuestos par estas 
1nst i tuc1ones. 

Los p~rtidos nolít1cos. cuv~ ~unc1on fundamental es 
reorientar y reoraen~r la e5truc~ura social. la apl1cac1on 
de la autoridad v del ooaer. f'ar-a ello cuenta con 
secretarias aeo1cadas a formar a sus s1mpat1zan~es. oar~ 

lograr nuevos aaeotos y oar~ orientar 1e conc1enc1a de los 
c1udaoanos. 

Las cámara.E ae industriales. comerr1an1es o oa~rones. 
t~~bién cuentan con dep~rt~mento~ oed1c~ao& ~ l~ iormacion 
oe sus 1nteorantes~ al ioLtal oue oar~ lf1iluer1c1ar a los 
de~ás integrantes de la soc1eo~a con sus esoectat1v?s. 

Las escuelas. coleo1os. u111vt-rsid~des. etcétera. comr1 



instancias eminentemente creadas con e! fin de formar a 
los individ,ios, orientan todo su esfuerzo en este sentido 
y continua•ente están incre•entando y revalorizando su 
bagaje c11ltural. y creando técnicas p~ra alcanzar una 
mavor eficacia. A diferencia de las anteriores 
organizaciones sociales. su finalidad específica es la 
moldeacion de la persona humana. 

Los cuerpos intermedios son grupos sociales organi:ados, 
de su vitalidad depende la vida de la nacion "Los cuerpos 
inter~edios son realidades sociolóqjcas, que se inteoran 
en la entidad suprema de la nación cuya naturaleza es 
sociológica también; pero no es el Estado que es de 
carácter oolítico. Esta equivocacion rompe la relaciOn 
auténtica que debe haber entre la nación <comunidad de 
co~unidadesl v el Estado (lease gobierno) y provoca un& 
falsa supremacía ontológica del propio Estado, sobre los 
cuerpos intermedios, oue de inmediato se convierte en 
superioridad autoritaria que a su vez eng~ndra una actitud 
de dominio v opresion ••• • (331. 

Es a travts de Jos esp9cios sociales antes descritos, 
oue se crean y se recrean Jos valores culturales y ee 
transmiten a través de la educ~clOn <+ormal e informal). 
De la con+luenc1a de los elementos aquí trabajados 
suro1rán las nacionalidades. 

(3~$) Gusmán VC4.ld1v1ct. lst1?.c M~>qi:o y !9S ~~l!!J.D_!J_~ Q.1? 
!Jbertajl_, Promesa, rie>:ico 1986, páq. 'i4. 1 en l!ristótele• 
Et1c~ t_h_fQ.IB.ª-._q.!l~_si_!' f'rd.!j.)_i;.~. i-'orruEt.~ n~:-:1co 19751, er1 
Política. Libro 1: Y 1os Lueroos Intermedios de Govtisolo. 



4. LAS NACIONES Y/O ESTADOS NACIONALES, Y. LA EDUCACION. 

A fin de evitar con+usiones es necesario establecer 
la diferenci~ entre los si9uientes conceptos: Patria, 
Nación, y Estado. 

PATRIA. 
La patria sionifica en sentido etimológico, la tierra de 
los padres. Es un suelo, un territorio, es esa cantidad 
de tierra donde uno puede hablar una lengua y donde 
predominan ciertas costumbres. "Es el suelo sobre el cual 
los padres han marcado su huella. el suelo QUe cultivaron. 
sobre el que han edificado los monumentos, vesti9ios del 
pasado. 

La patri• es el suelo de las antiquas batallas. Es 
la tierra de los campos. de lo~ vergeles, del polvo de la: 
ciudades y de las carreteras. Es la tierra de los 
antepasados, la tierra de los cementerios. l~ oue guarda a 
los que velaron por el ni~o. el adolescente y el adulto. e 
incluso a aquellos a los Que uno no ha conocido, ppro que 
son descritos y r-esut1tados por las palabras tiPrnas \.' 
~•dientes. "La oatri• -se9Qn Renan- más está hecha de 
mue1'"tos Que de vivos. ••• Es lei tierra t?.rnal en le.. que. 
literalmente. h~mos nacido ••• Es espontáneamente objeto de 
afecto v sent1m1Pnto ••. ·ur10 no el1ae su patria, la tierra 
de sus oeiores .. como r10 el iaP t1 los padres.~" (34). 

f-·atr-1? es todo aquello 011e r1eF"tenP.ce él. le. t1erenc1a. 
~l o~tr1roon10 recibido oe nuestros o~dres o reur11on por 
elloi::. " ••• No so!o l~ t1er-Fa. sino tctmb1en L?.~ ioies1a:. 
las cai:edra.J.es. los palacios v io: torr12ones d~ ow? se h;i 
visto ct101ert~ en el curso de l~s edades. l toOaf l~~ 

01r~e ~a~avillas de l~ 2noustr12 o ~& Ja.~ artes. 
monumentos DT:"i 0Pnsam1Pnto v dE>i 0Pn10. 1 1002 i~. herenc:.., · 
ranto J? tierra como loe lea~oDe mater1ale:. 
intelectuales. eso1ritttales v morales.' 

C$4.1 V:d let de Govt1solo. Juan ~et. 

Nc.u.Q.M_C: .!' ~~_tadgs. Spe1ro. M?dr1d 1970. 
('.'.;.:,J lo1oem •••• pd9. =:::.... 

ei l ~ j t:-.ctirk~~ 
P~úS. 20-=!l. 



"Por su parte. el patriotismo será principalmente 
afectivo. El es el amor que nos une a lo que es como la 
raíz de nosotros mismos.. que nos une al suelo. al 
patrimonio material. intelectual o moral que constituye 
nuestro pri•er universo fis1co o espiritual. 

El patriotismo es. en primer lugar ly para muchos, 
sobre todo>. un asunto del corazón." \36>. 

NAQQ&. 
La nación,. del latín natus,. se refiere a nacimiento .. 
filiación .. a desc~r1dencia. La nación 11 

••• No es el aspecto 
de la herencia. sino el de la comunidad viviente de los 
herederos ••• es Ja sucesjOn de los hombres de la patr1~ en 
el pasado v en el porver11r" asi como en el presente. No es 
el simple total de los nue viven. La r1ac1on existía ant~s 
que ellos, y cuando ellos hubieren muerto los 
sobr-ev1viria .... La nacjcm se refiere, pues .. a aQuello aue 
hace la la unión o la unidad de un cierto nümero de 
generaciones en cierto rir1cón del planeta ••• Cada familia 
se extiende -dijo Pío XII-~ se dilat~ en el parentesco que 
unen los lazos de la sanare. las alianzas entrP familias 
aün traban ~ás esos lazos v constituyPn malla por m~lla. 

toda una red cuya fle:übilidad y solide::, ase9uran la 
unidad de la nacjón ••• " (37>. 

A manera de concepto. podemos decir Que una nac1on es un. 
conjunto o agrupacion de personas M ••• l1gada~ oor una 
comunidad étnica. l1noüística. historica v cultural. por 
unas mismas tradjciones. por análogas costumbre~ y fines 
sociales y políticos. que viven casi s1en1pre establec~o~s 
sobre un determinado 'ter-r1 tor-10." (38i. 

Ahora bien 11 
••• nada es rnás diferente oue las nacionef 

de la tierra. llnas deben su or1o~n a una s1m1litud étr11c~~ 

Caprichos h1stor1cos. 2mnerat1vos oeoaráf1co~ o?rece~ 

haber ores1d1do lB creac1on de otras. Hlat111a~ son +ruto ci~ 

una l~roB oac1Pnc1a v de ur1~ ruda labor pot1t1c~. Mttcna~ 

\._,oJ icietti. ••• oáo. s.::. 
(37) Vall~' de G., J. oo. crt. págs. 22 v 
c:.Bi f.!aluv r·oudev10¿1,. Hr11.Cln1 t.• !Lu;f.!__g!!~:[]_~ ~.g .L~ k~DflºE' 

~~ñoJ.!'-• F·orrú~. né~:1co 198.2 .. páa. 50~. 



están haciéndose: otras se deshacen ••• " (39). 
Seria un error. en algo tan complejo. Pretender 

encontrar un ori9en o circunstancias ónicas. que puedan 
abarcar todas las características de esta gran variedad de 
sociedades fnacionales. Lo Que se e>:isten son nociones 
~enerales acerca de las mismas. 

g_b ESTADO, CARACTERISTICAS 1 SU RELACION CON LA 
NACIOJi.. 
El Estado evoca dos nociones fundamentales, la Qeneral que 
implica la existencia de un territorio, un pueblo y un 
oobierno. con características de soberania. 1ndeoendenc1a 
y autono•ia; y la particular. que se refiere a la 
existencia exclusiva de un oob1erno. 

Como noc1on general. djremos que ''El Estado es una 
nación en en cuanto tiene oos1cion y cond1c1ones sociales 
jurídicas íntegr-as..... e= una comunidad de hombres 
establecida de manera permanente en un territorio fiJo. 
sometida a un gobierno ••. • (40). 

Sin embargo. una o~t.r1a y 1111a nac1ón pueden E'}!istir sln 
necesidad de que esten constjtu1dAs en estados soberanos e 
independientes. Ya Que e~1ste el error dP orPtender oue 
sólo el Estarto <en su aceocion de ~ob1ernoJ. es +uente de 
derechos. princ1010 de ex1stenc1C4 Y due~o sooerar10 dP todo 
lo Que 1molioue orden político. social. v Jurídico. 

En relac1bn a lc1 anter1or. fl ••• autores alemanes, como 
ha.~·' Weber v otr-os. ~os1.1er1en comn rf\SOf\ PSPnc1éil ? todC4 
nación l~. tendenc1 é! co1Yst1tu11~se en Estado 
2naeoend1ente. En sentido cDntrc,r lP se oronunc1e.n otra~ 
corrientes v autores. Est1m~mos erróneo concev1r 1~ 

nc.c1on com0 unB. Of'rso11~ morcd en le- aue se- o:- v.:. uné' 
voluntaa p0Jit1rc- t1n1tar1a Y ae le- oue el Es~aoo se-r 1ct 

----·-·---·--------
(39.1 Vúlet d<' .:; •• J. op. cit .. oáo. 20 .• i en Bl~.s 

G1.1Prf cr o. f.mdr e-:. r.t~C:.2.9'~?.LL~:.nrj• ~ .l.~.l_'::..?~~ 
0ltJ!?..!!!P..9.L~[~~~.ªs ~ E ::r1 t1sc:,-i....r.d ri~~. r·1e1ci1- ld 1 ':>'t°J•t. 



sólo aera superestructura jurídica organizada. En pri•er 
lugar, porque la Historia auestra, tanto en el pasado como 
en la actualidad. la no coincidencia eu auchos casos de 
Estado y nacion. En seoundo lugar, porque sisteaáticamente 
son distintas la naturaleza y función de la co•unidad 
nacional y las de la or9anizac1on jurídico-política: 
corresponde siempre al Estado, por medio del Derecho, 
~segurar- y garantizar la unidad de orden. aun en los 
casos en que dentro de la comunidad nacion~l se dan 
divisiones y pugnas económicas y políticas. Sin embargo, 
es cierta la tendencia de toda nación a obtener un 
reco~ocimiento de su singularidad en el plano de la vida 
política: de ahí también la tendencia del Estado a operar 
como factor activo de cohesión nacionalizante allí 
donde ésta no existe previamente. Pero la tendencia dP 
toda nación al reconoc1miento de su e>:istencia en el olano 
político no tiene QUe conducir necesariamente ~ su 
constituciOn en Estado independiente: son posibles -termas 
políticas plurinac1onales que aseauren la debida autono•ia 
a las naciones. for•as que. parece probable. serán más 
frecuentes e ·importantP.s en el tuttwo. • <41l. 

A fin de evitar- confusiones es necesarjo estc.blecer la 
diferenci~ entre una Nac1on y un Estado. 
un simple núcleo social <comunidetd de 

ld oriMera evocd 
comunidades> v 1 c. 

seaunda a una entidad política: l~ Nac1on da la 1dea d~ 

lazos sociales. en tanto que el Estado denota la idf'ó de 
Jazos oolíticos:: el Estaao tiene flnes determ1n~dos. 1~ 

Nacion no tiene 11m1tac1on en su ob1eto; ouedP ~dcmas 

existir un Estaoo sin l? N~rion corresuonaient@ (el 
lmoer10 Austro-Hunoaro era un e~tado +c•rmctóo nor var1aE 
naciones>. igualmente ouede ex1st1r t1n~ N~c1on sin 1? 
oresenci~ de un estado caso ae Polon1~ ~nteE de 1914. o 
el oueOlo JUd10 .crntes de le. i11st.ec.urecc1on oei E.sr.aeln 
israeli l4:!). 

Históricamente ºf-'odremos oec1r one hav pcttr1:..s. tu1teni.1ca= 
v venerable~ nctc1or1es sin el corresoonó1ente Estado 
soberano. L8 cosa en si ~1sm~ oueue muv 01~n no ser un 

l41> EnCJcooedi"' F:Utu·. J~. toa10~. oBc. '.',::.~ . 
(42.1 Ciiso de- ruaoslei·/1? v ie- r:•.1::1~ er1 ..&~ ~c1ual1cic...c .. 



mal. Tal es el caso de los bretones. provenzales vascos y 
tantos otros. 

Hay patrias v naciones que subsisten a pesar del 
odioso desconoci11iento de un Estado 11oderno, nivelador. 
centralizador y hostil a las más leoítimas •anifestaciones 
jurídicas, sociales y culturales de su existencia y de su 
vida. incluso en un plano subordinado. Así tenemos el caso 
de esas ~is•as peque~as patrias y peque~as naciones de Que 
se compone la gran nac1on francesa. 

Existen patrias y naciones que no sólo no estAn 
constituidas en Estados soberanos. sino Qt•e se encuentra.n 
divididas <y hasta dispersadas> bajo el poder de varios 
Estados. Se encuentra. sin duda. motivo para su·Frir por 
tal estado de cosas y para que procuren realizar su unidad 
bajo un mismo poder político, es el caso de tantos pueblos 
con minorías dislocadas o perseguidas. Pero hay naciones a 
las que este pluralismo no narece inquietar excesivamente. 
Tal es, por ejemplo. el caso dP vascos y catalanes. 
repartidos entre las dos vertientes pirenaicas. una 
francesa y la otra española. 

Existen patrias y naciones muy distintas (casi 
podríamos decir que opuestas>. que han aceptado someterse 
a la supre•ac; a del Estado dP. una de ellas. EHisten 
patrias y nac1ones ouP sólo estan L1nidas politjcamente en 
la ~edida en oue el Estado no es exoresión de una ni de 
otra. Desde el célebre caso de Austri•-Hunoria hasta el de 
Béloic1', pasando por el de lngl•t.err«. la Histc>ria 
contemnor~nea está llena de estos eJemnlos. 

Incluso puede ocurrir oue un Estado r10 tenQa nada de 
n~c1onal y sea l~ sJmple ~xpresJOr1 partidista de la 
habilidad. la pot~nc1a o el inter~s oe alounos: Estado de 
una iaccion revoluc1onar1d.. Est.ei.do capitalista e11 manos 
del extranJero.· fundado sobre l~ v10Jenc1~ de alounos 
mercenarios. Hay Estaoos o•~e mata~ a Ja n~cton qu@ 
pr-etenóen encarnar. E;-:1 st e11 01Tos. '?n ceimb 10. Q!{e l leoet11 
Justamente a mantener el orden v la oaz entre las d1vPrsas 
naciones que viver1 b~JO su poder. En fin. ha\' estadoE 
mucho ~ás raros. oue sin destruir las patrias. a las 
nac1.ones reun1a~s baJo su autor1d~d. loor~n unirlas en un~ 
nación más grande y má~ +uerte: verdadero oleb1sc1to de 
los corazones y de los espir1tus. suorem? obra maestra del 
arte oolí tico. 

En esta enuffier·~c1on. muv soruer~. s1r1 erubargo. de l~s 



principales formas de las relaciones que pueden existir 
entre el Estado y las patrias-naciones, pensaaos que se 
habrá adivinado la extrema complejidad, la extrema 
diversidad de las fórmulas que la naturaleza de las cosas, 
las consecuencias de la Historia y la voluntad de los 
hoabres pueden provocar en tal materia. E ioualeente, lo 
inütil que es tratar de hacerse un arquetioo de lo que, 
sin reflexionar demasiado, llamamos indiferentemente, 
patria, nación, Estado.• !431. 

Se desprende de lo antes descrito, que en el análisis 
de esta probleaática, siempre será necesario para el 
estudio de una nación, echar mano del estudio de su 
historia. para poder determinar sus características 
propias. 

NACION, DESARROLLO HISTORICO. 
No existe concepto unánimente aceptado de n«ción, pero 
teniendo presente los ras0 os mas distintivos, puede 
decirs~ que nación es una sociedad humana que en base a 
una serie de vírtc11los ohJet1vos naturales y culturales. a 
adquirido una conciencia sinaular respecto de las demás y 
tiende a una vida autónoma !441. 

L~ nacion es un esoac10 dP encuentro entrP los 
individuos. ur1a instituqon. una soc1edad mayor aue se 
conforma oor a9rupar.1ones o inste.netas menores. oue SP fllP 
conformando ~ travi?s ó~J t1empc0 • une.. comunidad OP. 

(43) Vallet de G... J.. op. cit.. oáas. ~5-26. ) en 
Mex1co. C~m1nos •••• ~ ••• es 1~ forma olena y v1v1enr~ de 
un conjunto de soc1eoades num2n~s~ urt1das oor l~ cultur~, 

la hjstor1c- v el destino~ v que por rPol~ 9en?r~l 

oertenecen ~ un~ m1sm~ ~c-mil1a racial v est~r1 

localizadas en un determ1n~do terr1torjo. 1
' pAa. 7o. 

(44) fnce busmán ~·. au.c; •· ••• le- nat1ó11 e~ una r-eal1daa 
viva, no una ~bstracc1on. ~F una comun1ct~d numana CLIP 
h~ loor~do tener conc1er1c1C1 oe !:1 m1smC1: ae sn oresenc1c-. 
en un luo~r- detPrm1naoo v oe un estiio aP vida oue le e~ 

or-0010.", oo. c11., p?o~ 7ó. 



coaunidades que abarca familias. qrupos de referencia v 
cuerpos intermedios. 

El origen de las primeras naciones se encuentra en las 
luchas que sostuvieron entre si los diversos reinos 
europeos en el medievo, con la intencion de ampliar sus 
territorios. para defender sus lí~ites o para apoyar a un 
reino amigo. lo que comenzo a crear un sentimiento de 
unidnd entre los pobladores de un territorio. 
Varios factores contribuyeron a la consolidación interna 
de un reino: la aisma religión, el idioma coa~n. y la 
semejanza de leves, costumbres v tradiciones. El 
fortaleci~iento de Ja unidad, debido a los factores antes 
mencionados. condicionó el desarrollo de dos nuevos 
vinculas: a) un senti•iento nacionalista. de amor a la 
patria co•ún; b) un concepto de Estado. con una 
adsinistracion propia e indeper1diente. 

lres son los ejemplos clásicos de los 'Estados 
Nacionales~. Francia. lnolaterra y Espa~a: Francia fue la 
pr-imera Que alcanzo su u11ida.d interna. a la muerte de 
CarloMa~no su imperio se divido en tre~ r1aciones 
distintas <Francia. Aleman1a e Italia), en la lucha con 
Inglaterra. el pueblo franres adquirió plPna nacionalidad. 
lo mismo ocurrío con lr1olaterra. la Guerra de los cien 
afias culminada en 1453 lPs permitió a ambos pueblos 
(inQlés y franco> consolidarse nacionalmente. antes oue 
Alemania e Italia. ütra nactúri Que sur-ge al ioual oue li-ts 
anteriores a finales del s1alo XV es la espa~ola. la cual 
en 1492 logra la completa reuniticación de su territorio. 
al expulsar ~ los árabes v establecer la unidad d~ lo~ 

reinos de Aragon y Castill~ y d~ Granad~. 

lodas las naciones son ~esti=as. en ~anto que emergen 
de la coniluer1c1a de peouerias cultLtras ~utoctonas oue v~r. 

entremezclando sus car~ctPrist1cas. nast~· 1r contando con 
un o~gaje cultural comunitario oue constJtuve los valores 
nacionales. En c1Prto grado ap desarrollo social es 
imposible pensar oue cada terru~o viva sPoi-trado de sus 
vecinos; poco a poco. los oue tienen intereses comur1es 
análogas. van formanao soc1eo~des reo1onales .•• En Tase~ 

de avanzada cultura. las ciudades o r-eo1one: tienden ?, 

asociarse en estados 0011 t1cos. -r-ormando naciones •• '' <451. 

(45) Inoen1eros. Jase oo. cit •• P~.as. 155-1:-•e. 



;.deaás de oue hav oue re•«rcar olle las naciones siempre 
están en proceso, no son estáticas. E.n nLtestra i.ctLtalidad 
no puede hablarse de la existencia de un« etnia hu~ana o 
de Ltna Cllltura pLtra y aJena a las demás. 

Otro detalle a comentar respecto de las 
nacionalidades, es qLte las ~ismas lal ioual qLte todo 
concep_to.. conocitniento o acción humanri.).. abarcan y 
excluyen. incorporan y separan. Es decir. se re+ier-en a 
ciertos ele~entos de la sociedad hLtaana v no a otros oLte 
incluyen dentro de la nacionalidad. En la determini.ci6n de 
que ele•entos conforman lo nacional v cuales no.. e:-:isten 
diversidad de criterios. habria Que remarcar aqui oue no 
es el gobierno quien determina lo que abarca o no la 
nacion. sino oue es la sociedad nacional misma quien hace 
suvos tales o cuales valores culturales .. pero sin ne~kr la 
enorme influencia que lo oficial genera. AdemAs es 
prlldente hacer enfasis, en el hecho d .. Olle dentro de l« 
oeoqra+ia o la estruct11ra política de los estados, pueden 
albergarse nacionalidades y peqLte~as culturas qLte no se 
encuentran integradas ~ alotlna rt~cionalidad. evidentemente 
existen .. pero para +ir1es de estudio existen las tendencias 
generalizadoras en la realidad humana. v en eslP. caso como 
en la realidad. se considera valores cuJturales nac1onales 
a aauellos oue cuentan ron un~ m~vor orePminenc1a en una 
sociedad. 

EE necesar10 tener pr·esente a•JP estado-nac1r1naJ. 
adou1ere renovada relevanc1a con la 1lustrac1on v eJ 
l1ber~lismo. ouesto aue "El D&so al s. XIX m~rc~ el 
momento en aue lit nac1on adQUIP.re sentido ..,~ Védor 
poli ticos directos como co111lrn1 dad b~-=:P oe l B nrai1n1:zac1on 
estatal... Entre l?s aoort~c1one; doct1·1nale~ au~ 

con+i~uran eí nuevo conceoto ne nac1on lci. or1me'ri•. dp 
matiz l1beral-democrát1ca. se ~~111fJesta con la kevo1uc10n 
francest-. v se centt·él er1 la ctoctF1n:- de ); sobel'"itni? 
nC\c1onal ••• la soberard.a. aue se ~.tr1bu1é< ?. lrt oersor12 oel 
rey. se atr1buve anora a 1~ oeFson~ oe la n2c1on. 

Las auerras naooleon1cas. aue oeso1er·~~n sent1m1ento~ 
de inaeoendenc1e< nac1011éd en diversos ot1.1.ses eorooeo= 
Esua~a. Alemania. Polonia. etc.-. seran ocasión de que 
aoarezc~n nue~&s contr1Duc1ones ~ la eJabo1·ac1ón de l~ 

iOeé' ae nac1on. Hoeirte lo: doceañ1st.c-.s ec.:.oañoles aue 
refleJar1 la influenc1? de la5 ~eori~s fr~ncesa5. l? nuev~ 



aportación doctrinal se centra en Alemania: recuérdese a 
J.G. Fichte v sus keden an die deutsche Nation. La 
comunidad étnica y linoüistica y la conciencia de una 
tradición y un destino singular en la Historia Universal 
son los ingredientes básicos de esta idea de nacion. Pero. 
además la sustanciacion de la comunidad en las teorias 
ro•ánticas del espiritu del pueblo -Volksgeist- v la 
subli•ación étnica del Estado. sujeto actuante de dicho 
espiritu, en el idealismo de Hegel. son gérmenes 
doctrinales que operarán posteriormente en la dirección de 
un nacionalismo totalitario... El nacionalismo liqado 
a un estatismo totalitario alcanzó su cul*inación en. la 
Italia fascista y en la Alemania nazi ••• " (461. 

Es la doctrina rlel liberalismo, la oue orienta el 
nacionalismo hacia una tend~rtcia de carácter 
individualista. en la medida que tanto el desarrollo 
individual co1Ro el colectivo de una nació11, deberia de 
alcanzarse aún oor encima de las necesid¡,des soc1cdes 
generales. concidi~ndo plenamente con las postulados que 
dan orioen al capitalis~o. como puede advertirse en la 
obra de Hax Weber <471. Es también tal espectativa la que 
dona al Estado o gobierno la facultad de encaminar la vida 
de la sociedad a través del derecho positivo y eliminando 
la doctrina del derecho natural oue asignaba facultades 
propias a la sociedad respecto de la autorid~d v a ésta 
diversas limitantes. El estaao-nacional de corte liberol 
se er1ae como autónomo resoecto de toda normat1v1dad moral 
o reliQios~ y de la inst1tuc1on eclesiástica. buscando 
tener m&nos libres para el acrecentamjento dP ~u poder 
polit1co v economico fllediante el capitalismo <4Bi. 

A pesar de lo antes descrito. 
el nac1on~l1smo es orP.v10 
caracterist1c~ v mot1v~c1ones 

debe ten~rse en cuenta uue 
est~ eonctt v stt5 

s11oeran estas mesqu1n;.s 

('16) Enciclooect1Cf h1rtlr•. op. c11. !:"i38. 
<47j L+r .. Weo,,~r .. n;.i:: L"" E-:~-1Si< f.L11t.~.:.:s~.tt.n.1_e y ~J ~.spj_r:~1~'. 

9-~~ ~?.P.tt~!}.5!1.1.~·· JfHff1'.... 
<48J Parí:! orofuno1zar en ltt tenaPnC"Jrt del estado-nac1011 

desde la esoectativa 11oeral-cao1tal1sta <Less1no. Heroe1·. 
Schiller., Goetne. Hciloerl1no. hontesou1eu., volta11·e. 
D1oerot .. etc .. ) .. vpase Ror.l'er. t' •• ap. cit .• oaos. 185-197. 



actitudes, desde el siQlo XV puede hablarse formalmente de 
nacionalidades. No se siQue por tanto la nociOn liberal de 
la nacionalidad, sino aquella Que eaerqe de la doctrina 
realista y del iusnaturalis110, de acuerdo a la cual la 
naciOn es producto de la racionalidad y sociabilidad 
huaana en el decurso del tiempo, como una -tase del 
desarrollo cultural de la hu•anidad y que puede quedar más 
en tanto que se haya revisado los contenidos anteriores. 

Establecidos los criterios generales, que permitan el 
coaprender la importancia de las nacionalidades. pasemos a 
co11entar su estrecha vinculacion con el fenó11eno 
educativo. 

LA ~ 1 LA EDUCACION. 
El fenóaeno educativo como instancia de acción social a 
acompafiado el suroimier1to de las naciones,. en el ~mbito 

infonnal (que abarcaría d la -familia,. los or9an1smos de 
referencia y los organismos sociales Que no tienen como 
fin de existencia inmediata la educación de los 
individuos) y en su ámbito formal u ofic1alista 
dependiendo de la religión. de la estructura política 
particltlar y de los organ1smas sociales oue tienen como 
finalidad especifica la educación de los individuos. El 
fenomeno educativo se encuer1tra entremezclaao con toda la 
realidad social. 

11 El hombre es un ser social por naturalez~ 11 va oue 
planteamiento a~istotal1co es sacado de la v1da cotidiana, 
el individuo con10 tal procu1·a adherirse a otros 1nd1v1duos 
po~ diversas causas. va para encontrar sat1stacc1on a 
cierta neces1dao o p~rR nacer aloún aporte en ~avor oe 
ou1enes Lo rodean. 

Pero ¿anéo es la soc1edeid';· v c:.corho se estaolecen er1 
ella las las relC4.c1ones entre e1 ind1Y1d110 v el grupo~! A 
tales 1nterrooantes se nresPnt~r1 aloun~s respuestas coa10 
las s1auien'tes: el ser numann como ente ind1v1dual es une<. 
re~l1dad capaz de ex1st1r v ser oerc1010~ por· si misma. en 
t~r1to 01Je l~ snc1eaao es un~ sun1~ ae loe 2nd1v1auos 
seoar~oos <haor1a oue eTjr~eir oe m1 oart~ au~ el homo1·e no 



no vive para él e>:clusiva.,ente); otros afir111an que lo Que 
real•ente existe es la sociedad. que ésta es el todo 
perfecto. eientras que el individuo es si111ple•ente una 
parte del todo. puesto que no se puede tener e>:istencia 
realmente hu•ana fuera de lo social <sin embargo. la base 
de la realidad social es el ind1v1duo. lo social no 
tendria existencia sin la existencia individual>: una 
respuesta que se considera adecuada es la Que afirma que 
la sociedad "... es una relaciOr1 entre individuos: esta 
relación consiste en la coincidencia de los campos de 
acci(m de sus individuos: estit. coincidencia combina en un 
terreno com~n los campos individuales; y este terreno 
común es lo que llamamos sociedad ••• Ningún campo de 
acción puede ser fuente de acción ••• La fuente de la 
acción social... sólo puede serlo cada uno. o algunos. o 
uno de los individuos cuyo campo de acc10n constituye. en 
el terreno donde co1nc1den. una sociedad ••• Son los 
individuos humanos. y no las sociedades humanas. quienes 
hacen la historia human«." (49). 

En Sll á11bi to informal la educa.ciém ha iniciado 
fundamentalmente en la es-tet· a familiar. la cual " preparado a sus descendierttP.s a enirenta.r-se " la 
problemática oue acompt.lh?. e. Je VlÓ?. diari¿. dP los 
inóividuos. V he cont1n1Jaari despuE:>s E'íl lé1S demás 
instancias soc1~les no edttcativas. 

Las comunidades twmñnets. Oét!'"t.1endo desáe la 1"amJ.lld 
hasta ias nac1one~. en su 1nt~orr:t.c1on social. trop1e=an 
con diversidad de pro~lem~s. oue evidentemente imol1can 
su~rim1ento. sacrif1c10 v e11 c1er·to~ casos s0Ju=aam1ento. 
pero la tendencia a la muturt coo?.1·tic1p?.cior1 no t1P.ne comD 
finalidad estos hechos. sino aue de suvn sor1 se~undar1os. 

Ahota. bien. i.od~ com1.m1dad rnrn1an2 S'? va ensancr1anao e 
intercomun1cándose con otr?s m~~. por lo oue la +orm; 
oect1l1a.r o~ enler1d~r v •11vPnc1ar l? re~lidad se Vd 
interca~b1ando mutuamente. dar100 01e ~ oue ?!aunas de 
estaE v1venc1as paser1 ~ ser uso rn~~ oeneraiizado~ nast~ 

contar co11 url~ aceotac1on ra~onao~ o~ lo ouP riov 
-denominamos Estado-Nac1on. dAndose el caso a~ au~ c1ert8s 
costumbres. acciones~ ti ooJetos. ~ oesar ne no v1venc1arse 

(49) Ar-nolct J .. 1ovnoee. en nvpr¡¡;:. E. on .. cit •• pác. 1/. 



en una coaunidad, al advertirse que otras qentes del Mismo 
entorno las e-tectuan,. se siente una inter-r-elacion con 
dicha coaunidad, ya que parte de su existencia se 
considera como nuestra. 

La educacion como campo de accion de los individuos, 
COMO vehículo de las relaciones interpersonales, ha 
caMbiado constantemente de acuer·do a las épocas y 
sociedades. En su aspecto informal la educación es 
trans•itida indistintamente a la ve= que asimilada por 
todos los integrantes de un cuerpo social, no hay un 
individuo ni • ••• ninoOn pueblo en el aue no exista cierto 
nú•ero de ideas .. de senti~ientos y de prácticas ••• • que no 
deseen ser transmitidos a otros <50). 

Con el transcurso del tiempo v ante las necesidades 
sociales. dicha ed1tcacion inform~l se ~11e s1ste~atizando. 
y surgieron los educadores especiali~ados y las 
instjtuciones dedicadas especif1camente a esta labor. 
gracias a ello los resultados de la experiencia 
hu•ana se conservan casi. :inteoramente e incluso en Jos 
detalles. gracias a los ljbros. a los monumentos. ele ••• " 
(51). 

Para loarar que el le9ado de cada Qeneracion pudiera 
ser conservado y se aoreoara a los anteriores. SP adv1rtio 
la necesidao oe u11 aoaratc• educ~t1vo iorn1al. sin menosc~bD 
o pérdida del aparato ed11cativo informal Cfan1il1~. 

relia1on. medios dP comt1n1cac1on. Ptc.>. La educac1on e~ 

uno de los espacios de acc1on sociales. que conf1auran un? 
nacion. 

En el ámb1to 1"0rmal. la educeicion Oée. sido 1"uente o~ 
lucha entre ou1enes h~n Pretendido cre~r. oroan1zar o 
01r?a1~ las naciones. é~ta t1a alcar1=acio mavo1· eficaci~ 

cuando ha estado en concoroanc1? co11 ~J 5e~t1r gener~l 

nac1onal. cuanno el arp~ formal o romoJementado el área 
inTorm~l. La educ~c1on ouPcie v o~ hecno t1? sido en muchos 

(~10) C-tr •• lbcrrol.~. 11. df' or1. C)i. •• v Pn 1Jurkhe1m. E. 
oc.. Cl1.. D~.O. ~1 4. 

(51J lbioem. páq • .28. 



en una co•unidad, al advertirse aue otras aentes del mismo 
entorno las e+ectuan. se siente una ínter-relación con 
dicha co•unidad. ya Que parte de su existencia se 
considera coso nunstra. 

La educac1on como campo de accion de los individuos. 
como vehículo de las relaciones interpersonales. h~ 
cambiado constantemente de acuerdo a las épocas y 
sociedades. En su aspecto informal la educación es 
transmitida indistintamente a la vez que as1m1lada por 
todos los integrantes de un cuerpo social, no hay. un 
individuo ni • ••• ninaQn pueblo en el que no exista cierto 
nú•ero de ideas. de senti~ientos y de prácticas ••• n que no 
deseen ser transmitidos a otros <50). 

Con el transcurso del tiempo y ante las necesidades 
sociales. dicha educacion informal se ~1~e sistematizando. 
y surgieron los educadores espec1 al1.zados y las 
instjtuciones dedicadas especificamente a esta labor. 
gracias a ello los resultados de la experiencia 
hu•ana se conservan casi. inteoramente e incluso en los 
detalles. 9rac1as a los lJbros. a los monumentos. etc ••• 11 
(51). 

P~ra loorar oue el le~ado de cada oeneracic1n oud1era 
ser conservado y s~ aoreoard a los anteriores. SP. adv1rtio 
la necesidétci ae un aoei.r-ctto eelttr.:é<t1vo 1·ornial. sin menoscabn 
o Pérdida del c.~1?retto educettivo lnformi:d (+am1l1r... 
relig1on. •ed1os dP CDmun1cacion. etc.>. La educacion es 
uno dP los esp~c1os oe acc1on sociales. quP conf1auran lln~ 

nac1on. 

t.n el ámbl to t-ormal. li1 educac1cin na sido i-uente de 
luch2 entre au1enes tian pretendido cre~r. orqan1zar o 
01r-10~- las nac1cmes. e~r.i;. lltt alccurzaoo mavor ef1cac1eo 
cuando ha este:ttin en concor-oanc121 con eJ ser1tH· gener;..I 
nac10n2l. cuanoo ei area ·formal o complementado el áre~ 

int-0~~~1. La edt1cac1on ouPde y cie hecho t1~ sido en mucnos 

(~·O> C-tr •• lbarrol~. M. de op. cit •• v i_:.n 11urkhe1m. E. 
oo. cit. o~.a. ~·4. 

t::l' lb1dem. riáa.22. 



casos un punto de encuentro entre los diversos intearantes 
de una nacion. ha lleaado a ser un elemento de ·unidad 
entre los nacionales <la referencia se hace a la educacion 
for•al, ya aue la informal siempre ha sido en lo aeneral, 
una causa de encuentro entre los compatriotas). De acuerdo 
a todo lo anterior, la educacion es multifacetica en el 
historial patrio. 

Las naciones generan posibilidades de crecimiento y 
satisfacción de las necesidades de sus integrantes -como 
es el caso particular de l~ educacion- aunque existan 
diversidad de problemáticas que continuamente tengan que 
estar enfrentando. para trat~r de mantener un estado de 
equilibrio de sus integrantes. 

Es por medio de la educacian que se transmiten los 
valores cultur~les de la hun1anid~d. y los vaJores 
oropiallentP nac1011ales de cada comunidad. 

Los valores nac1onales son los mismos valores 
comunitarios. pero ampliados a un margen nacional. De 
todos los com11nitarios. sólo alaunos de ellos lleaan a 
calar a un ámbito nacional. Los valores nacionales también 
se adicionan por algunos otros Que los individuos crean 
como representación aeneral1zada de un espacio asi de 
amplio. AlQunos valores nMc.tontdes ad1cionñdos son: 1;:1 
bandera. la monPda. Pl lenauaJe. los sel los postales. lei. 
estructura de ~oh1erno. lo~ emblemas militares. el h1mr10 
nacional. el escudo. etc. 

Pasemos al1or~ a tratar de ~anera 9eneral. el s1g11iente 
nivel nivel de la soc1~bilidad humana. 



S. LAS CIVILIZACIONES. LAS CULTURAS Y LA EDUCACION. 

CIVILIZACION y CULTURA. 
De los planteasientos esbozados anteriormente acerca de la 
civil1zac16n. se ~etoma lo siguiente: 

"El termino civilización ha recibido, a traves de los 
siglos, d1+erentes significados, A fines del siglo XVIIl 
los enciclooedeistas franceses lo emolearon para denotar 
lo opuesto a la barbarie; para ellos había pueblos 
primitivos o barbaras v pueblos progresistas v 
civilizados. La palabra civilización signi+ica entonces el 
paso del estado de barbarie al civilizado, v también la 
acción de civilizar v sus resultados.• 1521. 

De acuerdo a la diferenc1acion hecha mas arriba 
acerca de Cultura v Givil1zacion. el primer termino 
implicara prooiamente los valores culturales de bien y 
verdad. asi co,Ao al9ttnos aspectos de el de belleza 
(idioma~ iormas de orQan1zación social y política. el 
conocia1ento v sab1duria-hu~ana. etcétera>: se se ~mpleara 
el segundo termino oara referirse a ·1os logros 
materiales, utilitarios y bellos sensible~ente de la 
civilización: <la ruedn .. los instrwrientos de cu_1,.-1cultm .. a y 
nave9ació~. las herramientas industriales. los medios ae 
transoorte. el vestido. iét v1viend~. el t100 de 
alimen~ac10r1. etcétera>. Cabe anoteir oue eri la real1d~a se 
entremezcl~n unos asoectos v otros v aue sólo se nace la 
seoarac1on oor razon~s d~ e>:ol1cac1on. y oue la nocion de 
cultura enmarca al de c1v1lizac1on. 

Par~ fines del oresen~~ aoar~aoo. co1no va s~ comento 
an"ter1ormente al d1Ter-enc1ar Jos term1nos de c1v1i1zac1on 
y cultur~. a1cha d1v1s1on se mantendr~. 

De acuerdo ?. lo ante1 .. 1or. lei c1vil1=ac1on narei 
referenc1~ a los 1oaros ~a~er1al~s oe l~ nuffian1oad. al 
emoleo de iei tecn1cei \º orop1nmente a la e~astenc:!.a de lo~ 

valores ue util1dao v en oarte el d~ la bellez&. en el 
ámbito d~ la realid~d. 

(52) úonzález Bleick~ller. C1r-o (et. eil.1. ot. cit •• 
oáo. 17. 



Desde la antig~edad. v en el transcurso del t1emoo. las 
coaunidades humanas, teniendo como punto de oart1da a la 
fa•i ha. disoersas oor el aun do, han i.do adQu1r1endo 
diversos hábitos v conoc1•1entos oroducio de su 
existiencia d1ar1a. uLos integrantes de esos gruoos 
sociales al vivir desarrollando l~ 'convivencia Mutua~. o 
sea. compartiendo los mismos o parecidos pioblemas Trente 
a su propio medio aeoar~fico. lleoan a tener c1ertei.s 
características comunes: lenouaje. costumbres. 
tradiciones. creencias religiosas. 
manifestaciones art1st1c"s. normas o leves 
jurídicas oar~ el con1un~o. asi como 
or9an1zac16n oolit1c~ o QOb1ernc1. 

tecnologia. 
morales v 

una m1smt-1 

Esi.ci.s carac1.erist1cas (lart1culares cid.n un1dei..d al 
grupo social. pero f4 l~ vez. lo d1ferenc1an ae 01ros 
grupos oor lo cual cada uno tiene c1ert~ m~nera orop1~ de 
ser y co•portilrse~ ciue va evol uc1onando oe aenerac ión en 
generación." C53>. Danoo p1é ~ las comunidades nac1onales. 
que constituven cultur·as part1culares: que a su vez se 
encuentran conior~ctdas por peQueñas cullurét.s autóctonas. 
que han ido contormrtnoo valores cullur~les semejante~ oue 
les dan un1drtd como c:onJ•tnto v les diferPnC1C4n o.e otras. 

CIVILIZACIONES Y /O Clll TUR@ UNIVERSALISTAS._ 
Aho1·~ bien. ~i iou&J 01J~ l~~ ppoueA~s comun1o~aes. al 1~ 

ct·ec1enol:' e 1ntercom1..1n1canoos.,¿i co11 oir L.•:= má:;. ~~nerr:-.ror1 

v~lores comunes a1+erenc1~~1vos. oue iuPron o~ndo lua?r ~ 

las comun1dC4des nac1ori~le:. 01si:1nti'.5 ttn~= oe otr~~. ~11 ir 
medioc-. aue ou?.roer; li\: ccwrtc1.er·1st1cas enunc1a.Ot\~ pn el 
~partaoo oea1c~oo ~l €5tua10 oe i~s naciones. en estai s~ 
ooerC4 un +eno~eno o~rcc1ao en sentido ascenoen~8. 

Las ca~~n1oao~s n~c1011?les. se v~n oesarroll~nat e~~ 

mavnT- am;pi1tnc. v ensBncric.n su m·auo oe in-flu~nc1~ r.11..1rr.r_:. 
mas alia de su~ fronteras oe0ar~f1c?~. aoem~~ ae otte ~~ v~ 
é\S1m1iand('I 
oart1culci.res. 

las c?1-?cterist1c¿.s o~ otr~s cullur?~ 

Es es1 ai..u·· vc.r1~s com1m10¿.c'='~ n,:.c1on:oleE- '::f 

~:.'."..! Go::::¿·ie:: i::l~::~;iil.er. CJro 1e:\. el.·. c.ri ti1nafüJC? 013' 
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culturales. de utilidad. bien. belleza y verdad. pasan a 
ser de uso generalizado. por lo que al compartirse los 
mismos entre diferentes naciones. puede hablarse de la 
existencia de civilizaciones y/o culturas universalistas. 

Tal entrelazamiento de espectat1vas comunes. genera 
lazos o valores comunes "De •anera oue una CIVILIZACION 
y/o CULTURA UNIVERSALISTA esta constituida por la 
asociación o •utua influencia de diversas culturas 
particulares. ya sea por el predo•inio de una de ellas o 
por la asi•ilacion reciproca de valores. Se requiere así. 
dentro de un área geoaráf1ca v social mucho mas ~mplia. u.n 
tipo se•ejante de convivencia de varios pueblos. sobre las 
mismas o parecidas bases económicas, políticas. sociales v 
espirituales. acelerándose el pro9reso colectivo. 

Debe•os tener presente que, si bien toda civilización 
y/o cultur~ universalista. ha nacido de varias culturas 
asociadas. no todas tas culturas se ha11 convertido en 
civilizaciones. Y también, oue dentro de una misma 
civilización vio cultura universalista pueden subsistir 
los rasc;ios mas esenciales 'I dist int1vos de cada una de la~ 
culturas que la forman (1d1oma. religión. folklore~ etc.>. 
oor eJemolo. rléx1co oertPnece a l~ llamada C1vil1zaciOn 
y/o Cultura Occ1d~nlal oues tiene muchas caracteristicas 
de ésta; pero conserva. 1ndepend1ente1'lente. rasaos 
culturales 11uv proo1os y d1st1nt1vos en su manerei de ser v 
de comportar-se." <54). 

DificilmPnte oodri~ permanecer en el tiempo un? 
sociedad cultural autoc~on~ o nacional. oue no tend1era ~ 

la intercomur11c~cion op sus valores con otras más. l~ 

historia nuv~r1a oe~uestra aue auienes no hkll ca~1n~do en 
este sen~1do tlan desaoarec100 o se har1 est~ncaao ~n 5t\~ 

oos1bil1oades oe suoerac1on. Aoemas de ouP es ~loo 

evidente oue la soc1abil1dad· 111d1vidual dei se-r tiltrJ4eino sP 
trasicdn ? l?.s comnn1daoe~ oor Ol -foro1.:.oa:,. 

LA EDUCACION ! LAS CULl U~:AS UN! ~'EF:SALl STAS. 
Como va n~ comen~aao. 

(541 lb1d •• oac. 1.'. 



y va generando poco a poco la existencia de sociedades MaE 
co•plejas. en donde se va dando la educación de manera 
infor11al y van gest:Ondose 1nstituc1ones específicas para 
este propósito. Es en las culturas nacionales, en donde 
surgen instituciones educativas uue pretenden la formación 
del todo nacional; por su parte las civil1zac1ones y/o 
culturales de carácter universalista. crean instancias Que 
son la prolongacion de las mismas aspiraciones nacionales 
y cuyo influjo va alcanzando mavor ~mplitud. puesto que 
11 Todas las sociedddes hut1anas son interdependientes. 
Ninguna vive aislada de los demás. Así vivieron las 
sociedades antiguas y asi viven las actuales. Gracias a 
esta +eliz circunstancia que permite la comunicación v el 
interca•bio de bienes v servicios entre los hombres es Que 
las civilizaciones han progresado ••• 

Todas las c1vilizacio11es han real1z~do inventos y 
descubrimientos propios Que gtlardan relacion directa con 
el propósito de someter y •od1ficar la medio físico en que 
viven: ar-mas. utensilios. técnicas, transpo,..-tes. nso de 
energéticos. etc. Estos inventos v descubrimientos. oue 
son bienes culturales, no han permanecido dentro de los 
á•bitos geog~áf1cos de l~s civilizaciones q11e los crearon. 
porQue, merced ~ la interdependencJ~ oue e>:iste entre los 
p,~eblos. suroe un contjnuo intprcambio de aportes 
culturales entre ellos. 

En otrris oalabr¿:.s: 1;.s civilizaciones 1111onrteu1 v 
exoortar1 bienes culturales. fste intercambio cultltr·aJ 
existioo desde los liemnos mas remotos de 1? humanid~d 

hasta nuestros chas. en 011e los medios de comun1cación lo 
han aceierado. 

Entre las c1rcunst~ncias oue r1~n favorecido el 
intercambjo de bienes culturales se cltentan: el comercio~ 
la vecindad ae pueblos con c1vil1~aciones cij+eren~es. l~ 

colon1zación y las auerras.~ C55). 

La exisi.enci? OE"- ci1ver-so: ve.dores en la: 
c1vil1zac1ones. al iou~l 011~ Pl o~reciao en i~ vivenc1~ de 
&s'tos.. nos reafir-ir;a ir esoei:tcit1vei oe que e~:1ste un -fondo 
co~un a~ ... incl1nt1cione:: eri !;o hum~n1tiad entere... oue trci 
lle~a~o a Jos diverso: oueblos ~ con+nrm?•F cultur&~ 

'.5~, üonzález L·.. C~.ro v úuev~.t r:, i<:tm1rez. LU1~ ttQY ~.P 
J.!! !11:.19.LJJ<. r1p:·rprc. MP.:·:1cr1 i9Cco. p;.q .20. 



semeJantes v oue con-forme ha ido tr-anscurriendo el tiempo. 
e independientemente de los enfrentamientos aue se han ido 
dando entre ellas. se ha ido con+ormando un espacio comun 
de existencia, aue ha ido englobando los valores de todas 
ellas, v que se han ido transmitiendo fundamentamente por 
medio de la educacion infor•al y aue como punto de apoyo o 
reaf1rmaci6n. se ha ido haciendo a través oe la educación 
informal de las sociedades. ya oue van r-econoc1endo los 
valores de l&s otras e incorpor-ando los Que les son eás 
afines. Es a.sí que en la historia se han ido conformando 
culturas µniversalistas aue poco a poco han ido en0 lobando 
a cuantos pueblos se han ido creando. En la actualidad, 
más que nunca se avisara la posibilidad de una cultura 
auténticamente universalista. que sir• eliminar los 
reoionalismo v nac1onal1s•os. ha ido con+ormándose. 

En el transcurso de la historia han existido diversidad de 
civilizaciones. Arnold J. Tovnbee en su "Teoría de la 
Historia' nos habla de d1ec1nueve de éstas y de varias oue 
fueron abortadas· al no poder alcanzar pleno desarr-ollo y 
de las cu~les Qued~n tan solo alºuna~. otros autores nos 
dicen Que 11 Las or1nc1o~les c1vjJ1zac1ones que existen en 
el munoo artnnl. Sfln l~s si1;1tnentes: l;.. eurone:
occident~i. l? Purope~ or1er•taJ. l~ 2sl~m1ca. la neQra 
Bir1cuna y 1C1s éls1tii.t1cas de] E>:tr-emo Oriente: lndH .... Clnna 
yjapón. 11 (561. 

(56) lnia •• OÁa. 17. 



6. LA COHUHIDAD HUNDIAL Y LA EDUCACION. 

Planteados va algunos criterios en el espacio anterior, 
pode11os decir que los ele11entos constitutivos de toda 
civilización o cultura universal1sta. son 
+undamentalmente: 

" Area geogr~+ica, amplia de pueblos que tienen las 
•ismas o parecidas +ormas de vida. 

Influencia reciproca de varias culturas aart1culares. 
Nor•as sociales y jurídicas parecid~s o con 

propósitos semejantes. 
Organización econó•ica dentro de sistemas et.fines. o 

dependientes para la producc1on y distribucion de la 
..-1oueza. 

Hentalidad colectiva por el desarrollo co11Qn 
generalizado. de ide~s básicas o principales (1deas
fuerza> en aspectos relig1os1J, polítjco. moral. 
científico. artístico. ele. 

Continuidad histórica, o sea, que entre todos los 
pueblos co•prendidos en una cjvilización. se mantienen un 
propOsito general de conserv~r Y suoerar sus form~s de 
vida al trc.ves del t ie.,po." C57 J. 

La comunidad ~ur1dial. es el er1tramado de las djversas 
civilizaciones vio CLtlturas un1vers~l1stas. Prop1a~ente no 
podemos hablar de oue nav~ ex1st1do un~ comun1dbd mundial 
con ttna forma de educac1on un1ca. o oue haY? corupart1do 
v~lores culturales jdent1cos e11 Jo especi+1co v 
general izaoos. 

En el transcurso oe 1? histor1~ ha11 e::1st1cio intentos 
por oestar uua cu·lturil 111und1a.l un1cct. ~s1 tenemos oor 
eJemplo: el 1moer10 rom~no. la eoac med1~. y últ1mament~ 
el co~unis~o v el caoital1smo. 

7odas las c1v1l1zac1one~ y10 cLllturas t1n1versal1stas 
promueven a~ol1amente m~d1ar1te medios educ~t1vos formales 
e 1n-tor-males. le- ~ceotac1on ae s11 ~soectat1ve- oe 
ex1stenc1c. rt le:~ nLrman1oao. oe oonoe suroen moaeios 
cultur~les oe v1vencia general12~da en Jos ind1v1duos. 

C57J &on:::ái.e~ [1.. C. <e~. r.tlJ P.íl ú1nám1c~ •••• oo. cit. 
oa9. J.7. 



En nuestra actualidad, bien podr•ia decirse que estaeos 
tendiendo a crear una cultura un1versalista. debido a Que 
caeinaeos hacia una 9lobal1zación. Los eedios de 
co•unicación. las tendencias económicas,. las relaciones 
politic~s e11tre las nac101les y culturas universalistas. 
los idioMas internacionales y demás. nos hacP.n avisorar 
un futuro de eavor interrelación. 

Sin embargo ello no iepl1ca que los pueblos o 
naciones lleguen a perder sH propia personalidad,. antes 
bien. la per~anencia de esta les permitirá en~rentar es~ 

nuev~ realidad. obtener y otorgar los mejores beneficios 
con Que cuentan. 

Es evidente v no necesita deeostraciOn el hecho de que en 
la historia human• las sociedades havan tendido a 
e:-mand1rse. a co.nun1cat·se. a entrelazarse y oue dicha 
tendencia en ciertos casos es promovida. orientada o 
manipulada por la autor1d~d de las sociedades. pero ello 
no implica oue no se advierta como benef1co el mestizaje 
cultural. en la •avoria de los casos. 

También es evidente oue en el Pntrelazam1ento de las 
co11unidades humanas. cada una de éstets procure oue 
prevalezcan sns valores culturales v oue sean las otrits 
ou1ene~ se le incorporen, oern esio es la vida humanB 
cotid1~na. ,. orevalecerr siempre lits esoect~t1vas aue 
cuentan con una n1avor vitalidad v oue van consensuando el 
pensamiento de los ind1v1dHqs hi1Stt- ·tormBr un sentido 
comun social. Existe la res1s~enc1a cult11rAl inci1v1aual 
col!:o colectivc.o hcit:lci d\lUf"'lio~ vedare~ r:n~ se? censirteran 
como nocivos. oet·o no en ¿.quellos oue OLIF:'Oen 
enr1auecernos; en ciertos c~scs son imolantados oor 18 
violenc1~ c1ert&s esoe~tat1v~s. oero soJo tienen 
oos1b1lidad de v10Pnc1c1 en t~nto c1oon1f'rBn consenso. en 
tanto desola.sen j B cosn1ov1 s1on valor;.t 1vrt P.~:1stente. v~

por los benef1c1os 01ie aoor·te~ 0 ~o:· l~s J1m1tac1ones au~ 

teno~ lti e:-:istenter A~~ como en J.:. v1u2 oersonai n.~ 

necesar 1 o es"l.Br Juchanóo oor i? e;:1 s1f>nc1 a co1. 1d1 ¿.n;. ~ oe 
igual 111aner?. las cosn10v1s1ones cul111rBles, dia con ó:t.~ se 
e>:oanden o se veP lim1~adas. estan en nroceeo coru1J tod~ l~ 

real1oad. est~n oasando oe la ootenc1~ aj acto. oe acu~roc 
a la ooctr1nB real1st&. 



CAPITULO II 
LOS VALORES Y LA NACIONALIDAD 

l. LOS VALORES. ASPECTO GENERAL. 

Una nación es 11 un conjunto de personas ligadas por una 
comunidad étnica. lingüística. histórica y cultural. por 
unas mis1nas trad1c1ones. por ~riálogas costtJmbres. y ·fines 
sociales y polit1cos. que viver1 casi sieffipre sobre un 
determinado territorio.•• <58>. Es ur1a co1nunidad que tiene 
conciencia de si misma, de su es~ilo de vida propio v de 
su presencia en un ámbito determinado. 

En razón de lo anterior. los rasgos que le dan unidad 
a la nación son s1.1s vedares. es decir los rasgos 
particulares que han alcanzado en cuanto a la Utilidad. 
Belleza, Bondad o Sociabilidad, y Verdad. 

LA CULTURA 1 LOS VALORES. 
Ya se ha afirmado anteriormente. que existen dos ámbitos 
de la realidad, el meramente natural y el cultural. En la 
cultura se dan los valot'"es. en ella se reflejan. la 
cultura es la muestra oe la existencia de los valores. 

La cultura es el resultado de la acción de los 
hombres sobre la realidad v sobre si mismos. es el mundo 
cr-Pado por el hombre oart1endo de lo t=:o>:1stente. En su 
relación con el universa. el indl'-tiduo se percata dP oue 
este existe y que además consiste. de oue existe v cuenta 
con ciertas cualidades o caracterist1cas.. se oercata de 
que puede conocerle, de que le es ~til, de que le es 
aqradable a los sentidos y de que puede conv1v1r con ella 
(particularmente con sus congenerf?s). A las cualidades de 
cognoscibilidad, utilidad. belleza v bien que el ser 

C581 Raluv Poudevida, A. op. cit., pág. 505; o en Blas 
Guerrero, Andrés de Nacionalismo <?. !.!t~olo_gj_i!.§. E'-º1.iiiJ;:-ª-3. 
Con.Lw.PoráneaS:. Madrid 1984,. 15-20 .. 
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hu•ano advierte en los seres. es a lo que se lla•a valores 
(los anotaaos son punto de referencia de todos los demás). 

La actividad cultural del individuo se hace 
manifiesta en la realidad. aquellas cualidades que son 
advertidas en la seres. respecto del hombre. se procura 
que se vean aumentadas: se buscara que la realidad se~ 

útil, bella, moral 1 entre las personas particularmente! e 
igualmente tratara de conocer· la verdad (certeza de la 
realidad). ºAsi. surgen cuatro n1veies en la cultura: unci 
técnica lde la utilidad!. una cultura artística lde la 
belleza), una cultura moral \de la virtud) y una cultura 
intelectual o teorética lde la ciencia v la sabiduria)." 
1591. 

El ser humano al actuar se mueve por finalidades o oor 
propósitos. el hombre procura meJorar las cosas 
haciéndolas m~s útiles v bellas. fortalecer su voluntad 
adquirienoo hábitos v v1rtLtde~ morales en su 
comportamiento social. y ampliar su,1nteligenc1a con el 
conocimiento certero de lo e>:1stente. Todo ello p~r~ 

aumentar su grado de felicidad. para alcanzar su 
realización. 

Se ouede afirmar aue l~ cultura recide oroo1amente ~n eJ 
ser humano. en sus hábitos aaqu1r1do~ pare- realiz~r 

adecuaciamente su act1v1dad intelecttti1.l. en sus r1áo1tos cie 
sociai1zacion v en st1 obrar oe carácte>r tecn1co. oue er. 
conJtmto transforme- 1M real1oaa. ?1hore- 01en. 1.0cttt ir:.. 
acción oel ind1v1ouo en ia reé<.lldci.a ou21rd2. e111.re s1 ttrr 

o,..oen. es d~c1r, la cultura se dife,..enc1a en rei::::on de ~u 
imoortanci~. del bien perse9uido V dt· i? oer~ecc10~ r1uru~n~ 

oue propot"'c1ona: "Leo acL1v1dao. Lecnice- se or-oen;i ?. l&. 
realización oe un valor de util1oad. 1~ ~r-ti~t1cci un 
vaieir de belleza. la morai eo. 1~ ae un vi:dor oe bondaa. ..,,. 
la intelecti~? a la oe un valo~ ae verdao. 

El valor de util1d~a o oe medio OP nac~~ t&cnico e~ 

subord1ni-1. al de bell~ze- dei hB.ce~- e;ri_i~tico. v amaos. corr.ei 
enr1ouecedoree ae la mate~I? con t1t1lJd~o v bellez~. ~~ 

subordinan al valor esoir1tual ael bien nones~o oe l? 

1: :.>; .• Ver l ;;.1 ~ Oc: i_ a v 1 o t~ ~ • ~i?_n_i; .1_ei y t~.n~tt!.. T~.~~!..~-. • Ot:•. e i:. 
oáos. 1"·-1'<. 



voluntad libre, y, a su vez este al espiritual de i. 
verdad de la inteligencia, por lo que el hombre toma 
poses1cm por el bien trascendente --1denti·hcado con la 
verdad ontológica-- en camino a la posesion del ser 
in+inito de bias, con la cual logra su plenitud y 
+elicidad. 

Los valores trascendentes. cuya realización 
constituyen la cultura. se dan. pues. en orden Jerárquico 
ascendente: de utilidad, belleza, bondad v verdad." (60). 

La cultura se mani+esta ~ través de los valores. una 
cultura es mas o menos avanzada. en razón de los valores 
que produce v aue mejor prop1c1en el alcance de la 
plenitud o +elicidad de los intearantes que la conforman. 
Pueden existir disvalores. o falta de valores en las 
comunidades humanas. en la gestación de los mismos y en su 
coparticipación por parte de sus m1~mbros. se Pncuentra l~ 

finalidad de la existencia de las mismas sociedades. 

LOS VALORES. 
Dentro de los elementos constitutivos de ttna nac1on <ra=a. 
oeo9r~~~a. c1vil1zacion. etcétera>. la cultt1ra. en su 
sionificación esencial de s1stem~ oe valores. viene a ser 
la mezcla o el cemento o•H? une las voluntBdes de todos 101:1 
(HiClonales. 

Un va.lar es 11 un ser "?n cuanto se reléi.c1onC:t. aaecuadamenle 
con otro ser-u (611. f:..s un2 cuti.l1de<u o tacult2.d de 'Jfl ~er 

en cuan~o se estéiblece una relac1on con 01Yo s~r. Un 
valor es una cualidad oue t1en~ 10 ex1s~Pn~e \~~ter1~. 

olant~. an1m~~. ser l1umano1 v oue es conoc100 o ca.atado en 
cuanto enl.ra en relac1on co11 otro ser. Lo~ Véi.lores 
<cttal1dadesJ. son oarte de 1os seres. oero solo se oueoe 
o~r uno ct,en~? oe ellos en ~¿.n10 s9 entr~ en relac1on con 
dichos seres~ va ou~ eJ valor sólo se sao~ s1 ex1s~e Pn 1~ 

meoida cue es caotaao v a~rec1~do. 

(6(1) IH.~rJ~¡1. Uci:.i•\'Jc• ri •• ~..?-~_S . .J..t~ '..-:". !i'I!..~L3..~...!....._ .• 4 ~.'LJ. c11 •• 
o¿¡.as. ::1-:::~. 

\61 1 L.-rr. Gut1erre:: 5?.en;:. Re-ui llll.L.Q.Q....U.fS..!.Q!í .t l~ 

~tu:~. ESFINGE.. ne~-:ico 191:il. cc..p, l. 



En cuanto a 
Russell sostiene 
caracterizados de 
·apropiada' a 
caracter1zación 
imaginacion ••• ~e 

lo oue son los valores • ••• Bertrand 
oue los valores tienen que ser 

tal manera que se sugiera una idee 
quien interroaa por ellos. una 

oue en cierta tl!lanera estimule la 
este modo se lleva a sus mentes la idea 

de roJe= <rojo). aunque es imposible analizar la rojez o 
hallar constituventes que la compongan" IEF 151 ••• Por eso 
ta~bién a~ade Russell que los juicios sobre los valores 
son inaed1atos v no productos de una ar9umentación ••• 11 

1621. 
Por lo anterior, puede decirse que Russell 

ª ••• parece un re8lista de los valores. No es extrafio que 
Harcuse. al sostener su posición como realista de los 
universales. se apoye t~mbién en te::tos de Russell. "Los 
universales. dice Harc\tse. son elementos primarios de la 
exper1enc1a: no como conceptos filosóficos sino como las 
cualidades ~1smas del mundo con el oue uno es confrontado 
diariaMente" IHU 2291. Los obJetos concretos de la 
exoer1encia- se recortar1 sobre ese mate1·ial del mundo 
constituido por universales. f'or eso, aOade, ·hay más en 
el nombre abstracto (belleza, libertad) que en las 
cualidades (bello, libre> atribuidas a la persona, cosa o 
condición o~rt1cul~res. El sustantivo universal encjerra 
cualidades oue sobreoasan toda exoer1encia oarticular. 
oero oers1ste en l~ mente no como una 1nvenc1on de la 
ima91nac1on n1 como oos1bilideo.d lóa1cti. sino . como 
material~ de oue esta hecho nuestro mundo" \HU 231) ••. 11 

(6.~.). 

~or su oarte. al refer1rse a loe \'aiore~ fi. Caso 
man1f1esta aue 11 Los valores se enct1en1.r~I1 encC!.rnaoos eI' 
los obJetos. o en las oersonas. en su re1ac10~ con el 
hombre. por lo olte los valor·es no se reo1tcen ~ v1veT1clct'=: 
del suJeto oue valora. n1 e~1sten en s1 inciePeno1Pn~emente 

del suJeto. Es o~c1r·. los vaiores e~ d~n en ics 00Jet0s. 
pero poi- v oar·2. el hombre. La ·t11oso-r1" Duscc. conocEi !:
realidad en cu?nto ~ SLt ew1stenc1~ v sue caracter1st1c~s. 

(62> Villea?s .. Aoelardo ''Valoraciones Pn 
!J::QL.!..~ iÜDlL~Ll·-~.! 9.fi t~.1lº--~-~·-~(j.}1_1 • f~·l..-LIN.o-iri. 

pág. ói:.. 
(ó3.1 lb1c.. pac. ól'i. 

la H1stor-1:- 1 
.. 

Mc>:1c.o i '7'87 ~ 



y en cuanto a su origen v su finalidad. La filosofía busca 
conocer que es la realid~d. y cual es su valor. para lo 
segundo surge la axiologia. Frente a la valoracion de lo 
existente pueden e>:istir dos posturas: para el 
subjetivismo " una es la realidad y otro el valor; en 
tanto que el ontologis~o dice: una forma de realidad es la 
realidad sin el valor. y otra forma de la realidad es el 
valor sin realidad ••• 

Pero el subJetivismo nos deJa en presencia de dos 
ignorancias temerosas: la realidad no se puede saber que 
es. De ella se dirá que es. pero no se podrá decir co•o es 
en si. como realidad independiente del sujeto pensante ••• 

Por t?nto. p~rece oue ni el subJet1vismo ni el 
ontologismo son verdaderos; poraue uno pone el valor en el 
objeto. como realidad valente, y convierte al sujeto en 
una pura receptividad ininteligible; suprime l~ autonomía 
de la osique humana. le impone el reconocim1enlo de 
entidades absolutas. ir11ntel1c;nbles. En i: anto o•le eJ 
subjetivis~o apunta toda significación del obJeto en el 
problema del valor. y vuelve l? realidad absolutamente 
incoqnoscible ••• Pero el sujeto ht1m~no no es un? pur~ 

receptividad pasiva de vaJores. n1 la re~l1dad e= 
incoonoscible. sobre la cu~l el hombre ed1+1ca un mundD 
absolutamente suyo ••• " (6-i). 

Quien determina l~ v~lo1-~cion 

1ncluvénrtose it 51 mismo. es el homtlre. 
+unaamento aauello aue esta pn las seres. 

de lo existente. 
oero toruanao como 

en aoue1 lo QUP 

los confonna. 

Los valores se dan en la cul~ura. r10 se oemuestran. se 
muestran: " ••• Natural~erite. se puede considerar el ser v 
la c~usal1daa eficiente: cultur~imente. el aeoer ser v lB 
causalidad iinal. El munaa de los Tln~~ es el sector d~ l~ 

Cultur~. En el los valores se reflej~n. 11 (6~j. 

-----------------
(64• c.: ... so. 

Vn.~_yf'r_~~J Y _L_E< E.~.Lq?<?± 1: . .?. 
1n::;. p~a. 78. 

(65) lhid •• p¿.9. b(l. 

L..~1).1:;_~..R,\C• qf lr.~ H]:,?_\ql~.J..t-
.9~ _1_9ic Y.¿iJ.Q!~?· 1-qjj {;¡~.. Mé~·:lCC• 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO CEBE 
EIBU!1TEC4 

Dentro de propiedades o características de los valores se 
encuentran: 

a) La inherencia.- los valores no existen en s1 

mismos. es decir. no existe ni la utilidad o la belleza de 
manera abstracta o teorica. sino que se dan en los seres. 
son parte de ellos, son propiedad de los seres. Asi por 
ejemplo. la amistad loue forma parte del valor del bien), 
no existe en teoría. sino que existen actos humanos que de 
acuerdo a sus características les llamamos 'actos de 
amistad' y para referirnos a todos ellos les denominamos 
a·a1stad; tampoco eniste el conocimiento (que es parte del 
valor de verdad> de manera abstracta. sino que existen 
actos de reflexion por parte de los individuos, que 
cuentan con cierto contPn1do y se refieren a algun aspecto 
de lo existente, y a todos ellos les llamamos 
conocimientos. de tal suerte que sin realidad y sin actos 
de razon. no e>:1stiria dicho saber. Los valores son un~ 

propiedetd de los seres existentes o de las relaciones 
emana.das entre ellos. Los valores no son las ideas 
platónica-s,. son las cualidades de todo lo e}üstente,. en 
tanto son captadas por los seres. 

01 La polaridad.- Los v?Jores son cualidaoes QUP lo~ 

s~,..es uueden tener o adolecer de ellos~ as1 oor eJemplo: 
un intiivióuo puede ooseer la verda.d de t1n obJeto~ po1·aue 
conoce sus ca,..acterist1c¿1s. y otro .1nd1v1at10 PUP.Gf' 
adolece,.. de l? verd~d de d1cl10 obJeto. deb100 a oue ionor~ 
su co11sjsYenc1a.. Es de e<ctteroo c. esto aue oec1mos oue un~ 
oerson~ es nermostt o no~ oue es bonaaoosa o no. oue es 
resoonsabie o adoiece º"" 1~1 nonrc:;oc::: ou.;..i un onJeto :::: 
útil o no par?. a.lounrt act1v1dcto.. etcer.era. fle ah1 oue en 
tos sere~ y en svs relac11Jnes. existan Jos VB1ores 0 se 
adolesca de ellos. e;nstc. el v~.ior o P1 d1s•.:cücn. 

c1 L~ trascenaenc1~.- s1gn111ca CLI~ los 
dan nieneimente en iPs ooJetos. nuncct 
oerTectamente. Nt1nc~. se- o~ ic.. oel1e2ct 

vaiures no :..::1 

se rectli:-;n 
o J eo: nondc.d 

~·eriectei.. tin acto ht.1ma.nc· riunc2 ser E- oerTi:?ct.amcn't"?
oondaooso. puee el 01en otte SP rectl1=~ ~iemnre ooora tener 
mayores alcances. E11 el caso oe ios v~1ores ae verdad o oE 
c:onoc11r?1ento. ei.iao semeJt-1nte. 



mucho menos al ser humano. va que tienen tantas esferas oe 
abordaJe que generalmente solo podemos y buscamos conocer 
aquellas que nos son mas necesarias en cada circunstancia. 

Ahora bien. a pesar de no encontrar plen~mentP 

realizadas las cu~l1dades o valores. siempre nos atraen v 
siempre aspiramos a que su grado de calidad au~ente. e 
incluso de ~anera innata advertJmos la nos1bilidad de oue 
pudieran existir esos valores de manera plena. DQ ahi que 
Platón llego a manifestar su teoría de las ideas rectoras, 
aspecto que no es la espectat1va de este escrito. ya que 
dichos valores no existen en si mismos. sino sólo .en los 
seres. pero es a través de su conocimiento que podemos 
avisorar Muchas otras re~lidades. 

d> La nreteribi.lidad. en tanto que interesan o atraen 
la intención de la persona. ya sea par8 aceptarles o 
rechazarles. De tal suerte. oue la belleza siempre nos 
atraP. ya sea en la natur~leza o entre 105 humanos. he 
aqu1 donde se finca buena oarte de la interrelación entre 
los sexos: en cambio. la falta de belleza Slempre nos 
repulsa. nos aleja. ya que rechazamos el disvalor. la 
falta del valor. En otro caso Ja afectividad oue nos 
man1festan las personas. cowo parte del valor dP. hien. 
siempre nos atrae. en cambio su disvalor (falta del valor> 
nos hace detestaoles los jndividuos. lqualmente. 
acostuu:bra•os a acercanos c. au1enes conoceri la ver-oad de 
alat1na temática. con el fin oe oue no~ avuoen ~ alcanz~r 

dicho conocimiento v es comOn. en camoio. 011e nos alejemos 
de las oersonas que consider~mo~ iar1or·antes. OLle 
desconocen aouello au~ necesitan1ns s~oet. y~ que en lu~ar 

de orocurarnos el alcance de un bien. oueuen lleoar· 
confuno1r-nos e incluso nucerno~ perder aa1~ello poco de lD 
que ~enemos seauridad de conoc~r (6oJ. 

<66.1 Lo oeneretl dE ios corice:n.o~ de u1nerenc1¿., polarida:'.. 
tr~scendencia y pre~eriblllOBO son de Gut1erre~ s~en=. ~

!..ntroducC]....QU -ª Jª ~tic~. oi: .• r.:i1. •• oer-0 la esoec1ficacion 
en cuanto a su aolicac1on en Jso valo1·e~ de util1oao. 
b~llez~. bor1uao v verdad. es personal. 



LOS VALORES, DIVISION ! JERARQUIA. 
A contir•uac1ón se presenta una división de los valores. en 
orden a los cuatro previamente nombrados, para ello se 
retoma a Octavio N. Deris1 v se les adecua 1671. 

Los individuos en su acc1on sobre la realidad buscan 
hacerla útil, obtener de ella beneficios de diverso orden, 
que den satisfacción a sus necesidades. mediante la 
manipulación t~cnica. 

Esta acción busca obtener la satisfaccion de las 
vestido. necesidaoes de orden or1mario (alimento. 

habitación y remedio de las enfermedades) El hombre 
necesita. ante todo. a)jm~nt~rse. procurarse la comida y 
la bebida que precisa oara su subsistencia y crecimJento. 
De los alimentos. uno~ son veoetales y otros animales 
<los minerales son mas fáciles de conseQu1r). Para obtener 
los primeros requiere el cultivo de la tierra. la 
agricultura. y para conseau1r los seoundos. el arte de la 
caza v áe la pesca. la venatoria Chov se tr-atrtri~. también 
de zootecnia). Además el hombre necesita el vestido y 1« 
habitacion par-a pr-oteger su cuerpo de las inclemencias 
atmosfér-icas. Para obtener y conf~c~1onar el primero 
necesita de 1? indu•entaria. \' para conseou1r v constru1r 
l~ seounda. precisa de J~ edificatoria. Además. el hombre 
necesit~ tr-ansoortar los alimentos y las otr?s mater1~~ 

reouer1das ocH·a el .ve~t1do v li1 hab1tac1on. oe unos 
luaares otros. ae aouellos en oue se encuentran 
aouellos otros oonde se consumen o ut1l12an. y p~r~ esto 
se reou1ere el ~rte oel transoorte D la navegator1a ••• i· 

(6tl). 

Dentro ciel vc..lor· oe ut1l1rit4.C:~ part1c1p'4.n toaos dQuello€ 
vaiores oue se refieren ; 12 oerTecc10n del hombre er· 
aouello oue tiene ae ~nJ~al. sun los vaioreE r~Terentes ~ 

la sens1bi.l1daa: oiaC'?~. r101or·. sr.ilnd. en-termPOC:d. ft!P.r::c. .. 

(67J i:.n cuanto l~ -r:•rm:- OP ore:en\.et 1.::tClrt oe it1 :: 

veo.lores.. su d1v1s1011 v Jerc-r-at11a. se Sl':JIJ~· el rr1ter10 ff>: 

ubici4c1on mcneJr100 oor UClF1v1.o i 1l'r1s1. en ~-~enc:11~ !'. f.tffl_º-.!_t.'" 
9J:: .. l~ f::.!JJ.i;!.t.l'"i'-~ Oí.•. 

(68) f-alac ios. 
Mao~1d 1~74. oáas. 

i:1t •• [1::\:J~" j "'..-Jt¡. 

Leoooloo i:.rJ1oa10 ~!lJL~iiª º-.§J. 

::; .. +) - ~-ti!. 



agilidad. etcétera. 
Entra aQUÍ el fundamental•ente el valor econo1nico, 

que implica el arte v la técnica de la produccion 
perfecta. en donde se incluye: rioueza. abundancia. 
pobre=a. prosperidad o m1ser1a. ªLa economía es la 
investigacion del valor útil. Toda necesidad. dice 
Schopenhauer. es un dolor a que su sat1s+acc1on pone 
ter-mino. De 11odo que lets necesJ.dades nos incitan a la 
acción por dos motivos: oorque s1 no las satisfacemos, 
sufri•os; v si las satisti\Cemos. goz~ll'los. El dolor nos 
urge a la acción. lo mismo oue el Rlaccr. Par~ evitar el 
dolor de no tener lo necesario trabajamos: y al cumplir 
nuestra labor nos complacemos. ~e aquí. pues. como ambas 
fuerzas concurrren en ia determ111aci6n de la actividad útil 
o valor económico. 

La ley suprema ae la 
obtener. con el esfuerzo mini~o. 

econom~a consiste en 
el provecho máximo. Por 

esto, oroducir rinueza es lHlA función em1nenentemente 
intelectu«l ••• 

Pero 
Escrltur-a. 
Esto es. 
hu•anos. 

no solo de oan vive el hombre.. enseñrt la 
aunQue. agregamos. or1ncioalmente vive de oan. 

se necesita del valor ~t1l y de otros valores 
El santo es tan esencial pera la armenia de l~ 

vid~ hum~na. comD eJ per\s~dor o el ¿.rtist~: t~n esencial 
como el oroductor de valores ut1les. v l~ a>~lolooi~ 

estudia el Modo de concoroar todos los 01enes d~ la vio~. 
para real1z~r a! hombre ~1smn en too~ sv auaust e-
natlWaieza ••• " (6'7). 

kesu~1endo~ pueoe oec11·se uue el valor de utilidao 
imolicd el arte y lit. tecrnc'-1 de lC4. 01 .. oducc1on perfectE1. .. l~ 

econom1e y los bienes mat.er1ares. ah~rca io~ contenido; 
cult.urales r·eli1ttvos it: ei terr11or10 nac1or1al v sus tino!:: 
de oron1eda.d. lC4. aar-1culttw~ v la!: forffic:•s ar? obtenc1on o~ 
aliaien~os tproductos aor:írojc-s V técr11c~s Cle culi..1voJ ~ 1c
cr..tz~ v la pescb.~ l~· octnader:i :... ei ':Omer·c10 i..1nt.e1 .. nr- v 
eKterno1. el tran~.pori:E> o 112vf'aato1·1t1. i2:: rutet~ 

coa-.~rc1?les v oe comLtnlciic1of1. l~.: -rcu-m~'S ne 1nC1umenteir1~ 

C• VP.st100. 

eo1-ficat.or"1?.. 
JO~ 01verso~ llPO~ ne n2~1t~c1~r: 0 
la mlnPría v i? exolo1ac1on ae ~ne~oet1cos. 

•'6S·J l<:iso. HfllClTIH• () ':.-':.' -:_·:'r:._:t_.c.1 Q~· )J• tI!..~}D."'.}.:-~ ............ 0~·~ 
cit._ o~.as. l(,':.·-i(1t:"-l(1 ,. 



la actividad manufacturera e industrial, la leaislación v 
relaciones laborales. las formas ae participacion 
econom1ca gubernamental. el s1stem~ finaciero y bancario. 
los tipos de capital y trahaJa. 

Estos contenidos son los Que se trabaJaran. en cuanto 
a este valor. en el anAlis1s de la nacionalidad ~e>:1cana 
del capitulo tres. 

Yalor_ gg BELLEZA. -
Dentro del valor de belleza. entran todos aquellos valores 
estéticos. como bellezd,. gracict. arte. fealdad,. 
agradabilidad. Es decir. todo aauello que a mas de ser 
útil. prooorciona un deleite e.. los sentidos. hay 
realidades aue pueden ser üt1les pero no •aradables. pcr 
lo que el valor de belleza adiciona de manera particul~r a 
la realidad. 

Ahor~ bier1 "como el hombre no solo desea por 
naturaleza VJY1r. sino ta~bien vivir bien. es decir. como 
hay en el ur1a tendencia 1nnaia al bienestar,. se comprendP 
que las a1 .. tes hasta aov1 enumeradas. s111 deJar de ser· 
primarias. se hayan ido perfeccionando v refinando. En 
primer luoar haciéndose mas efic~c~s. oue es lo propio de 
todo Brte. oer·o en senundo luoar un1éndose a otros artes 
oue entr~~an va cierta abundancia. supPrfluidad o luJo. \' 
aue me-.s narecen orocurar los bienes deleitables QHP loe.= 
01ene$ QtilPs. As1. por eJemolo. Jas artes ordenad~s ~ Ja 
ob~enc1on ~e al1men~os no soJu se nan oes?rroliati0 en SI! 
orovii< i1neei .• s1no 011e ~demás se como1nar1 c.an lét. dietética 
\aue es oarte cie la medic1n~J Y co~ 1a culinaria~ ~st~ 

última. no ousca vo. ln s1mpie ~l1mPntac1on cm1ven1e11te al 
namore. sino el orooor·c1onar deleite en l? sat1s~acciar1 ae 
es~ neces1d~d pr1mar1B del hom~re. oue es el c~mer v el 
beoer. Se t.rateo de un iuJo o re-r1nam1enT_O e11 ja com1oéi v 
en lét. Oeb1de<. 

tü9Q s~meji.f.n'le ne<. octn""r1ao con lr.s ?<.rtes ort1E•t1aOétS eil. 
vestido v a 1~. haoi.tctc1on. L?. indumentC1.r1e< ~-e como1ne< cor. 
el ~1-te del ornato en el vestir. oue v~ no 1~1rei ? fabr1ck1-
vestidos ffia~ atiles o ma~ comooos. sino mas osten'losos v 
ricos. con 1ét adic1on ~aem~s ae JO~~s v o'lros aam1n1culo~ 
iUJosos. Por su parte lét edii1c~tor1a se combina no soio 
con e: ~r'le ae climatización lCaieiacc10G \' 
refr1oerac1o~J. s1r10 'la1no1en con eJ o~ la decoración o 



embelleci•iento de las viviendas. tanto exterior como 
interiormente. y aoui es donde florecen la arquitectura. 
la escultura y la pintura. que figuran desde antiguo entre 
las bellas artes. Se trata. pues. de otros tantos lujos o 
refinamientos en el vestido y en la habitacion. • (70>. 

Esta percepción de la belle~a y la bUsqueda de su 
acrecenta•iento. tambien la eJecuta el ho~ore para con su 
propia naturaleza. es asi oue surge el deporte: 
individual. en el caso de metas y records; la competición 
y/o enfrentamiento gue implica el vencimiento ya no de si. 
sino de los otros (labor individual o de conjunto). 
Organizar el movimiento corporal. a través de ciertas 
cadencias o ritmos. lo que gesta el arte de la danza: el 
manejo del sonido a traves d~ diversos ins~FLiffientos. 

generando sonidos armoniosos que son 1mit~ción de la 
naturaleza o creac1ón a partir de los elementos QUe esta 
nos da. dando luqar a la m~s1ca: el maneJo dP la propia 
voz humana y emplearle para transmitir sentimientos da p1é 
al car1to; y +inalmente el emoleo del cuerpo ~1umano para la 
transmisión de sentimientos~ da luqar b la represent~c1or1 
o el teatro. 

En r-esumen. el vaicw oe bellez< abare¿. todo 
relativo il la estética. oue lffiPliCél: la 01eteticct y 
culinaria 11..-formas re-t1naaas 0€' cetmer· >. eJ orn~.to en 
vestir (O moda); los l.lDOS de consi.rucc1ones V 

leo 
1 il 
e.I 
o>:.-· 

ur-bc:4n1zac1on oue inclovfl ic- c.r-ou1tecttw;. \\' la 
cl1mat1zac1on v la oecorac1on1. ia escultllt"e< ;· i~ 01nt11r¿.: 
el Jueqo y el depm'"t~. Jei. oei.n::tt. l;. ml1s1tci .• ei carpo. to.! 

tei:i.tro: lei orfebrer1é.t v Cirtesar11é.t. la e~cr11u1 c.• 

literatura en aeneral: 1a~ tenaPnc1~~ \' asoci~c1on~E 

ar~is1ica5 v 11terar1~s~ l? poes3~. el oer1001smJ. 10~ 

medios o~ comun1cac1on mooernos como tr?.nsm1sor·p~ aE- i¿• 
cultur~ eirt1st1c~. 

Es~os conten1oos ser~n ios oue se oesarroil~r~r1 Pn e1 
anál1s1s nac1on~l del cao1tu10 nt1m~r0 tres. 

í7("1 1 (1ci.rr:1;. Lorie:. ._restt'.º f) ::J .. ~\.f~!.~' o:· ~))r_"~-~~Q~:: 
t!~~íl!.~lflf.!-'=·· t:o11m-:-. IJf' t·.•-:>v1i=:1:.1!:". ne.=·Jco 1~·~:; ~ ptiei~. 37':'.,-:.'-}·c .• 



Valor de BONDAD.-
En el valor de bien. se incluye a todos los valores 
propios de la interrelacion humana. los valores de la 
convivencia humana. los valores sociales co•o: 
cooperacion. autoridad. prest1g10. repulsibidaó. etc. 

De •anera fundamental. se incluyen aqu1 los valores 
morales. en razón de la libertad humana. como: bondad. 
justicia. veracidad. amistad. afab1lid~d. equidad. 
fortaleza. paciencia. perseverancia. etcét~r~: igualmente 
lo relativo a la +ormac1~n de la voluntad humana. 
constancia. energ1a de carácter. temer idctd. cobardía· y 
demás. 

En la vivencia OP este valor. se procura la acc1on 
per+ecta. e incluye l~ act1v1dad polit1ca~ entendida como 
la búsqueda del bien común. del b1en aer1er~l v no oel 
partiCLtlar (71). 

Se incluye también. todas Jas normatividades 
existentes que propician la meJor conv1venc1a entre todas 
las per-sonas. 

En el •arco teórico de este trabajo~ se hizo r-eterenc1a a 
la existencia de ciertas inclinaciones a l~ sociahilidad 
htunana~ a una búsqueda del bien y t·ecnazo al mrtl~ a tal 
inclinacion se le denomina en l~ doctrina ~eaJ1sta como 
"sindéresis". De tales elemento5 pr1mar-1os el ser humano 
va entresacanoo o creitndo Tor~as de conv1venc1a social. 
que oroo1c1an l~ un1oad y tienden ~ reor1m1r los acto~ 

antisociales. todo eJ lo imolic~ la v1venc1a Y 
acrecentam1~rttc1 del valor ciel b1en. L~ 1uch~ contra la 
iruust1c1it. contrei los ind1viouas o onb1er·nos Qtlf" lc
prop1c1ar• o toler·an: la de+ens~ de Jos o~rechos humanos y 
el esfue,.-zo po,.- cre;..r estructure..!= ~oc1c112s que nroo1c1en 
el sano desarrollo de los 1nci1v1ciuos V el alcance de su 
tel1cioao. sor1 la v1ver1c1~ oaloabJe del ~alor del ~1en. 

(71) Cfr. t'cúctcJn~. Leooo1d2 Eu1001c· b.? tt:.t~iLE'.'!J.f..~~ 

_lc;rlí t.1cci.. GRE.i!OO. Mt4.dr1a l lf45. c2.t·. i. dona e se oni:~.i1z~. 

como el b1er1 coA1ur1 1nch1\.'!:~ neces;.1~1am1=?11te ei 01en 
p~r~1cul~r y au~ pn l~ mea1d~ aue 5e conJug~n lo~ 

~s+uerzos num~nos ne meJor el Joarc aenerai. se r1~cP 

h1ncao1e erl l~ necesaria o~rt1c1oac1on de las 1nd1v1ouos 
1?r1 Ja vid8 oolit1c~· c:oni11n1t:-r1c-. 



A •anera de resu~en. ouede decirse aue el valor de 
bien (bondad o sociabilidad>. que se refiere a la 
interrelacion humana. 1•plica: la organ1zacíon +am1l1ar y 
matriaonial. la estructura de la sociedad en sus diversas 
clases y roles <gremios. cuerpos intermedios. pueblos. 
ciudades. ~un1cipios. estados y sus diversas relaciones>. 
los grupos étnicos y raciales, las formas de interrelación 
social: la estructura sociopolitica, los tipos de 
autoridad y poder. los modelos de qobierno y la 
participación social en los mis~os. las aarupctc1ones y 
partidos políticos al iqual que sus actividades, las 
corrientes políticas: el sistema legislativo-judicial 
<legal o jurídico> y las leqislaciones <normatividades y 
constituciones>. los preJtios v sanciones ante los actos 
heróicos v los délitos: l~.s instituciones sedales y los 
organismos gubernamentales. la estruct11ra reliQ1osa o 
eclesiástica v su actividad. las relic1ones gooi0rno
rel1aion. las e>:plorac1ones. conquistas o color1izac1ones. 
los conflictos sociales. las auerras intc~rnas y e>:ternas. 
pl sentimiento n~c1onalista. el aprecio por la d1onid~d 

humana. las relacionP.s indiviouo-soc1edad-aobier-no. las 
formas cotid1 anéls de vide;.. i.nw1iora.c1on y crecimiento 
poblac1onal. las formas de libertad. v las r-eltH:iones 
internacionales. 

Bajo el esauem~ a11ter1or. es como se irJ trabaJando 
este valor en el c;..r_i:í tu lo tres. eri alounos caso~ se 
oro-iundizctr·ci v en otr-os tan sojo se hará alglUl?. menc1ori. 

Valor_ ¡lg \if;_!ill.!ill..__-: 
Dentro del valo1· de verdad. se 1nc1t1ve todo lo relativo al 
conocimiento humana. como l?s real1oaoes oe: veraact. 
-tal sedad. error. certezd. 1onori:inc1c... ciencia. 
intelioeric1a. sab1dur1~. 

Aaui se incluye a tooas las c1~nc1as. oa1·~1ct1lc.rmente 

los med10E oue nos oerm1ter1 eJ conoc1m1en~o. con10 l~ 

l091ca. el iengu2JP v l~s ma~eru~l1~~s. 

Le. l601c¿. i.com0 v1venc1~ 01?.! vc..lor di?. vProec.dJ. Pe:: uné' 
~orma de lenou~Je lntPr1or. mec1ante el cu~l re+lex1on~mos 
con nuestra razon ~ .•• en~eramente oraen~o2 la 
demos'lracion \' t~nT:1:. en ei c~mt:tn ae li!. 
eso~cu1i4c1on. como e:n ei oe 1;_, i:occ1on v i:.. rnooucc1c•r •• 



En efecto. no sólo se pueden 
conclusiones especulativas. s1no también 
productivas. La e>:presion e>:ter1or de los 
lógica constituyen un parte especial de 
<72). 

demostrar las 
las activas v 

artefactos de la 
ia simból1ca. 11 

El lenguaJe (como vivencia del valor de verdad>. es la 
forma •ediante la cual manifestamos hacia el exterior 
nuestra persona y nuestro conocimiento. El lenguaJe cuenta 
con varias partes. como: la oramática que implica la 
e~-:presión correcta de los pensamientos"' clara y. 
ordenadamente. el razonamiento interno de las oraciones de 
acuerdo a su conter•ido e 1ntenc1onali.dad. v los discursos; 
la prosodia.. que implica la e,.~pt"esion hahlad~. de los 
pensamientos y la ortografía Pn el caso de la expres1or1 
eser ita. 

Otra arte linQuist1ca es la retór1c~: que implica 
poética. recitacion v oratoria: la creac1on 1iteraria. Ja 
representación y la manjfestación hablada 17Sl. 

Respecto de las artes matemáticas. puede decirse oue "Las 
obras de la geometría v la Rritmética estan contecc1or•adas 
con tro=os del espacio y del tiempo. La geometriR 
r-eoresenti4: a la imaq1nar1on. tHtni.os .. 11neas.. superficies. 
vol6menes. v los varía obedeciendo a l~ reoular1oad de Jos 
axiomas.. con lo aue viene ~ revelar por mea10 OP sus 
operaciones l~ esencia del espacio. Pc•r st! uci.r-te.. 1C1. 
ar1tmet1c? es la c1enc1? rye 1ci 11un1er~c1on v cuer1ta con el 
tiempo. er1 la más estr1ct? s1ar1if1cctc1ttn del conta1~. Se r1€ .. 
podido O~'!Cll'" que ic. ~r1tr.t•tic? toda,. c:on su~ -rórm•tlas v 
sus oopr~c1ones ffii4E comol1caUas. es ttnit ad1r:1on \• un~ 

sustraccion a~rev1?das. En la nu~erac1nn cuent~ con ül 
t1emoo .. oues con{cir es reoet1r la un1dad un~ y otr~ ve=~ 
dándose nuevos nrnnbFes -une·. oo::... trr~s. e1.c.-.. !.'O cade1 
nuev~ reoe~1cion. con lo que loarn teten~1- i? noc1on oue 
me dice cttan~as veces he 1-eoet1do l~ un1oaa. retenerla 
uriit~r1ameni.e. dánoome ~s2 reoet1c1on en 11n ccr:_nmto. l' s1 
mencJono tooo esto es p~r~ venir ? reco1·aar otr~ cosa mltY 
sencill~: ove toda reoet1c1on repos~ soore 1~ sucesion v 

<i"2i liet.rcia Lope=. .. J. or•. cit •• ott.a::. u. 1~•J-4(1 :.'. 

(/3:. Cfr. F'aiac10~. Leooolno t.tuoo10 11 F1losofiei del 
Sar.erL .oo. cit. o;i.os •. ~./t",-.).le. 



que la sucesion es la esencia del tiempo. La 11atemática 
reciente. mucho mas abstracta que la anterior. no ht~ 

levantado su te11plo con otros •ateriales. Toda la fábrica 
de su estructura es obra espacio-temporal." <74>. 

Las matemáticas, ade11ás de las intuiciones, 1mpl1can 
nociones de afir-mación o neoación. de i~ualdad o 
desiQualdad, de causalidad; las matemáticas son fruto del 
conocimiento Que el hombre va teniendo de la verdad, del 
aspecto espacio temporal de la misma. 

Concretando. el valor de verdad abarca todo lo 
relativo al conocimiento hum~no: las formas del lenguaje 
(escrito. hablado., ~tcélera> .. v su estructura interna 
<gramática.. prosodia v ortografía; la retorica.. la 
poética. la representac1on v manifestac1on hablada). las 
ciencias lbotán1ca. o~ografia., astronomia. medicina. 
inpenierí¡:,. peoora+iei.. Qtdmi.ca y m1neralooía111 medicina, 
derecho. matemát1cas. y demás>. las clasif1cacior,es. 
investig~.ciones. descubr1m1entos e instituciones. los 
medios que permiten el conocim1ento lmatodos, tacnicas. 
etcétera>. las asociacior1es c1entiticas. los instrumentos 
transmisores del conocifniento (imprenta. libr"os. 
periódicos>: las espectat1vas reli~iosas y su conformac16n 
interna y mccnifestac1ones e>:tf:lrnas. J;., -filosofía v las 
diferente5 cos~ov1s1onAs d~ la sociedad nacional 
<tendencias culturales valorat1vas): v l~ eoucac10n formal 
e informeo . .i. como aenPrauort.• v transmisor<.~ de las 
tendencias culturales va1orat1vas. 

~e est~ torma es comn se 1rab~Jara eEte valor en el 
estudio aue se h~r~ Pn el caoitulo tercero. 

Es necesario record~r Tlll~iruentc. ei entre1azarn1ento 
existen~e erttre Jo~ cu~tro v~1ore~ con10 elementos de iB 
cultura. •El v~1or ae ~tii1oad a ae medio ae nacer tecn1co 
se subora1na al a~ uelle=i tlei h~c~~ ~rtist1co. v amoos. 
como enr1ottPCedo1·e;. of:' J¿. me<tC'1~1ü con ui:.il1dad v beJ lezi\. 
se suoora1nan ai va10r esn1r1tu~l del Q1en nD11esto a& la 
voluntad 11ore. v. ~ 5~ ve~ ~si:.e ~l esp1r!tu~l de veroad 
de la intel1aenc1a. oc~ lo cue ~1 non1or~ to~a ooses1on ael 
ser inf1n1l.o ae Dios. cor1 el i:ueo.l ioar~ 5t.' olen1tud y 



felicidad. 
Los valores trascendentes, cuya realizacion 

constituyen la cultura. se dan. pues. en orden Jerárquico 
ascendente: de utilidad, belleza, bondad y verdad." (751, 
siendo el valor de verdad, el de 01ayor rango y al cual 
confluyen todos los demás, al tratarlo en el capítulo 
tres, se constituirá en la paradigma a través del cual 
podrá observarse a los demás. 

A través de los siglos, en el transcurso de Ja historia 
hu11ana. se han vivenciado todos estos valores culturales. 
en diferentes formas o repFesentaciones. manteniendo su 
constancia en el tiempo, prueba de ello es todo el baoaje 
de cultura que nos ha sido donado a nuestra generacion. 

Con todo y esto. en cada con1ltnidad humana. en cada 
espacio y tiempo. se ha dado mavor importancia ~ tal o 
cual valor. a tal cual o cuaJ aspecto de uno de ellos. 
coOlo ejemplo de ello teneffios el siguiente párrafo:·" En la 
Edad Media predomina la preocuracion de la santidad y se 
menosorec1aron los valores aue no se referian a la ~uerra 
o al ~istic1smo: por esto la Edad Media es una epoca en 
aue el hombre no sP realizo en lodo su ser. l>urante P1 
renac1•iento el valor estético salto al pr1mPr plano. 
lodos los orandes homores de Bauell~ éooca. papas. reyes \' 
emoeraaores estuv1eron ooseíaos oor un Jntenso SPnt1do 
esr.et1co. Fue lllli4. nooje emulr.i.c1on oe las naciones v 
ind1VlOllO~ oor conseou1r el auae dP lé! ~ellez~. 

s1alo XIX. es 1~ edad d~ la apoteos1~ de los 
materiales de la vida. la era de la tern1ca o 
técnocracia. Jamás ~! v~iot· ~conom1co se considero 

ce los 
En Pl 
bienes 
de lc1 
tanto: 

Jamás. antes 11aor1~se ter101do ~ explJcar tria~ l; v10~ 

soc1aJ por lé!. r•rodocc1on ne i¿t r1auezri~ Ja111c?.s -fásc:1no t211 
Pnera1camE""~te P1 dln~t o los or:iseo::: v J ~$ asp1rar:1on~~ dt· 
ic-.s aer.tEl's ••• " <io1. 

~.:... 
1./t.1 Caso. A. ~~) L:_q_r_1__i;__t-.2:!:-f' 9~ i~1 riJ_sJ.c.~r-~.~·.!.". Dt>. cit.~ 

octa. l -:-: . 



LA CULTURA, LOS VALORES Y LA IDEOLOGIA. 
La permanencia de una nación reclama la existencia de un 
sistema de valores. que par consenso oriente la acción 
tanto individual como colectiva de una comunidad. Veamos 
ahora nue relación guarda el sistema de valores con otras 
instancias sociales. 

Las nociones de cultura y de sistema de valores, 
rebasan cada una de ellas a la de ideolo~ia. en tanto que 
la noción de cultura para ser considerada ideología 
reclama la existencia de un concepto de 1'1deologia'' como 
de aquello que no lo es, para esto poder ubicar la noción 
de cultura; la ideología es el pensar y el actuar del 
ho~bre oue no se encuentra fundament~do racionalmente~ pn 
la realidad, lo ideológico forma p«1·te de la cultura en 
t«nto que es un producto del hombre. La cultur« y su 
concepto abarcan todo el actuar del hombre. implie<1 
aquello que es ideológico, como de aquello que no lo es. 
Algo parecido ocurre con la nocion de sistema de valores. 
ya que l~ argumentar que aloa es o no ideologico implica 
ya una valorac1on. lo cual por tauto le antecede. 

lambién es ronventente remarcar que la cultura hua1ana 
en sus diversos niveles de socjab1l1dad. es la conjunc10n 
de los elementos aportados por las 1nstanc1as menores. que 
van oart1endo desde la ~~miJ.ia t1asta la comunidad munrijal. 

Por otro lado. la e>:1stenc1a de le valoracit1n no es nad~ 

nuevo. y;.. que esta es. ni'. sido. y se dci en tanto que 
existe una relación estrecna oel inoiv1nuo con los seFes. 

El de$arrnllo OP1 s~r numano. de lri. Tamil1C\. de l?~ 

sociedades intermed1~s. los oueblas. las nac1or1es numanas. 
las c1v1l1zac1one~ y 1a cultut·a numar1a. se aa en l~ mecida 
oue van real1zanoo los valores antes tiescr1tos. v es a l~ 

ltt::: de íos mismos como ouedP evaJ u~rse el oro~reso de lc:1s 
m1smc.s. 

El cr·i~erio oe proponer como modelo de ev~1u2c1ón del 
oroareso 
utiliaaci. belle~a. mora1 v v~rana~ ae~1en~ ~e aovert1r aue 
son estas las as0Jrac1or1e~ cen~ral~s oe los seres humanos~ 
como va anter1ormP~te nereos com~n~ado ~i re~er1rno5 a l~ 

cuitur:... i:e ;.ni oue al P~ ~C"tllanao soore lci real1aeid e lt 

solve~~anoo su5 nec~s1aaaes e in1or1m1enoo stt orop10 5e~, 



2. LOS VALORES FAHILIARES. 

Antes de comenzar a abordar los valores familiares en 
particular. es necesario recordar lo va antes descrito. lo 
relativo a la estructuración de las sociedades humanas. 
Primeramente. como punto de partida ae las mismas se 
encuentra l& familia. a ello le s1quen l~s orQanizac1ones 
sociales o cuerpos intermedios. que en su conJunto dan 
lugar a una nación. dichas instancias se encuentran 
or9anizadas y entrela=adas por un determinado tipo de 
gobierno. dando lugar a los estados nacionales. los Que de 
acuerdo a sus afinidades pertenecen a una civilización 
determinada y éstas a su ve~ conforman la comunidad 
mundial. 

En todos estos niveles de sociabilidad humana se van 
vivenc1ando los diversos valores culturales. los 
siguientes apartados del capitulo se enfocaran comentar 
como se van dando los mismos en la humanl<ii:1d.. en orden a 
lo expresado en el apartado anterior <en el siguiente 
capítulo se profundizara más a este respecto>. Pasemos 
ahora a co~entar la vivencia cultural en la célula de la 
sociedad. la fam1l1;i. 

Es en la familia dond~ emProen los seres humanos y donde 
comienzan a desarrollar sus fac11ltades. 
fla realidad. de ?h1 aue sea en la 
comiencen a v1venc1a1· tuaos los valores. 

su apreciación de 
f~1m1l1a donde se 

Recuerdes~ OLIP 11rác11ca~ente pasamos l~ mavor parte 
oe nuest~a vida dentro de una famili¡,,. de hecno cuando se 
lleqa a romoer esta relac1on se hace t~n solo oara formar 
otra comunidad famil1~r <vivencia matr1mon1~l). 

Es en la fam1l1~ donoe SP o~sar·roli~r l?~ nrop1~s 

facultaoes y donde se aor&noe ~ cual1T1car v a cuant1f1car 
12' re~l1oad. las 
lodos 1os valores. 

relaciones v actitudes de los seres. 
ae ut1l1drtd. bellezei. bondad v ve1~0C1.a. 

s~ v1venc1an en l~ iC1.m1l1~. Vean1os ano1·a ct~ales son los 
va1ores oue se v1venc1dn eti l:.•. 1'i?o1111l1;i: 

E.r ei ámbito oe jo üt1l (ut1i1daa:•. en 12. fam1l1a se 
aorenoe a: va1orar lo que [lrom.u:e 0Fne-t1c1os en ra::on oei 
-r1n. o rP1.arOC1 SLI ci.lcélnc~ en 1oao: lcis oemás Ctmo1tos~ 

a los sere! v n2 ffiOdlTJCarios en razon de aiouno 



de los fines anteriores. A actuar de manera práctica sobre 
la realidad y a modificarla, improntando en esta el ser 
del hombre <que inversamente también se modifica). En la 
familia el individuo aprende a elegir su actividad 
práctica sobre la realidad en razón de la salvaauarda de 
su existencia y para alguna finalidad. También por OeTecto 
se aprende a depositar las aspiraciones personales en la 
posición y dominio de lo •aterial. a creer Que las 
personas valen por lo que tienen de material y no por lo 
que son. etcétera 1771. 

En ~l ámbito de lo bello <todo lo que implique el 
valor de belleza), en la familia se desarrollan las 
facultades de: di+erenclaciór1 y apreciaciór1 de los tonos 
fo matices (color>. aprec1ac1ón ae la oror1orc1on de los 
seres (proporcional1dad>. se di+erencia l~ captación de 
las vibraciones de los s~res (sonido) v la ~rmonia de los 
sonidos <musicalidad). se d1ferenc1a lo 
agradable de lo desagradable en los alimentos <nutrición o 
gusto>. se diferencian las iraoanc1as y los olores 
lolfatoi. se dis·tinOL•e la d1versioad de climas y de 
texturas que aTectan benéfica o maléf1camente a la 01eJ 
(tacto o 01el >. Se ñPrende l1 elegl r y so1H11""tttr la ausE!'nc1t1 
de lo oue es bello, etcRter•. 

En el ámbito de lo oue es b1Jeno (~tica1 aue incluye ~ 

s~ vez la polit1ca). el n1~0 aprende las noc1qnes: ae 
resoe1.o a los mayores \at1tor1dad). ae est1mac1on inutu~ 

entre sus nermanos v oa.r-1ent.es (frater"n1oadi. oe aoovn 
entre los ioualcs para leo. solnc1on oe oroolema:: 
<sol1daridadJ. de aooyo a los mas det11ies \suns101~r1dad). 

de resoPt~ nac1~ los derechos personales v OP lo~ otros 
(Justic1al. de elecc1on entre var12s onc1one~ la niPJor 
<libertaa>. de respaldo a Jas actitudes ou~ sF eTectl1an 
lresoonsaoil1ad). oe busaueoa del bien OPs1n~~resaoo nac1~ 
los otros lamor). ne donac1on de L proo::i r:.i sp1- y nos.eer e~1 

Tcivor- de ios oi:.ros o dP. una ae su= c21.1st·~ ~=i:i.c1·1-r1c1r·. C• 

heroísmo1. aP aceo1.ac1nn oe los ntros e;. Des::ir de ~c1 1 ~ 

errores v oe ias d1Terenc1a~ \comorens10!.;. '::!~ ;.ceoi.¡:..r1or, 

(77J Par?. 
vaiores. riueoe 
ael c2.pí tnio. 

oro+und1z2~ eJ ~soeclo rr2ct1ca oe 
reo~rsarse 10 exP~esaac• Pn ~l ao~r~ao~ 



de la •aonitud de su espacio vital de existencia 
<humildad), de fel1c1dad por los propios logros o de los 
otros <alegria), etcetpra. Es en la familia donde se 
aprenden estos hábitos de conv1venc1a social, o en donde 
se co•ienza a adolecer de éstos o donde se adQuieren 
hábitos antisociales como: el rechazo a la autoridad por 
vivirse en un autoritaris110 o Pn la anarquia. la 
injusticia por no haber sido respetados nuestros derechos 
o no haber conocido nuestras inherentes obligaciones. el 
odio por no l1aber vj_venciado el aprecio a nuestra persona 
o nuestros actos. etcétPra. La vivencia del valor de 
bondad nos va dando un rango de optimismo y alegria. 

En el ámbito de lo que es cierto !verdad. oue incluye 
todo lo que es el conocim.1<'ntol. el indivirluo aprende en 
la familia: el fomento de bUsqueda de l~ verdad. el 
rechazo de lo que es incierto <error>. su luq~F en la 
realid~d (ubicación). la e>:tstenr.:ict dei tiempo 
<temporalidad>. la e>:is1.enciC4 de los lttQ~ires (espé4ciedad), 
la aprobacion de lo valedero lcertezol. el intercambio de 
ideas (conversación>. lc.. e>:istencia de diversas 
superficies tte>:turas>. la existencja de lo ancho-largo y 
profundo ldimens1on.-sl. la e"istencia del peso Pn los 
objetos <vol11menes). 1~ e::istenc1rt de la acumulación C• 

disminucion de los obJetos en el es0Ac10 y tie~Do 

<matPmát1cas.. diversas ramctsJ. Conoce el lenquaje que le 
permite 1~ comun1cacion de sus percerc1ones d~ la realidaa 
con ias oe lo~ otros v o~P orient~ su conoc1m1en~o. 

üesarrolla sus conoc11n1eritos r.ictirca ae los pr1ncJp1os 
109icos oe ident1d~d. no contrao1ccion. caus~lidad v 
finrtlidad. Vivencia la diversidad de operaciones mentales 
qtte le llevan C4. entender la rea.L1dad: se per-cata de que 
piensa la realidad. conoce terminos v elaoora conceotos. 
asoc1~ v or-dena iaeas. 01·1~nta su in~el1gencia. percibe 
carac~erist1cas o pred1caoies \rasaos d1st1nt1vos) de los 
entes oe la realidad. ordena los er1tes en cateoor1as. 
el~oor2 teori?s v aol1c~ rudimentos c1enti~1cos 

~eMoer1~entac1onesJ e~ la aoreciacion de la real1daa. 
oercibe oroen-1nterrelé4cJnn-aepenoenc1a v c~usalJdatl en lo 
e::is'tentr;. oht1PnE> '1' v1venci?. e::o11caciones acerca dei 
orioer1 v f1nal1o~d oe la e;.astente ~incluvenao sti. nrno1ei. 
persona) etcetcra. L~ vJvenc1a oel vaior ne verdad le v2 
n;.;c1enoo 11brf:. 



3. VALORES COHUNITARIOS Y SOCIALES. 

Entendida la comunidad como el conJunto de familias que 
habitan en una zona determinada, podemos identificar como 
las coaunidades van con-formando poblados. 

La relación con la comunidad se da cuartdo el 
individuo comienza a ten~r relacion con personas ajenas a 
su familia. en donde tiene que convivir con seres ajenos 
en cuanto a su historia individual. Tal relación se da en 
la calle. la escuela, el mercado, etcétera. 

Aquí se acéntua la vjvenc1a de valores de utilidad, 
belleza. bondad y verdad que se han comenzado a vivenc1ar 
en la familia. como: tecnj.cas para el meJor dom1n10 de la 
realióad ~aterial v la obtencion de beneficios de ella. 
así como el dominio de la misma mediante el trabaJo en 
conjunto; la apreciac1on y la cre~c10n de de la belleza en 
forma colectiva. la ~eneracion tendenc1~s estéticas 
generalizadas: la vive11cia mC4.s amplia de la soc1ab1lidad 
humana. con sus diferentes rasgos da cooperación. 
autoridad. prestigio. Justicia. veracidad. amistad. 
etcetera: la apreciación y creación del conocimiento 
<empírico o cientif1co> y de la sabiduríi. la transmisiór1 
de la n1isma tior l~ educación formal e informal. J~ 

oenerac1on de leriouajps colectl.vos v e>:plicac1ones acercB 
del or1aen y tinal1dao de 1~ real1dad v dp los seres 
humanos. etcetera. 

Ejemolos de reaJ idades comun1 t.c1r-1as oue tmul1can .l2 

vivenc1c- oe in~ d1vers0s v~1ores. son: los Jueoos 
infantiles con Pl qrt1no de iou~l~s: i~ as1stenc1a ~ J~ 

1nst1tuc1ones eoucat1vas ~ormales: lC4 realizac1on ne 
act1vidaoes laborales con otras PPrscinas: el conoc1m1ent0 
v trato con las oerson~s m~vnres. v aemá~. 

Los seres numanos en ra~on oe 5LI tenden~1; innatc-
aaruparse y reaaruoarse ronst~ntemente. co~1-01-ma11 01versas 
estructur~s aue v~n o~so~ J~ 1-~n~11)~ r1as~~ l~ comun1a~d 

int.ernac1on~i. pas~noo cor l2s orov1nc1as o mun1c1n1os. 
ios deoart~mentos o estados. y las nac1orrEs. ~travesaoa~ 

tocas est~s instanc1A~ p01· 1os ll~nraoo~ or9an1smo~ 

neu~r~1es o cuerooi 1r1~et·~~d10~. 



Los llamados cuerpos intermedios son las instancias 
de asociación que se encuentran entre la +a~ilia y las 
estructuras de gob1err10 politice. como: asociaciones. 
sindicatos. federaciones. consejos, institutos. asambleas, 
cooordinadoras. colegios. confederaciones. etcétera, qu~ 

en su conjunto vertebran a la sociedad. al cuerpo social. 
Dentro de estas a~rupaciones se entremezclan individuos de 
diferentes esferas sociales, de acuerdo a diversas 
necesidades e intereses. va sean economices. políticos. 
afectjvos, reliQiosos. profesionales. intelectuales, 
deportivos. y demás. es así que se buscan sol~entar las 
necesidades mutuas y se acrecenta el patrimonio personal 
como colectivo. Ve la vitalidad de Pstas instancias 
sociales, depende la fortaleza de una sociedad, de una 
nación. 

En todo este entramado de relaciones h11manas. se 
vivencian y acrecentan los valores culturales adou1ridos 
en la familia. con sus correspondientes adecuaciones. al 
igual que con las nuevas creaciones eme~g1das de Jos 
mismos. 



4. LOS VALORES NACIONALES. 

Una nación es la comunidad de sangre o de estirpe, una 
co•unidad de 9eneracion. Que ;o.barca un;o, colectividad de 
fa•il1as, de ffiUnic1pios, de provincias, de re~1ones que 
tienen un •1s~o or1oen comün, genio semejante. una lengua 
uni~1cadora, una generalidad de costu~bres y tradiciones, 
una cultura distintiva y aspiraciones parecidas, y 
llegando incluso a implicar un mismo territorio. 

Ahora bien. como va he•os dicho arriba. y de acuerdo 
a la doctrina del realismo, la realidad individual como 
la social se encuentra en mov1m1ento, la nación misma se 
enct1entra en un transcurrir·, algunos de sus elementos 
constitutivos var1an sus características, pero sigup 
siendo ella misma en tanto 011e conserv~ &us aspectos 
fundamentales en lo esencial (por ejemplo la lengu~. l~ 

cual varia er1 algunas de sus particularidades. pero 
per-manecei. al ioual que ttlounas de las tr-ad1c1onesJ. 

La nacion stJfre transformaciones ~ lo interno como a 
lo externo. pero es como espac10 de ~ncuentr-o. cor1 
vialibilidad en tanto q11e así lo s1ouen considerando los 
individuos. ouienes la intearan. y;,. que hay Que recordar 
qLIP la nac1nn se da en ~l orden práct~co como en lo 
intelectivo de las personas; incluso una ·revoluc1on no 
camhi~ el conJunto de una nac1on. tan 50lo lleaa a 
mod1-t1c~r c:douna~. f1e sus ve:~t1en tes~ la caust:•. se encuentr-c. 
en oue l~ nac1on es n1-oducto dP las oenerac1ones y 
oenera1menT..e una revoluc1ori solo idcanz;,.. una aPner;..c1on~ 

La nac1on como m~nio de comunica~1on con OT..ra~ 

co~un1daaes. reore6enta ~ambi~n un escuao ae de~Pnsa ael 
proo10 ser an~e la~ influencias aue puo1er·an cons1derarse 
ne+ astas. 

La comu111d~d oe ina1v1a11os a a1J~ se h2 l1amaoo 11acion~ 

vtene a ser ele111ento oe un1oad Pntre aeterm1nad~ cBnt1daji 
de ind1v1duos PI) c11~nto ~ j11 1r1Te1·no. v un e1emen1c1 oc· 
neaoc1iC1on oe neces1daaes e 1n1Pr~ses como 1os arr10~ 

~no~~oos. P~ 10 e>:tur·r10 con rPSOPcto ~ l~s demas n~c1ones~ 

¡:.er'?. n~or~ QP~ 1enC"1- presPntp flL'E' e::1ster: 
ci1vers1d~o a~ 01Ter~nc12~ entre i~~ r1ac1onrs o~ l~ tJerra. 
asi po~ ~Jemn10: unas oet1en st• Dr1ar-11 21 un::. s1m111tuo 
etn1c2.. ctr-=-e P. Jmo~r=-t1<.·c·~ o<?o'Jr~.t"Jco:-~ 2.iounas más 



decisiones políticas o como resultado de ciertas 
alQunas se están creando a caso deshaciendose. 
temática tan particular como esta, no obstante 
elementos que les dan unidad, no existen de suyo 
generales que permitan enQlobarlas a todas en 
marco de estudio. 

gnerra.s. 
En un« 

que hay 
formula• 
un sólo 

Los valares encuentran su existencia en la prActica. en 
tanto. que e>:isten. en tanto que conforman la realidad del 
individuo. A raíz de su existencia práctica puede llegar a 
elaborarse una fundamentación filosófica de los mismos. 

Un valor nacional es aquell~ idea o concepto Cel 
término de vivencia es más apropiado) que se tiene acerca 
de un asoecto de la realidad, es una manPra p~rticular de 
apreciar enfrer1tar la realidad. es la vivencia de algo. es 
algo objetivo en tanto QUe e:.:1 ste -fuer-a del stU~to y 
subjetivo en t~11to que es captado y v1v1do por el sujeto. 
Los valores nac1ona1es son la expresiOn objetiva de la 
cultura nacional. son la maner·a de percibj1 .. y de abordaF 
la realidad en forma colectiva.. son· los rasaos oue 
conformari y dan sentido c.. la cul tnr- a dt:• un pr:d s. t·ueden 
existir durante largos periodos de tiempo y lleAar a 
modificarse., desaoa1·ecer o oerdur-ar. 

Un valor nac1on~l ha sur-a1do con1n oroaucto d~ la 
lucha v del consenso entrP los 1nten~antes de una nac1on. 
es motivo aP. ~centélc1on cnroo d~ controv~rslé.1., en su 
oener-alidad cuen'ta con un respaldo rte r:on5enso ruas1vn. U11 

~~lor nac1o~al reuresent~ ttr1 ounto de encuentro o ae 
un1Clad en'tre los 1ni.eoY-antes de un ocas.. !es 1dent1firc• 
r-esoecto de otra5 naciones. lo~ 1nd1v1duoE se reunfl~ 

t1lrededo1~ del m1sn10 pctr-a sentirse 1cuci.1es. sin oiv1o&r- su 
oroo1~ oart1cul~r1oad. 

~e saoe aue ex1sr~ una 1rileroeoen0Pnc1~ entr~ e1 
1nd1v1doo v i?. reei.i1ac.i.o. oero ot1.eder. e}!\St11· vaJore~ 

indeoeno1entemente ae aue c~o~ suJ~tc1 en oa1·t1cular 10~ 

conozca. oe~o en el caso ue ias vaJor~s na~1on~ies esto~ 

son suoJet1vo-ooJPt1vos \es10 ült1ft:O V? se exol1co 
an~erJormPn~e!. En ~J c~so de ios valor~5 nacionales. 
eH1ste un consenso oe conoc1m1~r1tn Y c.ceptac1on ae ic•: 
mismos. ve-. 1..m;tn 1me. aenPral1z2a0 e· 



dependiendo del mo10enta historien, pero lo relevante es l•. 
permanencia del valor, puesta Que de suyo se presentan 
periodos de auQe de los valores y otras de aletargamiento, 
su per10anencia les confiere validez. 

Co•o eje~plos de valores nacionales tenemos. la 
estimación: por la propia tierra. por los ancestros y sus 
tumbas~ por la vegetación y por su fauna. por su tipo de 
cultivo, el tipo de propiedad v la división del trabajo, 
las formas y tipos de producción, el tipo de intercambio 
económico, por los bailes regionales, por sus tipos de 
comida. por su vestimenta. por sus tipos de lenguaje v 
estilo de su manejo. por las formas de introduccion de los 
hijos v de las JOvenes a su sociedad, oor sus bailes y 
danzas~ por sus expresiones musicales. por sus v1venc1as v 
tradiciones religiosas. por l.a estructur~ de sus familias 
y la interrelación de éstas. por la con~ormacion de su 
gobierno y las derivaciones de éste <caso típ1cn en 
nuestro pais son los mayordo~os de r1uestros pueblos). por 
su cerámica y arQuitectura. por sus djversas expresic1nes 
pictóricas, por sus artes manuales lla elaboracion de 
objetos de palma, de hilo, de madera, de metales, etc.), 
para el tipo de relaciones QUe se den entre todos los 
miembros de su sociedad lentr·e: padres e h1Jos. hermanos. 
parientefi. novios. etc.> oor su PStilo de enfrentar el 
trabaJo. por sus l1pos v formas de aaruoamiento soc1~l 

5cueroos intermed1os1. 
loo~ est~ forma nart1cul?r v oroo1a dP entende1· y 

vjvencla1~ la re.: ... l1aad.. estos valores culturri1es. prod11ctn 
de lit i.nterrelt.lCJOn dP. los orupos OP ret-er-enc1a .. dan luaar· 
a aue al9unos de dP ellos se exQand~n v pasen ser 
r~g1onalP~ y_,,~cionales. e inclltso unjversales. Muchos de 
los valores autóctonos o regionales no alc~nzan a tener 
v1~enc1a nacional v sin eR1oargo s1auen s1enao v1venc1aoos 
oor sus coniunidacies_. td1;nmas comunidc..de5- también se n1eoan 
Cl el eovct11dono o~ sus oroo1as espectt.tt1vas v la 
ACeotac1on de otras oDr muv buen~s que ~uesen. s1r1 
embaroo puede cons1aerar~e como n~c1onales ~ aouellos 
v~iores oue van alcan~ando un consenso mavor1tar10 en los 
1ntegran~es de un estaoo-nac1on. 

Una cultura nac1onai sP conTortna ae valores 
culturales autoctonos \' pueoen ex1st1r en ia m1sm~ 

culturas rec;:11011c..ie:. s1n aeJar de ser rior elio una néo.ción. 



(CASO DE LAS 
HUNDIAU. 

5. VALORES UNIVERSALES 
CULTURAS-CIVILIZACION Y DE LA COMUNIDAD 

Los valores culturales universales. son los valores de una 
nacion o co~un1dad. cuando van aJcan:ando aceptación o 
consenso en á1t1b1tos oue superctri a su propio entorno. 
Dichos valores pueden ser de los cuatro niveles como va se 
ha enunciado. A través de la h1stor1a. mucnos valores han 
ido alcanzando conocimiento y aceptación universal. y 
ciertamente pu~den ser percibidos muchos de ellos en todas 
las culturas con rango de permanencia. Es necesario 
reMarcar que no es el ~ctual liberalismo el postulante de 
la 9lobal1zación. sino que esta aspiracion humana deviene 
desde la antigüedad y en d1vPrsos mon1enios especificas se 
ha tendido a lograr .. Je. Los seres humanos hci11 asp1r-ado a 
explander sus valores culturalPs hac1a los demás. desde el 
ámbito individual. hé4sla l~s mAs amplias es·feras de 
estructuración social. 

Para fines de ejPmplo. node1nos en11nc1ar algunos de 
los valores cultt1rales que han alcanzado Yi~encia en las 
civ1lizac1ones y culturas de alcance mundial v que se 
enrtarcan en los cuatro tinos riist1nuvr:is que v2 se han 
maneJado. VPamos alnunos de eJlos: L~ Px1stenc1a d~ !~; 

rel1~1ones un1versal1stas: El lat1n durante el mPdie~o~ 
El id1o~a inal~s cr1 Ja act11alidad: lé4 mus1ca de rocl: 
actual: l.a 01ntt1ra del kenac1miento: f1 derecho ron1ano: L~ 

cuitur-a 9r1eaa: L~t 11umer·ac1011 ;.1~~n1aa: E.1 alfabetn 
fen1c10: La nttmerac1on rom~n~: L? 01rol~~r11~ cn1na: L~ 

brúJulc..: El papei: La t1ntit: El ir"'Je 1nn1es: El sc:1lt1r1r.· df 
mano: Los medio=- ae comur11c~c1u11~ Lns men1c1::: Of· 
transoorte: E1 conoc1m1ento: EJ 11[1ro: L~~ tecr11cb~ 

médicas v la meo1c~n~: los avar1c~~ CJPr1t1+1cos: L~ e~~t,el~ 

+orm~l: La doctr1r1~ oemocr~t1ca oe aoo1e1·110: E! ~nn1~nt0 

mEi.SlVO del depcrtr?: 1.c-s 1neo1001E1:; Lct P:<nt:dtctc1on r~ 12 

belleza coroore:d . .remen1nu; Lct c:omt1n1c¿..c1011 e 1n1-onn~r1.:in ~· 

traves ae l~ n~1abr2 escr1t~ 1per100Jsn101. n~t·i~o~ 

trad10J. aud1ov1su2L (telev1s10nJ: l_as formas oA s~Juoc~ 

La economié4 oe 11bre mercaoo: L2 ~orm2 o~ 0001~rr10 comr 
mon~rou1~. ar1stocra~1B v apmocrac1~: LB5 lnst1~uc1on~~ 

sociale~~ Etcétf-lra. 



Ahora bien, dentro de los valores e>astcmtes, a traves dE' 
la historia. alounas comunidades humanas han dado 
preeminencia a alounos respecto de los otros. de ahi oue 
caoa uno oe los pueblos se nava ven1no configurando un 
cierto tipo de temperamento v d~ carácter, un estilo 
propio de ex1stenc1a. un ooJetivo o m1s1on a cumolir. que 
les h~ hecho peculiares y diversos a los otros. Alrededor 
de tales valores es como se ha construido la oloria o la 
ruina de los pueblos, en la ~ed1da 0ue su elección haya 
sido la •ás certera y propia a la naturaleza humana v en 
su conJunto a la realidad. 

Al~un~s comunidades oue ~tteron o son naciones que 
donaron y/o donan Vfl'lorps a le... httazeo.n1d.:1a un1versc.l. so11 
las Que a cont1nuacion 5e anotan: 

El fJJ.fil!.lQ Egipcio.- S<, e>:haltó ios vt<lDres oe verdad 
y bondad. dándose gran i1ttpnrtanc1a a las buenas acciones v 
se considero como objeto el llegar a ser Justo v piadoso. 
por lo quP. la r.onducta human" deb;" adherirse a la de los 
djoses. Se percjbió Ja trasce11d~nc1a humct11a y hacia ella 
se oriento l~ vivencia de los vaJorPs. t'arte relevante 
ocupaban tambien los valores del Est«do. o más blf>n la 
vida en sociedad orientada cte n1~ner~ d1rPcta OOF el 
9ohierno. 

El Pueblo Chino Antiguo.- Los rh1nn~, resnJt~rorr lc1~ 

valores oe v~rdad v bondad. cni1 pensadores como Con1-us1n 
en si~lo VI H.L • ., sp procuro j;i. +(.lrmticion humri.n1sta dP lci:: 
personas. oar8 ello 1~ educac1011 se fu11oab~ en valore5 
como: " ••• eJ amor- jos or.ares. el resoeto ias 
nut.nridades. el culto é<. los ht-roPs r1ac1onaJ.es;. el culto¡:.. 
los ant~pas[)dos. 
F·er-feccc1onarse 
cora;:on." (78). 

la Just1c1eo. 12 honrcide:'..., l~ s1ncer·ioad. 
cons1st1a en moaer-~r los muv1m1er1tos ael 
En la actuaJ102ü l?Jes tenoen1:1a~ se VPn 

imnregnad2s de 1~ cosmov1s1on rom~r11sr~ en sus sectore~ 

d1r1~ent.es .. 

(78> koor1que:: t'lctri1n fiel [Ednoei.. Gao1~1el b.ª C1e1.1_~1-.?. Qf. 
l.~ ~.d_y~f:i_f;....:.~.Qn ~~-ª!!PC~~~ ~.RJ;'c-~_J].YSJ.!?J.. Jus~ hm:ico 1YL1c..~ paq. 
io. 



El Pueblo Japonés.- dio pree>minencia al valor dE· 
sociabilidad. en éste a dos or1nc1p1os oue eran maneJados 
en su educación, la obediencia idolátrica al emperador y 
la sum1sion a la Patria. En Ja actual1dac1. y tras su 
incorporacion acelerada a la c1vil1zac1on occidental. se 
han ido modificando alounas de estas tendencias. podria 
decirse que ha ido adqu1r1do un qran auge el valor de 
utilidad, porque la creacion de bienes útiles ocupa la 
atención funda~ental de sus habitantes, dado que se ocupan 
mucho del valor creativo o instrumental del trabajo 
humano. 

El f'ueblo Antiguo de l>t 1ll!!ifu...: Los hind(1es 
vivenciaron principalmente el v~Jor de verdad, ya que 
educaban para el ru1stíc:ismo. ccms1der~han a11e la humanidad 
tení>t necesidad de unirse al absoluto. de identific>trse 
con la divinidad. por oue habí~ Que tr-atar de liberarse do 
lo que at~ra a Jo terreno. En Ja ~ctll~lidad dicha 
tendencia pervive. auno11P. con itlounas vrtr1antPs. PEIFO el 
cierto abandono del valor ütil peFmanece &J io11eol q1Je l& 
espectativa de sociab11Jd<td individualista. 

El Pueblo f'eFsa AniJJU..!Q.~ Pr1rt• Pstn !=:-or~r-drirl. se cl1ó 
preem1nenc1a al valor Qe C'lortd1:1d. C111esto OUF.' la j1.1~t1cj<:~. 

eFa cons1derad? comn e! nr1r1c1p1~ un1veFsal aue 
oosib1l1tnbc. Jct ornen?C"1on opcj n11.1ndo. Los seres humanos 
debian aic~nzc-r 12 rectJtHu. nrea1er11t.e eJ oroen v );:. 
s11t.e'tria. lit ctrmoniet • .1;. verac1aao y a1sc1011n~. 851 comfl 
la pureza moral. oue a~~1~ i11aar ci Ja sal1Ja eso1ritual v 
fi s1ca. 

El Pueblo Fenicio.- LCI~· Tenir:Jc1~ ·tri•.1prr:.·c1P.ron el 
valor úe util1da11. Vil. oue s11 +ormC:1:c1or· 5€:' rela.c1onaba 
fundamentalaPnte con }n au€ oos1n111~asn e1 2ntercamb10 
comercial. v1vian una mora.1 0Fei.orr..:i.-t:.1ceo .• ::.~'t='. orr:oem1nenr:1et 
de lo útil sobre los dem~~ va1orei. J.1m1t~ ~u oosib1lidad 
de crec1m1c:intri cultnrc...!. n~c1on:-l v oo:· tr<nto Je.. 
permanencia en f-i t1emr11.:i v En le<: E.-}:flt1ns1on ae stis oosibles 
elementos 01st1n11vo:. 

El Pueblo ~~ t·.r1 ~11 •,.•17-r1.lf"'r1·1~ ~·sr1:;;1.rt~/f8 ~P 

~~vorecio el valor oe soc1ao1l1d~G. toa2s sus 3ct1v1daoes 
aeoer1an enToc?.rsF. :-. .:. To1·talE:1Clf•,1ern.c1 ae~ E';:ta.o·:i~ 12' 



formación militar buscaba la expansión territorial, el 
desarrollo de las facultades humanas v los valores de 
carácter trascendente no tuvieron Qran relevancia. 

Esta falta de apertura hacia los demás valores de la 
existencia numana impidió una mavor trascendencia de este 
pueblo. puesto que no pudie1·on ampliar su toargen dl' 
desarrollo cultural. 

En cambio los atenienses. buscaron vivir en 
eQuilibrio los valores de belleza. bondad v verdad, 
despreciando el de utilidad que encargaron a los .esclavos 
por considerar no humana tal actividad {esta situación 
de~érita grandemente a esta sociedad>. Privilegiaron el 
desarrollo del valor de belleza, el arte ocupaba un valor 
destacado en su vida, ligaron a éste el valor de bondad, 
procurando una vida sociable. democrática y de alta 
estimacion por la patria (la indisoluble unidad entre el 
individuo y la polis>. al estado le correspondía la 
armonización de la sociedad. En el valor de verdad. la 
erudiciOn y especiali~ar.ión c1e11tif1ca destac;1ron• la 
educación debía -torm~r .el cuerpo y el alff1a. en la 
sensibilidad v la razon. en el vigor fisJco y en la 
virtud. sus f1lnsofos mas uestac~dos postularon la 
v1venc1a de u11a serie de va!orPs trascendentes. la cultl1r& 
pertnitía ia rn.tr1ficacilln humana: la finalidad de la vida 

era v1v1r ~eJ1z v bell~mPnte. 1~ fel1c1da1J sP ponr1~ 

alcanzar en la v1vflncia del Jtisto medlo: en su torn1Acian 
rel1aiosct. numan1=aron a sus d1osei; y endiosaron ~ io~ 

humano: \79i .. 

El Pueblo ~ Anticuo .. - L 1::i~ rom~;noi:: -tc1vot~E•c1r~ron 

el valor oe bonriad o soc1ab1l1dad. el non1Dre ten~a oue ser 
11n c1uda&ano. v1v1endo en attster1oao v devoc1on al estado. 
consaaraoo ~ la comun1oaa. 1~ patr1~ est~b~ oor enc1~a d~ 
cualnu1er 1r1teres personal; i? fam1l1a estaba estructuraa~ 
sol1dao~en1e y er~ l~ b~se {!~ la ~~c1edari: l~ v1oa era a~ 
auster1dac v tr~D~Jo: aoau1r1~ror1 v v1~1~ron u1 s~nt100 a~ 

la m1l1c1~ y 1~ d101ore~1c1a: lea1s1aron v nnrm?ror1 i~~ 

'.79.1 L-fr. ut.t!l1.nrc-. v E.01.tcac1on en 12 Arn.1ai.H~dad". er1 
Aobc-.on?.nc, t-:1coiC<. v Visétloernh1 A." bJ_§.1._on? Q..~ ¿e-. 
~~Q.9 . .!..~· FCE.. he>~1co 19tJq. oaas. lOt>-1 1.<~ v 114-115-lle. 
oar~ io s1ou1er\~&. 



sociedades de su tiempo conform~ndo tina ur11dad 
supranacional: en 
Sénecd, Epicteto v 
religioso. 

la ~ormac1on moral. filosoTos como 
Marco Aurelio, unieron lo ético con lo 

En el valor oe belleza v verdad: practicamente 
asimilaron todo lo gr1eoo. variándole en pocos aspectos. 
pero sin ded1carsü ellos mis~os a la creac1on o expans1on 
directa oe sus contenidos: en el valor de verdad 0 ue 
implica lo religioso. reto~~ron la misma noción grieqa oue 
confundió lo humano con lo divino: en lo educativo " ••• Lo 
esencial era +ormar la concier,cia mediante un ríoido 
sistema de valores rnor·ales. Descubrieron aue toda 
educaciDn tiene un tondo cnmún oue esta más alla de los 
pueblos y de los tiempos: algo que es orop10 al hombre: 
aloa que sólo el hombre puede crear y asimilar. Es· Ja 
educación supernacional. edtlcación humana aeneral o 
'Human itas:- <Paideia>. 11 (80). 

El Pueb!.Q. de 1.2.rael.- t.n c.lsic ~iufA,lo ocupo Juq.:ir 
de5tacado el valor de verdad, la relio1on fue el centro de 
existencia. este era el punto rte partida y de lleq~d~ dp 
todos los demás valores. lo nacional se un10 a la 
religioso. La vida monoteista les distingu10, respecto dP 
otros pueblos contemrm·áneos, r•ra los c:uales 1":1stian 
dlversidad de di.oses ron c~ra.ctP.r íst1crts humana~. cosa OltP 
fue recha::ada ooF este nuebln v aue le llevo a m~ntPnersr~ 

en constan~e acción b~l1ca en de·~e11s~ dp esTa esDectat1va. 
En li.4 actualidao tai cosmov1~1{"'111 s1ot1~ siendo cEmtrr.tJ 
a11nouc• con d1vprsas v;..r 22ni.ef"a 

La Sociedad Humana_ del Medievo. - l:.n ~stL· r ~~1.1. :.P 
buscaron ~rmon1z~r los vaJores de bel!ez~. oor1dad 
verdad. v en pc.rte e1 vaJ°or de ut111oad. l:n eJ nea1r:n11J s·;· 
busco v1v1r e.J veo.lnr ae verctc.d v oeni.rn oe este j ¿. 

armon1zac1on entre la ~e v l~ ra~on. ~000E los v~lores 

cultul'"Lt!e~ E'n su c.nn_1untc• a1r?.r1?.n a1reoi.::toa!· ot·· i<:· 

reJ101on. oe Lt·:::::to. el Ii1os oue ::~:- 11t1111C1n1=ci nara. r.1ostrCl 1-

como pod1a aeneral'"se un~ ~oc1edad Tratprn2 que oerm1t1esf 

(80) f.:odr·1aue~ i1t-rt1r1. •• • c11::t. c1<... oáa. 10. Pror2 
aaipi1ar l.ooo~ los apor't.µs rtil"ltn-cdai: dt"" Jo:: t>tteblos. ouecf"-
verse uo11zále~ B. 
el "L.. c"'ri. i. 



sociedades de su tiempo conformando 11na ur11dad 
la +ormac1on moral. filoso~os como 
Marco Aurel10, unieron lo et1co con lo 

supranacional: en 
Séneca, Ep1cteto y 
religioso. 

En el valor de belleza y verdad: 
asimilaron todo lo griego. variándole en pocos aspectos. 
pero sin dedicarse Pllos mismos a la creacion o exnans1on 
directa OP sus contenidos: en el valor de verdad Que 
implica lo relio1oso. reto~aron la misma noción grieqa oue 
confundió lo humano con lo d1v1no: en lo educativo " ••• Lo 
esencial era formar la roncierrc1a mediante un ria1do 
sistema de valores mora)es. DPscubricron que toda 
educac1on tiene un ~ondo común oue esta más allá de los 
pueblos \' de los tierupos: algo q11e es propio al hombrr: 
algo oue solo el hombre p11ede crear v as1n1ilar. Es Ja 
educación super·nacional,. ed1.1cac1ón humttna general o 
'Human itas' <F'a1deia)." (80). 

El Pueb!Q Qg_ Israel.- E.n L'st0 cntf~hlo ocupo .lu11cw 
destacado el valor de verdaa,. la reliq1ón fue el centro de 
existencia.. este era el punto rlP partida y de llegada de 
todos los demás valores,. lo nc1c1onal se unió a lo 
religioso. La vida monoteísta les djstingu10. respecto ctp 
otros pueblos contemporáneos. para los ct1rtles existian 
djvers1déi.d de di.oses cnn cat·ei.ct~r íst icrts humanas. cosa ou<:· 
fue rechazada oor- este oueb ln v aue Je 11 evo ~ mantP11ersP 
Pn ~onsi~nte ~c~1~n b~]1c? en de·~~PS~ aP esT? esvectatlv~. 

En léi c.c-tueil1dad li:tl cosmov1sJ811 s1aue s1eno(I cE:ntrrt.1 

aunouE:- con dl.Vflr-sas vr:-r1eirnes. 

La Sociedc1d Human~ del MediP.vo.-= l:.n p:;t~ r~:.•.i. c;c. 

buscaron ar~nn12eo1- lo~ valores oe belle~a. Dnnoad 
verdad. y en parte el valor oe util1dad. i:.n eJ MealfHJD ::~, 

busco v1v1r el valor· cie verd?d y aen~1·0 oe est~ j~ 

armon1zac1on entre la ~e v l~ razon. tooos los v~iorP~ 

cuiturales en su conJunto 01r?F1an a1reoeno!- o~ i;· 

rel101Dn. de tr1sto. el ü1os ou::- ~1:- 1n11112n1zo nar~ 111osi:r?~· 

como oodJa aenerarse un~ 5oc1edad ~r~tPrna que oerm1t1ese 

(80) kodr1gue~ Mc.rtin ••.• C•D. c1~ •• paa. 76. f21-~ 

a~pi1ar tocos los aportHs cu!ru1·21os d~ JO~ nt1eblos. ~tiec~ 

ver~E.' Gon::ále.·:: 1:. ~E-._. cd •. 1 !~lJ_!l:.fl1}_[.E\ or::- l..i:' :Q.f!..t:....•...!!..!. oo. 

Ci1. •• cc-.o. L 



la felicidad presente V la futura. Lo temporal tendra como 
fin lo sobrenatural. El modelo de educacion era 
Jesucristo. En el valor de belle:a, todas las 
manifestaciones artísticas exaltaran la divinidad y las 
virtudes husanas. asi como las consecuencias de los 
defectos y faltas de los hombres. En el valor de bondad, 
se considerara la necesidad de la d .. +ensa del débil. 
puesto que todos los hombres se les consideraria como 
iguales por lo menos ~n cuanto a lo teór1co: adquirieron 
vi9encia el sentido del honor y las actitudes de 
generosidad y lealtad~ la persona humana. antes d1suelt~ 
en el Estado y en los fines de quien encabe~ara éste. paso 
a tener valor indiv1d11al v era snbre ella que se cimentaba 
la sociabilidad. se +01~tt~lece lci institución fG\m1l1r.t1· con 
la mono9Clmia, la e~·:clavitud v la denii;H ~c1ón de la muJet~ 
comienzan a perder v1aenc1a puesto q1~e se postulc1ba la 
iau~<ldad ante el Dios <-terno <Bll. En el valor de verdad, 
se buscaria la armaniz~c1011 de la ra~on v la ~e. de la 
relioiOn v la ci~nc1a~ la educac1~r1 ter1ia como objetjvo la 
formaciOn en lo espiritual v lo temporal. 

A partir de esta época. y con Id global1zacion 
9ener~da ct raí= 0Pl 1mper10 romano. r.1Prtos valore~ 

cont1nuaron su univPrs~li~~cion. tr~s l~ coberttlra oue fue 
alcecn;:~ndo lé! r::ul1ur? humane). 

b.Q..§ Pueblo~ fi.~r1ndi<;>.J! Anticu.J.!?_~.!---= Se conj1.ttJaron lo~ 
valores de ver·o~d v bonaélo. i?i vaJrw d(!' bellE.1::r.4 v el oe 
utilidad tenían como sltstcnto a l<...1 s ei11teruwes.. L;;. 
educB.r.16n orecort.es1an2. se Tundab<.~ en 1aeales rPl191.Cl50!.;: 
y bélicos nue ~ran transm1t100E oe Q~nerar1on en 
generac1on v buscat)an oeroetu~1· l?s estt·uctu1·as soc1a1e~ 

en croen unL• m1s1óri rel1u1osE\.. !.o au•.- 5t; lic-.ri<' f,tn 

H.L? .. tP_L".).~ J.~.~, _1._~_:i_+ ... 11}~1H~:1 ro ~r1 J '' !~_S_P.1.!' _J tu¿.!.:' .1 C• ~J)L!._i:~_l ~ !2 

~ull'-.l!::_E y )J<. c:•oli_\.~?-·~. EfilHL. buenos A1rt~s 1970. o~ra: 
chanidd.a :!.:_<- ~'+. ~i. 

derecno v el est~ao /o·· 
-ta:r,i l 1 d 4~·.. oet·sot1c v 

nnnirirc.. \' s1.1 re1;..c1or1 con i:_:·i 
t.:;_. M?.'TFltní'f1lü ::.:A. lflllJPr ll-: .• 

11DP.r1i=l.c..i 4i-5'i. t.n C.ort~ 

f-'e\··1--et~ JltC\r1 ~-l ~t12-U.~·1_s111~ .. !' qi ~:~'..r_ii:~rp:,1111~' v !_?. 
~~~~~--~J-~~..1--ºD.:o f>ri Qr._c!.~r1 :-· J .. ~ ~1} .. ~fl_'.!:1...'21.'....'¡ •1 ~ LJ.P.f~l· _'1:_?,r1 !"IJ!J!L~-~.0.:,~ 
lrooren~? ELZEVlklANfi. B?rc~lon~ 1~1~. o~ya la muJe1· 11.i-



instancias educativas formales como el Calmecac. el 
Telpochcalli y el Cu1calco. Se les inculcaria el temor a 
lOs dioses. el amor a los progenitores. el respeto a los 
ancianos. la misericordia ct los pobFes v ancianos. el 
cuapl1miento del deber. la esl1mac1on a la verdad y 

Justicia. el rechazo a la •ent1r~ v el 11bertinaJe. el 
cultivo de la penitencia y la oració11, la ejercitación en 
la guerra. A los principales se les educaoa en el arte 
del habla y del gobierno. a otros el canto y el baile. el 
Juego de pelota. etcétera. 

La Sociedad Humana del Renacimiento.- En ;,sta f>poc'' 
el valor de verdad. que implica lo religioso comenzó a ser 
cuestionado y se tendería a vivenciar el valor de 
sociabilidad (bondad). Lo humano comenzaría a ocupar el 
ámbito de los valores. comenzando el desplazRmiento de lo 
sacro o divino. Se e~:h~Jtaria al s~r humRno y sus 
características. div1ni::ando inclHso sus pasiones v al 
mismo mundo material: al antropocentrismo y la 
secularizacion comenzarían a aparpcer. ~n la educación se 
tendió a hacerle más prácttca y democrática, suroirán 
métodos menos duros para el aprendizaje. El indjvjdualismo 
+ue el rasoo distintivo del Renac1m1ento. oener~ndo una 
oos1c1on de <ttttos1.1flc1enc1a hun1ani4. ;.i.nte Dio~ v Q!H? Tu~ 

conducjer1dP al eaoism0 val 1latural1smo: t~rnh1Pn se qer1etD 
un nu1nan1smD trasce11dPnle n cr1 st18r1l1. oue uru("'I las 
novedaoes a lo perma11en~P. 

Luces.- t.n estP DPFlC:10n Sf .. • conr1ntJ0 ror, ¡;, 
anterior. desplazándose el valor o~ ver-oad 
fomentando el de bondad y sobrp toao el 

r•f·r·sr.•i:--cr iv::o 
rel101oso \' 
de h!'l le:;:a, 

comi?n=ando a CJC!f'"SP los rir1meros brotes dt:l <WOP cnr.e tendrá 
ooster1orrien1.e e.i c1e ut1l1dao. ~e rons10Frr• 1a 
nat.urale::c- v ~ la razor1. corr-,• lo L1n1co reeci. HJPOO ci~ 

tendencias re.l101os?s 0 t:ot"lrenc-t11Yci.ies.. re ... !e• nue E·1 
aoo1erno oretena10 la ocupac10n nv J~ cu1n~1-e d~ l~ escal2 
soc1~1. oesolaz~noo Y n~c1ena0 a~o~na1ent~ ~ lo rel1aoso. 
be 0Fos1au10 l~ serul2r1zar1or1 OP 1odo e] ornPn nun1ann ~lJ 

Es~aoo 1nter1~0 ooc0 ~ onco ii~a3t- ? ao~1nar ~ ~~ loles1~. 

v s~ conv1r~10 en 1? ~entral12ac1on v 1~ 1·enre5~n"t.ac1on ~~ 

"t.Oa:+ ra.zon v de toao or?rech{"l. itlVO iua?!' J~ laJc1z~c:1on o~-. 



la política. dP. la cultura. en suma. de la vida. que es 
hov un hecho casi universal." (821. 

Edad Contemporánea.- A -partir del s1qlo anterior. 
varias han sido las vertiP.ntes valorativas. Que 
entremezcando los valores han dado luqar a cosmovisiones 
de existencia, de las que destacan tres fundamental•ente: 

- Una vertiente fundada en el positivismo comenzó a 
privileo1ar a la razón. a la ciencia y a la técnica como 
elementos centrales de la humanidad. En la creencia de que 
la humanidad se encontraba en constante evolución 
a~cendente y de quP ~10 nuevo r1ecesariamente contenía y 
superaba a lo anterj.or 11 se consjd~ro que el hombre en su 
vida personal como en la hist11ria. atravezaba por una 
etapa teológica de fetichismo rel19ioso. privilegiando 
valores teológicos y mitológicos en la antigüedad humana: 
una etapa metafísica oue privilegiah~ lo trascendental. y 
los valores se impregr1aron de una religjnn cimentada en 
criterios metafísicos. cuyo periodo +ue fundamentalmente a 
la Edad Media; y una etaoa positiva. donde el avance de 1~ 

ciencia y la tecnología oermiten ttl ser hnmc-.no ser rJueño 
de sí mismo y de l~ rPalid~o. por In tr-ascPr1dente ser~ 

irrelevante. y Qlle se in1c1c. oel s1alo nasado a la tPchae 
Esta vertiente oosi~1v1sta.. un1d2 a las tendencias 

emeraioa• de la ilustrac1nn v otra• corri~nt~• 
ideoloajcas. dará luot=tr ~J El'.~tne.J 11bP.ralismo. ruvo~ 

rast;:ros son: en lci f1 loso·f1CL· 1.ve1 .. dad) .. ni ea~ ia P.:·astenc1 c. 
de un orden natural en la realio~d o la pos101l1rtad ü~ 

conocer lo.. por lo otu-:o le hrnribrP debP.r~ crear un orat"r. 
nuevo emergido de sus idec-!:. 1

• incluso ne9ando la veroad 
objetiva cara substit11rrla oor op1n1ones subjetivas atJP 

buscar-án implantarse. P.1 vedar de? léf VPrdao ser.~ e1 

consenso. aún P.n lo éi:1co: Pn 10 económico. trt:ts rec11azc-.r 
un or-den natttr"cil opner2 .. L s~ t.1ceota ja e:n!:.tencJa de ieve:.:: 
economiccts 1?n j¿. nc..tura1~2a.. le- o+et·t¡._. v lr aerqand2 nor s1 
misma~ oroo1c1Br~n el r~o~rto aoPcuaao oe los 01eneE 
terrenei.les: en lo ool.ít1co (oondc-.dJ ~ la autor1oad y eJ 
pociPr- aev1enen de la m?.\'i:J~1c.. ou1er1 Joorci eJ corrsenso. no 



importando el medio, puede orientar la sociedad hacia 
donde desee. dado que tiene la reoresentatividad de la 
misma. la actividad política tendrá como finalidad el 
mayor beneficio personal v la permanencia en el poder; en 
lo religioso <verdad>. cada quien sprá libre de profesar 
internamente una relacion con lo divino. pero en su vida 
pBblica deberá limitar tales •anifestaciones. no existe 
una moral determinada. esta se conforma por el consenso 
social. la sociedad debe ser laica: en la economía 
<utilidad>. oferta y demanda. ljbre mercado. consumismo; 
en el arte <belleza>. libertad Dlena sin ninguna 
normativ1dad moral <831. 

- Una vertiente e~erq1da los antiouas utopias y 
tendencias socialistas. q11e en el s1qlo pasado 
posibilitarian el sl1roin1iento del marxismo. para el cual 
la sociedad a atravezado por diversas formas de producción 
y la final seria la del comunjsmo. Esta esoPctativa tl1vo 
un impresionante imp~cto ert el presente s1Qlo e ir1cluso se 
llegó a pensar ~ue la sociedad en s11 conJurtto estaba 
arr~bando a la consecusión de tal espect•tiva. pero la 
acción polítiLa de las sociedades inmersas en esta 
espectativa echaron por tierra esta aspiración onr 
inhumana. En le1 ec.r.tualidad tode1via P~:isten seguidores dP 
ella. y que uor el camino or~msc1~no dP rPorienta~1ón de 
la cultura oretendPr1 la exo~ns1or1 de esta Psoectativa. Ja 
exores1on soc1ooojit1ca oue todav1a t1enP v1oenc1a es la 
vertiente o~ soc1cdde111ocrc..c1ei.. r-n i

0

r. aue: le-. soc1~~1 i:·ac1c.in 
de la producc1on est~ danoo uasc1 a 11n 11beraJ1smo 
económico (utjl1dadi. se mantiene tm c1P.r'tri d1r1gismo e11 
la oroduccicln v distr1buc1011 v sp Dromueve an1ol1amertte t!na 

liberalidad inteoraJ dfl Jas cost•.tmbre~ " antP toao nn 
ca~bio en ~l sentido comun. un c~mn10 Pn !a celtur~: ~n J~ 

polit1ca <hondad). ei.p'='rturet aen1ocrát1ca; rtn le- ·fi.t.osn+ici v 
la rel1q1on tverddo.1 oie-r1~ l1l•P.ri.ac. ""tllPt"t.• ooomci.t1s111u: en 

(85> ~~ra ampliar. ve~sP: V1!1~02~. HnPlarac1 ~1 

L1bera1_1smq. Urrnt1. ne~·nco l 'tdt-. a.toao eJ aocument.o de ~···· 

páq~ .. >~ de) m1smn i1t1tor ~!.t1.!l!:..':i f2J1 f· .. ~ 1Y:~~J_::'Ql~1~· t:.!.!=L~.L.ª1.• 
UNAM. M~x1co 19&1~ el ens~~·n 11 J1J~rez y eJ Hor1zon1~ 

L1oeral". 8 a 38 páa;.; v Vcdlet O!? Gov1.1so1CJ. J(l~r1 t!..?~. 

~~ }.C2mC!2 º-~ !12.Y· lmorentc-. fu;iu1rre-Soeit·o. r1adr1d 197). 
paos. lh'-14:!. lo'.'•-·lt.8 ·: 333-;;6~. 



<verdad) plena libertad, fuera do9R1at1sR1os; en el arte 
(belleza), liberalidad de costumbres (84). 

- Una vertiente permanente de los valores medievales, 
de corte religioso cristiano, que despues de los diversos 
embates Que ha venido sufriendo. todavía cuenta con un 
alto ranoo de vigencia, y que con el auge de su doctrina 
social v la presencia de sus religiosos en la vida 
pública, al iaual que la promoc10n de sus laicos eri la 
participacion social, a ido ampliando su ambito de acción. 
Una de sus manifestaciones sociopolíticas (bondad) es la 
corriente de democracia cr1st1ana que pretende una especie 
de simbiosis QUP recuper·e lo valioso de las dos tendencias 
anteriores, asi como la posl.ularion dP sus propios 
cr1terios de reordenación de la real1dad en orden a un fin 
suoraterreno, un +ortalec1m1~nto de las instancias de la 
sociedad. En la econo111ia (Uti lid~d), postul~ 

planteamientos ljberales con una 1nqerenc1a reaulhdora del 
gobierno. En el arte (belleza). ia formación mora.l en 
todas sus instancias. Pl arte-t como medio par c.. la 
espiritualidad; en la fjlosofia y rel1g10n cverdad>. l~s 

postulados permanPceri innalterables (8~1. 

Estas tres verti~nt~s abarcan la oeneral1d~d de la escena 
munv1al. entreme=clándose er1 muchos casos los criterios de 
unas con los de las otras. Pfl oreem1nencia rte una de estae, 
estará l~ con~ormar1on do l~ suc1Pn~d universal de.I 
s1at11ente s101n. v los va1nres rult•Jrales alrededor aP lor 
cu~J.e~ 5~ or1Pntarar1 las soc1eoaaes. 

(84> ~ueoe vers~ ''Gra~~~1: HOur1te~ o~ra una propues~b 
educci.i:.1v;:." df..l 1i;:..iada1er1?. Sa1omor.. en t-:ev. t-·er+1le= 
E.ducat1vos. ~ '~LE<. Heoemon12. como t--:elac1on Eour.i:1'1.:.1va". 

<85) l)e?:se ri?.i-T.1n. r-1ei .. lrich: "L2s lle.ves o,:;. esta Setnore''. 



CAPITULO III. LOS VALORES Y LA EDUCACION HEXICANA. 

1. LA FlLOSOFlA DE LA HISTORIA. 
REALIZACION DE VALORES. 

COHO PROCESO DE 

A fin de dejar clara la espectat1va histor1co-filosófica 
desde la cual se tratara la nacionalidad mexicana y la 
educóción, v retomñndo los contenidos trabajados en los 
caoitulos anteriores. se presentan los siguientes 
aoartéH1os. 

bA FILOSOFIA DE L~ HISTORIA, PERSPECTIVAS j¿g 
INTEF'RETACION. 
En el tr~nscurso del tiempo han surqido 01versas posturas 
que hetn pretendido aclarar cuai es lci. f1netl1oaci del aci.uar 
humano~ cuál es el sentido al Que se or1ent~ la humanidad 
entera. s1 el actuar de los ind1v1dvos de una rea1on 
deter~inada tiene algun~ relac1or1 con las de l~s otras v 
si no es la mera casualidad los encuentros entre éstos, o 
acaso las activid~des aue efectuan sobFe la realidari, 
ve~mos lo qu dicen ~l9,1n~s de ellas: uEn el ~ondo de todo 
interoretac1on de 13 h1stor1~ r·~alizada oor filosofas 
moaernos. ?l1er1~a l~ crPenc1~ comon aue AdolDh Fr~nck 

formulo asi: ·Por enc1meo de 1;-;.s ceiusC1.s trar1s1tor1ds. 
acc1óentales. sobre l~s 11o~es vo1u1ltaoes ina1v1ouales au~ 
determinan 
arn l lr.:. oe 

ac:ontec1m1ento y bastdn ci e~:ol1cei~· cadeo 
df' 
Le-. 

c.c-,oenC\. ne.V un;. lo?',..' 
1mportE\nc1ei 
invest igac1on 
esencialmente. 

suner1or oue oon·1nb el 
ae t~l cau~~ \' iev 

la filosof1~ oe 1~ h2stor1~. 

enu11c1~00 oe Franc~ 

entidad, fin. causa 
conJunta: es oec.1~. 

i? oreocuoac1on ae 
0 ley ae 1moQ~t~nc1~ 

l• hipótesis realista. 

C.QflJUn'tü. 
cons't1tt•ve:~ 

r-:0tese en el 
neo ii ¿.-1· une-

st1.0~1· 10r &.l 
e:· ei =en"t1d0 

escolást1co oeJ 1.,•,_1cei.rJiC·. tJQ CfH1ceoer .;. i2 Hueanidad. o c. 
o~r~ entidad universal. c1ert2 icc1on oecul1Br superior 
a !os ~ctos num¿..nos conc!'"e10;. ·: dJver-;o?, ••• ' u:-:1. 

P?r·~ l~ 1nt~ltoer1c1eo hum~n~ ~-e~ult~ reouanirse el 
actu~r ~1r1 ooJelJVOs. sin T:nes. ~unoue P5'tD5 +tiesen muy 
1n1aed1ato:;.. ae ar!í oue n?.Yé< orocor;oao ;:- tr·ave= dei i:.!emoo 



percibir cual es el hilo oue entrelaza las diversas 
inoividualidade: y soc1eaades. raodernament.e e>:1ste une<. 
estudio encargado de este anál1s1s de manera más proiunda. 
denominándose filosofia de la n1stor1a. "El término de 
filosofía de la nistoria se debe a Voltaire. Los antiouos 
le i9noran como ter~1no v cosa. Platon y su Rep~blica: 

Ov1dio y sus Metamorfosis donde habla de cuatro edades 
orevié1.S éel inundo... Toda lit. cioctr1r1c1 de ié1. ant19uedad 
sobre el mov1m1ento de las sociedades. se resume. como 
dice Fer-ron en su teot·ia del Pr-oc;ireso. tomada de Ocellus 
Lacanu~ ·cuanto en este mundo concierne. movedi=:o es 'r' 
ca~biante. Las socied~des nacen~ crecen y mueren como los 
ho11ores. parrt ser remplc-i.zeodei.s por otras soc1edc..des. como 
nosotros ttis~os seremos oor otros hombres ••• 11 (87>. 

Ciertamente el transcurso dol t1en100 en nuestra 
persona como en l~ sociedad donde nos desen~olvemos nos 
hace perc1bjr qu~ l•• realidades están siendo y deJando de 
ser. esi:~n transcurriendo. oero uEl or·19en del concepto de 
praoreso u1l1versal e5t~ en el orofelismo hebreo. lsaias. 
la ~as al~a represe11t~c1on del pro+etismci. formulo la rnas 
definid~ OP las afjrm~c1ones del princ1p10 del proareso ••• 
Result~ ser el orogre~o la ilus10n de un pueblo oeoueRo. 
oue v1vi~ d~ esrer?r v aún no h~ sab1do rentt11c1ar su 
mesianismo ••• 

511 reo~e< e.! camino OP un r.ten 
leJ~no. pero re¡:1i1:":é4.Pi.':." i:i~· le tierrc-.: v too~vla E-i1en-;¿.:· 
nostAl~1co~ d~ ltr1 c1s~1co uoder1c nac1on~i. 

inc:ontrei.ste<l'lt'. Peri:nn•i-+r(ln lei ap1n1on de ias ~er.ics cor: 
el an1nco at su fe jud!1ca. teor1camente con~r~d1ctor1~~ 

porc1ue se e~oe~a en io9r~r en l? ~1err~ 10 aue aou1 no se 
pueoe loarC\r. ae élCl!er-oo c-.i cr-1st1an1sr;o. 

E.s ~n isrc..el oonce 118 oe \.T!'"Se ei verdaoero or-1ot=in or:• 
l? ioe~ o~ orooresG. ~~l co~o lé' aes?rrollaroi: lOf 
fil..:.>sc-~a::: moQt:i"'no=::. E:..~1.? +e e~ tPvrenct. \' su: ult1cr.r.-.~ 

consectt~nc1~~. r-emo~~s oero inauaao_1es. sort 105 SlS\~rn~~ 

oi:- Meoi:.-l v oe C.omte~ v el end1osé'r.11en10 ar:- Je. tt1tm~n1Géld. 

El mei.t.f'ri::i_l:?.srr:c1 h1s,.or1i:a i::?ue. si:cun j?. ooserv~c1c.:i1r OE· 

SoenoE·~ ne. cnens2 en rernmc12r. :.1T10 en reo~t--(lC: es l: 
proo1~ ~~ de lsr?el. ere91a~ ep seAuelo oar~ J¡, 



humanidad." (88). 

Ahor~ bien,. duran'te 1~ Edad 1"1ed1ei... lc:t cosmov1sion 
religiosa planter1a una esnectdt1va oe la historia. en 
la cual,. todo el actuar r1umano g1rar1a alrededor del Dios 
hecho hombre, de Jesucristo y la Iglesia Pot· el iundada, 
la Yida individual y colectiva de las sociedades habia 
tenido y tendría la fin~l1d~ti de inst~urar er1 1~ tierra 
las condiciones que permitiesen al alma humar1a 
desarrollarse y poder alcanzar ur1a vida eterna +eli= .. 
construir una Ciudad de Dios "Durante los siglos medios .. 
la edad de oro,. que l~s religiones or1en~ales,. Grec1~ y 
Roma pusieron en el pasado.. v que los tiemoo~ moaernos 
situaron en el porvenir,. construvendose fuera ae lA 
existencia terrea. A esta mistica Ciudad de Dios.. 01~e el 
genio de San Agustin definió u~r~ siempre. acudieron los 
iluminados ortoda;.:os y heterodm:os. ;.. o~u1r el consuelo 
deJ mal de vivir. tan intensamiente sern1do en los 
momentos mas aciagos de aquel}~ @ra ae l~ h1stor1a 
humana. 

El 
fue el 
Imperio 

verdadero creador oe la filosofi~ de la historli 
oran teólogo~ que v1vi~ en i~s postrimerias del 
komano. y celebro ~lo~upnf e~@ntP s~s 9r?nd1osns 

fttner~les~ s~n A9uslin PS el primer hombre moderno~ nao~no 

p~~ el oens~~1entc• cr1st1~n0 oor ~1 cc1r(4.ZO~. l~ 

iilosD~i~ OP 1& h1stoF1~ Tto h~ Joa1·aaa suoerar· el ounto o~ 
v1,ta n1ís11c~ aeJ Oo1spo aF H1oona ••• " <8~>. l.~ 

~soect?tlV~ ae atie J~ vid~ nt1ffiar1~ ter11a com0 +1naJ1a~n ~} 

teacC=!ntr·Jsm{,:.. oermanecer·i~ v se ~~·:Detndef' :ie< OtlFC4.n"t~ d1~~· 

siulos. ~11; qra11oes ~lter~c~ones. Se cons1oe1-aba aue el 

l'ªº. );',, 

consulr~r-sP r.r~tt:::e ai:: 1>-.l11-?n1v1·. i-:~(J5B L .. ~:: :D_f!_g.~_::.~ 9~ 
ft::_~t ~~..?· FFL..-lit>?~1n. r"tt":::1co 1"'8: .• :iciqs .• 11.:;-11:.., dcrio€ 
corn~ar? e! JUO~:smo con e1 cr:Ett~r11~~~. Pn ct12r,1c ~ ~~-[~ 

no::on ee ~~a:rpsc~ 
t_i;:t;:·, 1_.;,:_;c1 .. IJM r:.1. '-_PJ.1.r:_~'..1~T_(l 1 ~_ ..... :;··~.··~ l)l·. C1.~ •. , ''"!.:'. !el. 

~:i'" ·· tif1'.' •.f:1n'.DJC~'.1~.·. '.1111-1r·1, n··'.~·.-r· _i.,..::·, '· •• r~\n~ 

1., .. .:... ·t:i.r;;rJ:!~!! en i.lt·"·'}~ f,·2::r·:•1i. or .• •:1-::. •• 1:::1-1...:~-. 



vP.rdadero desarrollo nuMano deberia darse en el 
crecimiento del valor ae bondad v el de verdad, hacia 
ellos deoerian or1en~arse los esfuerzos personales y 
sociales. el progreso se oari~. en tanto pudiera crecer el 
al•a humana en hábitos y v1rtuaes. 

Fue en los finales del Medievo y tras las +racturas 
1nter~as oue se comenzarian a producir en esta sociedad 
universal1sta. que aparecerán en la escena otras 
espectat1vas. "Sólo al iinalizar el renac1m1ento del si9lo 
décimo-tercero. _con Ro<Jer Bacon -fenomeno esporáriico de 12 
cultura- se emite de nuevo l? idea de que el transcurso 
del tiemoo meJorara a los hombres v les ciara mayor bien. 
al asegurar m~s conoc1m1entu ••• M1entras m~s tarde lleg~n 
al mund0 los hombres. mejor d1sfrut~n de los bienes 
acumulados por el trabaJo de las generac1ones .•• 

~ranc1sco B~con en Stl Nuevo Organo... inicia l~ 

soberbia modPrno ae empe~arse en derr1oar las trad1cione$ 
huaanas (Que son la human1tiao misíl1~ en lo que tienen de 
más verdadero y v1ctor1oso>~ para dar como apoyo a la 
cu!tur~ el contC4.cto dire·ct.o ciel hombre con el mundo. iCómo 
si se pudiera entPnoer aiao dei mu11c10 s1n pensarlo 
trttves de las ideas oue no: 1egaro11 ir+.s gen'?re<cJone-= 1 

Pero S! B~con es el orecursDr de lC4 ar~n suo~rsticJOn 

df'l oroareso ni?cest-tr-:rc. ••· +i:.t~l. ÍH:•scen-te:: v <;.-:.n escu~lei sor 
los v~rcarieros altto~e~ d81 pensam1enio fj}os~i1co ~el 

orooresc.. conceo100 comt.• 
co~ceo1rse... Maleoranthe. 

en flLH?Si:ros ch?::: su0lr 
otr·o c?rtes1ano aer1ial 

freuet1co. aesdefii4 12.= c1'2nc1t~s h1si:cr1r.c..: v ctbom1ne1 )c

erua1c1on v i~ ·fiiosofj;;.1. l.? :-nt1aueai;O lJ? estoro~· ton :v 
ainr1a; <HH?rr1-:i oestru1Y ..!.~. oc;t·;.. oooner- ?.~, :i ltr1 C•asaun 
1ne}~ls'!en-:e un futt\t·i:i areino1oso ••• " (90}. __ ttT1f1t1,..,.c,r11..e 

resnltaoir ao.e en el kenac1r..1~~cr· t:::P com1en::.:. :i or-tr 1.1n-:1 OT?f! 
rUD'tllYt1 i:on tod~ ·i? esoec1c:•t1'.':> 'J~ 0:·1er 01.;;oc~cr o~ l;. 
t1uma1110~0 orev1~. 

[lCStuiada:: de li<. rP.s e~:i:ens~ ei j.¿. res cc_11:nn:.E1.s. L.f·\on1i::
ocoo~rt'. ur~ 11.n:12.r de:T.?.CC:Hl•:i. ~·.'. spr¿. ' ••• i:l l'J"i4íi do: 1.o•'" oi:-1 

ri=o • 01er1 a1soue:teo er el me Jo,... oe- ic:: munoo? 



posibles~. Que se meJora cada dia para la mayor gloria de 
Dios. hay un orogreso continuo en el universo. El mal es 
sólo la preparación oel bien. 1:1 dolor oue nos subli•"· 
servir~ tal vez para una reffiota v suol1me redención ••• 
Cand1do. el héroe de l~ novel~ de Voltaire. es la 
realización pedagoqica de las icieas teológicas v morales 
del fervoroso pensador germánico. que puso todo su inmenso 
~en10 al servicio de la preocupaciOn moderna del progreso. 
)' tras él. en Francia. e-n Alem~nia. en Italia. en 
ln9laterra. en todas partes brota la fal~nge oe creyentes: 
Fontenelle (véase no obstante. sob1~e Fontenelle.- el 
di~logo entre Socrátes y Monta1gne>. Vico. Less1no 
(anó~tol del pro9reso rel101oso o eso1r1tual del género 
hu~ano. en su opusculo sobre la Pducac1n11). Herder (léase 
los capi tul os del libro XV de s1.1 obrc1 Ideen ztw 
philosophie oer Geschichte dPF Mer1sche1t. Ahi sostiene oue 
· seoún leyes inherentes et su prop1r:i naturaie::? la razon y 
ln justicia hi)n de aumentar su poder sohrP los hombres y 
+undar la human1aad sobre oases durables~>. Schiller. 
Turoot (cesmpet.•n <ie} progreso social objetivo. En s11 

Discurso de la Sonorna. ~r1unc1~ va. ci~r~me11tP. la ley de 
los tres estados. tPolD01co-metafísico-pcs1t1vo, que Comtf' 
formulará desoués como ~r1n1:1p10 TLIOd~mPntil de su 
filosn+íai. Concorcet. Ht!lqe1. Comt.~. v t.:cntos orros (Mc?ir>: 
entFe ellos) ... 11 ('7·1,. Tnda ~st2 tendenr.1~ contar¡;._ con 
pocos o~os1tores. otle rlo tenóran aran infltlenc1a. ouesto 
atte hab1an dec1d1rio ron1uer con todo el o~s~ao meo1~v~J 

(91., jo1c.. P~.a. 2·s. ramD1Prt 1H1P.tJP con::1.il1cirse ürari;-. 
t-ernanao. ~_l D.?r..J:.ti_~~19..!' ~.~?_c1r.! ~ y ~_:.r: .. ¿..~:~ i..1~ =· ~ . .f' ~!!!_ct 
f-sp_y_olr . .i_~_f__Qli. Ed~ h:d~1tl!"'?1~ MC'.\d1-1d }':'8 1• 1 ., o¿..a~~ :·,-·-:.:~M 

oonoe s~ nace un ~mpl10 ~nál1s1s oe l~ nioaern1o~c~ de su 
vur1~0 ae oar~ida f1!0SDT1co en be~c~rTes. l~ orientac10~ 

rac1onal1~~~ ~.~tpr1~l151~ e ioe~11sta au~ Je cont1nud~on 

nastei. Heaei •.i M:tr:~. l~mb1E'rr c1ttede versi? gj t::-nsam!_f>_D}f! 
til.2.iQ.r~~. Ot•. c1t.. aonae c.i:. YeCo8er: c-rnp11:i. \' 
prcfunc~men~e las e5vect2t1va~ t1r·oo~Psl~t2E re Voltaire 
(l. ¡:¡ 8:.•-24~.·. V1c 1J ··~~. 1 :::.,..:•-;::.;1J. H€·f'"aer· 1,f.iJ 3::c-
4i:-:). Scinller (T. li 41'.!.-4::8J. Heo:d 11 T :u 42-r-SEhn. 
(.o~t'E' C'. li 5~í-ol~.1. M~l-}i V Enae-is:" 1 !, lli 1-.:!·4.1. t=-·t.!!?OP 

tOt'l1é1.t'"Si? corr:o consu1t2 10•.!:dfl1".:·n1:e J.l~ ~u. t-.•• oro. Cll.. •• 
p:..:?=·· :_..:_._::-¿:::i(·. oon 1J~ 5.,:. oes:-·i-rol1:-. e.: oensei1'.11ento or-00111 

Cf .t::-- f.:00~et a-:-: . .li1 1itllE1"r-~·'-·l~·í1. 



retomaran como -fundamento de sus posturas a Descdrtes i,• 

con exclusividad a quienes ~ueran siguiendo sus pasos. 
pocas serán las exceoc1ones. 

Esa espectativa histor1ca de los filosofas, de concebir al 
devenir como progreso necesario.. esa utopía Trenetica 
hegeliana de que todo lo nuevo necesar1amente contiene y 
supera a lo anterior.. que seria también aliento del 
comunismo y del mismo capitalismo (9~). h~ venido por 
tierra una '1" otra vez. hasta hacernos ver 
afirmar con prudencia. que nuestra 
necesaria•ente meJor que cdquna otrci 
humana. 

Ql\e no podemos 
época no es 

de la historia 

Nuestra noción de pro~reso como esfuer·zo por alcanzar 
l~ perfección permanece de manera innata en nuestra 
persona v en ia sociedad,. esto es pr ofundi;:ado por la 
doctrina rea1Jsti4. en tanto oue s~ adv1e~te la existenc1~ 
del n1ovimiento v del t1empo. el tri:1nscurr1r de:> l~ realidc:Hi 
de li4 potenc1et al acto.. los seres están tendiendo i1 

rei\lizars~.. Antonio Ci4so d'tirma one "La 11oc.~ón mas cJ~rC1 
de perfecc1on se deb~ ~ S~n~o lom~s de Aou1.no.. oue 
asegura. sigu1enoo ~ ~rJstólel~5 <Dios es acto D\Jro). oue 
estribeo <i1ch;. ·.nr1ud en Et)c~r¡z~r" el -fin. en re?tll.zcir l(• 
que estit en potencia. en cun1ol1r lo v1rtttcti .. El f'roareso. 
lit ~eorche-. neoc1it ~delnn~e •.pro9ressus.1 .. será.. ones.. el 
esiu~r·::c t1cr l~ crrnsecv.r:10n o-el 'tlf,. oor ic:. élctuac1on d>. .. 
Jo oonl.enclt.d.. f·erC"I.,. comn t.030 ei::·i-uet·::C"l SI? 1~e~.i1zc· en td 
t.1e-moo. aat·ea~.nao J~ noc1or: 0~1 t1em~1G. o~=' so.ces1or.. ie• 
h1~i;.or1? •.solo i: 1enen t11stor1i.t 1=:;:::. CC'Sil<: Ol\1.;o 01.:r:m. co1;1r1 

dice i1~rosnr1; ~ resultara ser el proareso histor1co el 
esfuerzo cu•olido,. realiz~do en el tie~po por la hu~anidi4d 
para l~ consecusion de todos sus fines: el esfuer::o~ en 
su•a para realizar por completo la hu11anioad. 

L.? ?1::1.J'..,..'l.a~o numc..ni! i:); +1s1c;.. in"te.lect.1..1~:· ~inteJ.P.ctr.:i 

oas1vc cF.te n1Js pern.1-t.(I oc·· e 1(:1r '..' en enl.cnoe .. lB rei:u tOL~:: 
tal cu¿d e:!::. v el inti::i1.:.:-C•!1 ~C't)Ví• a1.1e no= oe~·m1t~ tot11·a~t-

,. BCt\.'C.r" so~re l? r'?~.i1aa~. no1~ t11:-~son~.i.1. Pstét1cc• 

0[•. Cl\.. oc-as. -·t-.-.:::¿. SODt"'? J;:. 



el progreso histór1camem.e ••• (93;. Es 
espectativa de proqreso que se abordará la 
mexicana y la educac1on. 

baJo esta 
nacionalidad 

Al realizar Antonio Laso un análisis sobre el 
progreso oue ha habido en las esteras valorat1vas antes 
comentadas. dice: ªEn resumen: solo el progreso 
intelectual. cienti·tico y práctico ha sido un hecho. El 
progreso omnilater~l no ha e>:istido ni e:dstP. ••• " C94i. Al 
re~er1rse al progreso moral <valor de bondad en parte el 
o~ verdad) 11 

••• apovado en Hartmann, ins1stia en que e1 
hombre es hoy tan bueno o tan m~lo como siempre ••• de 
acuerdo a Hartmann en stt "Filosofía del Inconsc1er1te 11

• ~n 

todas i ~s éoocñS ·el orado de corrupción es idéntico~ sólo 
cambia de Torma pero en el fondo perman~ce inalter&ble •.. 
el prooreso ~oral no estr1oa en rance~11r s1r10 en querer eJ 
bien \' hov ha\.' té!.n escasos aevotos del bien mismo como 
cualquier otra época de la nJs1.oria" (9~ii. C1er-tdmente los 
valores de soc1abil1riad v de verdad han sido Jos oue me11os 
han podido crecer en las snc1e<tacies. no obstante divers~s 
de ési.ds loqraron 1nsta11rar- +rPnos y ot"'1.entaciones va.r-1as 
a las inclinacio11es indebidas. uue atentab~n prim~ramente 
r:ontr~. la person2 fltle les real1;:abi"-I' v posteriormente 
contrc:1 iit sociedad. asi co1n0 un s1stem~ educativo formal i·· 

lnformal que or1v1lE.•01;~bc. !i<' for·mac1on en jas v1rt.11des. v 
con eJ io una nieJor- conv1venc1¿1 soc1ai. Es U~J'=' fl.! 

(9:;.·, Cii.sc•. ti •. !:.•. '._1_l_::.'_:i!1_ty~·-··• ~·~·.t:I- ::~ .• L·,r ~ (rqlu-·; tt:;: 

I< •• :!J..i .. tl:..b!.ILl~.~-~--l.(•r1 ::i J:-t ~q_y1_~,.., t..::d-1rlhL. r·h7-:~!Cet f'l·~ 1 i .. 
páq. 8C.. P.S1m1smu e11 tWac·1 •• i:.üu~r·ar, oo. c1·L .... r¡¿.t~s. '-!.,._ 
5:!., ODOdP. Sto mci.nlflE:H:Tc,1 Qt!E' rL? 0Pt€'íl•.:la V E•l Ctf:1.Q QlY'lO~I: 

al se~ oe ta} suer·tp aue 100~ cu~11lo e~. o 01en e~ acto 
oun:.i. o bien es arte• ne-.·c~s.:.ir1dmen112 cr11r1nuestc1 o·:? ontenc1t• 
v ei.ctú. com:t nr1nc1D1os rH 1mer--.:-•s t.:- intt Jns12r:0::·· 4'1, y oue 
"Ei ci.~to. pe>~ lC! llilS!TiO Ql_!f..- es PE'r""Tt:''.:c2u:1. f1C 1?51:,;.. 11111·•.t:t•ºJ'"• 

:1riei OOt"" lit p~i::r.nc1:.. 01).E-' ~'=- trf1? Crtt:•?.C~·J?V CF. Dl?t-T[:ICC10r1. 

i-·c~ ._~ons,au1en1e.. en f?J oroS'ri •?r1 (.•Ut.:i .--2. :-.c':o ~= 01.1rc. flLI 
pueuP se~· s1110 unI'le~~~¿.J v ur11c.:o: or_w '=l leiac• en at1E· P~ 

-t1n1to Y r-.ui"!.101E. ~n·u·;. 12rr 'T·ºETOcte-:t-;. comc 0 ::)::;Jc1on CQn 1:-
111:..1.et·i?... "5:~. 
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convencimiento de QUe es posible el progreso en los 
valores v ae acuerdo a ios c:omentar-1os anteriores. que se 
hará el estudio de nuestra nac1onal1dad. A con~1nuacion se 
eshoza con •ás detalle esta postura filosóf1co-h1storica. 

LA HISTORIA COMO fg_OCESO DE REAL,IZAJ;_J;_(JJ! p_¡:; LOS 
VALORES. 
Toda acc1on humana imol1ca una valorac1on. la historia se 
encuentra impreqnBda de la valorac1on humana. esta pueae 
ser estudiada desde la form~ en que fup re~l1zando los 
valores culturales. pero t~l aurec1ac1on debe intentarse 
en forma prudente. Abelardo V1lleoas manii1esta que de 
acuerdo Herbert Harc11se '' ••• toda teoria c1·it1ca de la 
soc1eda:,_1 Jmpl1ca dos J111c1os de valDt·: ·El JU1c10 oue 
~firm2 at'e la vida humana merece vivirse. o más bien oue 
puede ser y debe sPr hecha d1ane1 de v1v1rse. Este .. Juicio 
suhvacr~ en todo esfue1'":::0 1ntelecto;i.1: es el a p~ ior l ae la 
teoría social. v su r-echci.zo u1ue eE-- PeFtectamente Jó~icn) 
excluye l? oosibilio~d de la teoría misma~ HU. 120. ! 'El 
ju1c10 de Que en una sociedad dada. ex1sten oos1bil1rlade~ 
esoecificas p~ra ur1 meJora1niento d~ la vid~ human? y. 
forma~ v med1os esuec1f1co~ oarci r~l1za~ esta~ 

posibl lidade~··. E.t análii:1s critico tiene o\le mostrar lci 
v811oez o~ieT1v? oe es~os Ju1c1os. 18 oemostrac1or1 
tienen attl'."-' real:i:::"21rse sobre nases 1?mv1r1c.ets. La :i.oc1edr.d 
estdolec1c0 l1ene 1.,n~ cant1d~d v cualidad ae recl~l-$0~ 

me<tP.ri.a112:: ri JnteJectni;.Je~ civE"r1m1i-ü1les. i.:,Lomo t.iueoen 
emvleaY~2 e~~vs recurso~ o~ra e1 mPJOr oesarrollo v 
s?t1s+acc1on o~ 1a~ nPces1o~d~s v iac1Jltaaes 1nd1v1ou21e~ 
COT! un r.1i.n1n:o r.:1~ es~t~!.1 r::o \' 1ri1set-11: ... :' L~ 1.eor1é1 sr,c1ed P.f 

~~Qr~;. h!s~or1c2 la histor1~ es el campo de la 
posibilidad en el campo de la necesidad. Po~ 1~ntt;. ~nir~ 

it•:. ~isi:1r-t2.:: +cirm~·s oc• or-ot1n1::2·~ \.' tt'.:!.!12;..r io~ recurso~ 

m::cvor 

~:.:1 ::~~e1,f-' •;11JJ?u:.::. 011t:- ¿.Qu~\io 01•~ <;~ nu~cif: ae-:1r 0°} 
nreser.""-~' tc-!'::·~EI• ~·= 1..•;.i:i.ar_. oeo.rt• et p;..-::.~.0·:1 

..... ~ ª'-'P '=temor'"· 
r12'r! ~: ... 2:-_::;-:- oo<.=1c111o~a ... :-= oe- me_ior~.· lE- v10:· n1Jm¿.nc.. 
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Cuando observamos r1uestra realidad. nuestro espacio y 
tteMpo. advertimos que pudiera reorientarse. u ••• se tuvo 
siempre esa pos1bil1dad y se enJu1c10 a los individuos e 
instituciones en función de ella. De hect10. Jos oersonaJes 
históricos. siempre valoraron. y no se pttede historiar el 
pasado sin considerar estas valoraciones: pero de lo que 
se trata, como dice Mar-cuse, es ae que el historiador 
fundC(mente la obJetiv1dad de su propia mirada a;aologicc:t. 
por ~ed10 de la cual pondere las posibilidades a que nos 
referi~os y las intenciones y tendencias de personaJes y 
aconteci~ientos.histor1cos ••• • 1971. 

Al~tmos 

valot'"es 
podríamos 
de los 

consider~n que en cad~ momento hislOrico los 
y valoraciones han V8.1~1ado, ~unque más bi.en, 

decir que son p:ronunc1~m1e11tos diversos acerca 
mismos valores. Fretender oue los valores son 

relativos es erróneo, \'a QttP " ••• como lo l1acen notar E. H. 
Ctirr v Russel.l desde perspectivas d1fprentes. l~ 

consideración del concepto de az~t como domin~nte 

imolicaría nna renuncJa a la acción. a l~ 1dea de poder 
influir sobre los acor1t~cim1entos. oue es uno rje los fines 
últimos, sociales. del s~ber h1sttirico ••• 

La e}ml1cac1ón hist1'.:tr1r:t• es-. on<?s, ttt1ei Q;.m ticac1cm 
causal en eJ sent.inn c-intP.~ a:tcrii:• .. f"t:.~ra Jo :rn1oortanre o;..r:: 
lo aue estamos trata.nao es ott~ tamo1er1 1'.-'S una P>mi 1cac1or1 
teiJ?olo~nc~. f.:Pcnace1110:. o~sde itri.>ac. ol!P est:;; lt>leal<19~c· 

óe l~ n1storiil e:- trascf..·ntJ•?ntt:o o escf1t011JC1c~. Se rr·.?.Ttt ae 
ttna teico1001~ inma111:.nt1:· aue 1mpJ 1c;1 ·t1.tpr1e:.: •1eiiorac1of"!e;. 
y oue esta obl1aao2 por st1 ooJeto Qe es1ud10. ~ (~61. 

Lo::: :i nd1 v1auos. 1 o~ arut~u:: SOClt.le::\ i~: 

instituciones V teor1as oe 01vers2 lOOCLif.·. t1e•li::·n 

+1nitlioaces. 1n~enta1~ cor• 
caracter1st1c~~ v cu~11aaoe~ ~soec1·r1ca~. ae ?C~~roo 
valore~ ot1e v1venc1~n. ''L? vostvr~ a~ ~:~qt~n~et· ianorar i~ 

v~1or~c1on en el estt!:110 C? l~ n1~1n;·1~ r1ene r~1cer 

orofr_mo:i= ~;; oostr.1r-:.:i:: !J'Jf' s.::i reune~· ctlr'?'Jeoo·· cr, io: 
oos1t1v1:.t2.s .. POFOIJ~: 1 :• n::it:...rr·a.i.e:::. 

<'7:.:· io-.G •• ro:.a. ·=-~· 



prescindieron de los JU1c1os de valor en su estudio de las 
entidades naturales. Las c1enc1as sociales anora Quieren 
alcanzar el mismo status aue las nRtu1~a1es y no se l~s 

ocurre alQo ~eJor que prec1nd1r oe las valoraciones. Pero 
las valoraciones ocurren en la vJda humana v aunoue sor1 
difíciles de explicar~ y soore todo de ~Uhdamentar su 
valide: objetiva~ no parece un proceu1mienLo adecuado par~ 
resolver el pFoblema el hacer tkbla rasa de l~s mismas o 
el considerarlas como subproductos oe la conducta. ial 
ocurr1r1~ con 1~ historia si se le considerara como un 
conocim1ento d~ hechos (cualau1er cosa 0L1e se entiende por 
esto> y sus vinculaciones causales. Vemos ahor~ Que eso no 
es suiic1ente y que tenen1os QUP volver al vieJo problema 
del valor. La conducta orientada oor finalidades y la 
explicac1on teleolóq1ca se refier-en ~ metas consideradas 
valiosas. pr-eter1bles. por- lo Qlte no es pos1i:;le eiudJr PI 
asunto ••• ··" (99>. 

Ya se he: .. dicho ant.eriorm~nte oue el ser huma110 se 
percata y vivencia los valorps en su r·el~c1~n con l~ 

realidad~ y que procura aue éstos aumenten con su laborr 
cotidiane:i. 

En el documentp oe fi~ VJjlP.aas se enc1.umtrc:• on i:o.ce1'"1.Bcto 
olanteamiento dP como J~ n1stor1~ no es más que 18 
real1zac1Pn de los v~Jores cu!tura~~s. tanto en el hon101·~ 

como en su real1aad: ''Co1nc1n1mr~~ con narcuse. reiter~ndo 

un ~an~o 1~ c1ta ou~ nJc11no~ a1 
ve~ 1~ cu1tur~ con,0 t1n 

H11c10 de i::is'tP. tr-aric-.Jti. en 

orocE-no nf- t1rnnf.\ri1:.-:ac1on 
caracter1zaoo como un ~s111Przo co1ect1'.'L• t1n1- [Wtn.Qoer lr--
v10=- hlU!!artñ. pot- aortr:1ouo1 ir !urn2. r•Ctr J~ e~·:Jsi.r-11C!ei 

manten1~ndol~ oen~ro a~ 11~1t~E ooucrn~n1es. oor 
estaoil1=a:· un~ oroan1=?c~an ~ron~~~1v~ o~ 12 soc1eoad. 
pQr rjesarr- 1.üie:1r l?.s Tr.-tn.'..t2.at::·= in1EH?~"tu~1e::... dt. ... J. hombre~ 

v pnr reati:::!r v =:ul>l1md ... i,;..s 1:tari.:i.::1or11?s ... i~ v1o!l."í!Cl2f v 1; 
rr1sel'"12.· •:Pr:~. -;-· 1,.1,•. L::' cu.!,._1.1~-e. i<.n2t·eco:::· i•.~! corr:eo m1 com11ieJc· 
oe val~res ~Gr-ei~s. 2nT~1ec1t•~t~5 \" ~~t~t1co; oue un~ 

~oc1eoé{o cons1tJer·~ 01.~e const~.t11ver1 t'J ae;iar11c• or:.- le-' \SU' 
c•rat ... r1::.::e.c10:. •· (i ü•., •, 

<'6i Ib1c •• oao. 61: ... 
(!ü·:• 1 ln1-J .... o~.::. 0J•1. 



Nuestra eooca. sobrevalorando a la utilidad y a la 
belieza. nace caso omiso de desarroll~r el 01en y l~ 

veraad. las t1uman1dades ou1eren ser as1~iladas por las 
c1encids pos1t1vas. ~Pro. s1 se auolece del valor del bien 
'' ••• si no hay valor~c1~n no r1~v tamf1ocn critica. se 
clausura un esoaciP vita) neces~r10 oar~ que se 
desarrollen los valores autonoNos. 11ores oe la neces1d~d 
circunstancial histórica. L~ histo1~1a valorat1va y crit1c~ 
parece atenerse más a lo ou~ son orooia~ente las 
humanidades oue la historia ·c1entifJca' positivista que 
cons19na hechos v relaciones causales. Ai:t1v1dades. dicho 
sea de paso. no e>:cl11yentP.s entre si. como cre-emos haberlo 
most1 .. ado. Se quiere lleoar· a 11nci. historia neutra en 
cuestione~ a:aolooicas co!flo ec.nte~ se 11eao ~. una c1enc1a 
neu l r ét.. Pero no cabe ande:1 Ce oue i. 1 ene a iao de 1p azon 
Marcuse cuando afirma ot1e )~ ciPnc1a cuantificada y la 
na~urale:~ como rantJdad mdtemat1z~da, como universo 
matem~.tico son ·neutro~=-. algCJ snsr.ept1ble de cualquiet· 
ut1l1zac1ón v transformac1on. 11m1lado sol~mPnte por los 
limites dei seo.0121· c1enti-r11:0 v por ia resistencia de la 
n1ater1a bruta. eri cst2 neutritJ ir1ad lci c11?nci;:t se vuelve 
adaptable y qued~ sujeta a los 1JbJet1vos predon11nantcs en 
la socieoari en que se desarroll~ CPvc· 1140)~. lSeria 
deseable aue la ti1s1:or1;.. 11.n~ de l?<s -ionhCis m?s em1n~ntes 
dei conocJ mj ento f1~J nnmhr·e. ouPdcir :• en 1aual t-ot"m~i 

neutt-ai1=~a2. v Pn d1~oon1r•11102d~·" (1(11 ... 

t-n concordr.nt l~ con Vil leaa~.. rP.rct•so::·~ v t-;pes~.'i l. rineae 
aec1t·se nuc la historla es 1~ c1~nc1J oue =~ enc?ra~ n;... 

e:tttf.IJ".é'r, e1 or1ae11 v oes~1~rollo 0€·.i r.~w ntim~r.c. \' su 
dCCJOn CU]Ltlr~J (H¡ eJ tlAr!::'d' O•:-o·· l•• que. L•Od~'IT;O~ 

ae+1n1r1a tdmh1en comt• el 1;:·sl1.to10 d~·! ú~~':'tTriJ 1r• c111tur:i.! 

dei i"1ombre. v2 ctl\f> el no111pre nr<.C€-' i:u:Lrv.1·c- t~f"1~J(~" son1 .. f! s:a. 
m1sr..c .. 
perccttiltlfos ce Ol'E- es": e~. ;:;..~, '?r1L;.r IJ€• O-€"· vr:r- !Q: 2.-.·~nCE•'.: .• 

re1.rocr!so=: e est~ncctn11Pnto=.. 0:1;..: 10;; :'!f!r:? 1. 1:'-'-\'.11:_.;:. v l?i:: 
01vers?.s socieooaoe: htt1T1é..r1.:..s E·!,~ L_· T0:>cn1c~' . ..,. 1.~cr:J.t.•.:-Llici. 

en su cr~:ic1on ae tn~n':::''€= rr,;;.1.f:r:i.;:1ft;. 1.·.•2.Jt:..1'.'"" ae- 1.1.t::.i.1c;.i-:.i: 
en su: cr-e-~c1onP~ i;.~·T.1~1::::<s. pr, ~-' em~·F.:ilioc1m1i:::•1".t::· O& lC· 

e:·:isi:.Pnt;-- v.;ato~· ae r.~ ... l.!e:::- 1 : er, t;:L'. ccir1·:1·.1J?':Clt- sc:12.J 
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<valor de bienj v en su conocimiento acerca de lu realidad 
(valor ae verdad1. 

La historl.a puede cons1oerase tm c1enc1a oor +ormc1r 
parte de la cultura, de la acción de los hombres sobre si 
mismos V la rehlidad. u ••• Es Glenc1k~ porqUP el elemento 
de significacion unJvers~l que l~ 1n~eor~ como ta!., es 
prec1sa~Pnte. el valor. Cada páa1na de la historia nos 
revela una conduele moral uue cap\~ este eleru~nto d~ 

s19nificación unJversal: el valor bien; o PStP otro., el 
valor Justo: o este otro, el valor bello, o este otro. el 
valor santo. Claro está oue no todas las páo1nas de ·la 
historia e:{presan Jos mismos valores en las mismas formas; 
per·o s1 el arte var:i.a. si var:í~n las Cit"llCltt.s., las 
religiones., etc • ., como e:mres16n 111stor-ic~ de cad~. 

sociedad humana., no var1an n1 se transfor~an los valores 
1ní.ernos. EJ arte ea1pcio.. el orieao~ t?l román1co" el 
bizantino. el ár~be. el oot1co, etc.4 son a1vPrsas 
expresiones <le algo c~pt~do en la intu1c1bn ael homore. la 
Belleza. Moisés" Jesús. Mt<ihom21.. Lutero., son in tui ti vos 
hist.ór-icos de un (mJco vt.tlor" let SC4nlicir-td. 11 <102>. 

Ahora bien. es nPcesar10 com~ni.~r ou~ los v.=tlores no 
son realid?.des ~Jeni;iS a li:i t"et.d1ot.\ci. "Lo~ v;dot"es no son 
entes. sino v1venc1?s socJales. ide?lBs c0Ject1vc~ 

necesarios. r~souest~s oroán1cas rie todu$ ~ un~ m1sm~ 

caus~ in~Rrtor o exterior. L~ 5oc1edad es Pl oran sectot 
de l~ reai1a~d e~ oonde los valores se corls+ruv~n 

oroan1z:ao.. ... comci ..lf!. soc1eaaa t1ener! 1..1n trt.ttCt 
lnoecl1naole y constante Qtte se tiama cultt\r~. io~ v~Jores 

son i? 1n~eor~c1on soc12l nP la cul~t1ra~ u~rQ estoE s~ 

muestran coroo entidt\oe=' e;a5t1Pndo aoarte oel suJCto~ J-°~Yr· 
su rPal1o~d PS solo soc1?1. no ontoloa1ca. 1~0 son ioe~r 

oli"~ton1ces, sml lOe;:.le;: soc1.;1lEcs~ nero OI'.""· só1D lal?~.s~ s1r1 1" 

t:onv1cc1ories v C1c10;; oe la co.iec"i.1\'l!l~O htttr1~nM r.t•j1nr;:"\j ••• 

LC Utl} P.::. JS Cl.IQ l?S soc1¿.i..1mc.•n'.E.' út1J: lo ti''.l?Í!f"• '2S. 1.C• 

soc.;.ei.imi?.n"(e DP.iio: ir• v":'-írJri.a~:-C"t e:;. ln OP'?" ~s Sf7Cltdm~n,~· 

verdaoerc: io ~an1Q P~ tD nt1e e5 soc1?1~~n~e s~r,to: J(· 

va11os~ s~ te uiJe e~ soc1~1~en1e ·1~11oso •.. t.? 5oc1eD?~, 

1? 1Jn1cnn. 12 ur11~orn111i~a. l? r}ecas1a&0 Ps~1m~a~ ~1r: 



a1~creoanc1a oorQue tlenge a lo ~bsoluta ••• ·· (10SJ. 

Los vct1ores ':'n ~tt esc .. nc1a11oad son e~~=-c:tamenti.! tqu¿des 
o~r~ tocios los homures, oe todt1s ios ~1eo1oos~ oero en ~us 

&nl1cac1ones orart1cas cuerttan cr'n var1ac1ones. ~E ~s~ aue 
l&s leves~ oo~~r11nas oe la r·e~l1dad, son el cr1~er10 oe 
01"1Antac1nn ae i¡1 m1smn, aunoue en c~UL'\ caso concreto 
cuen~e can part1cular1aa1tes Que no se Bnmarquen en io 
oen~ral. Ve~mos a cont1nuac1on ~sto: 

lodos ios seres hum~nos 11B.n. 1.1~nj.do inc!1nac1ón a 
obtener ut1J1o~d de Ja real1o~ü4 de at1i oue se nay~n 

constr111do refua1os para oroteqerFe d!! ias in(l~menc1as 

del tiempo. que se haya cre~do v~stimenta para la 
protección directa del cueroo v qu~ se construveran 
objetos aue oerm1tan el oescansa humano. P~ro el t100 de 
viv1end~s ha variado e11 ~l tiemno v en la acttcal1dad ios 
mooe!os so11 aiv~rsos: en el caso dPl vestido. sabemos oue 
el mismo ha contado con divers1a~d de variantes e 
ioualmerlte a ocurrido con las camas. sill~s v bancos aue 
se han constrn1do par-u el reooso. 

Los sel"es hu.,anos también h~.n act.u<100 soore la 
realidad oara hacerla Della. aunque las pinturas ruoestres 
contrasten con algún cuat!r-o rned1eval o moderno. ttunoue la 
música china contraste con el rock norteámer1cano o l~ 
m~sica ranchera. aunque las 01rAm1des de Eaioto contrasten 
con ia catearal mexicana o al oaiac10 del kremlin 
soviético. 

La oersona humana síem.pre ha buscado desarroll.:trsei 
sanaeente en la sociedad v contar con aobiernos Justos 
(caso del valor de bien>. a pesar de aue la estructura 
social ha variado en el tiempo v de que las formas de 
gobierno también han sido dive~sas: monarquia~ 

aristocraci~. democracia u ot~as más. 

!1031 lb id.. págs. 84-85. Puede ahondarse en Krauze de K. 
R.. op. cit.. sobre axiologia y r~alización 175-180. 
valores v c1enc1as naturales 180-18?. 



~l conoc1m1ento ae l~ rea11aaa ~~~lor qe ·JarnadJ n~ 

~i~o buscado oor ios 1no1vl•Juos. ~&1n~ve 1a ~~n~1oad ''~ 
r::onoc1f11enc.o-s !le -:~.n~ -trio o cte 1:1 =:::0c1eo¡,u i:::n q•Je se 
n?~tt~ n~va s100 ~1~l1n~2. o ~ uQs~1- ue c1ue ids ~~cn1cas y 
metodos n~ra ~nt~naer io ·~~1s~ente 'l~rL~n enormemertte 00 
las un1vers1oaoes ~nt~a1evai~s ~ LOS tP(noloq1cos ae .us 
~1a..Lst-s Jnciustr 1ad1z~oos ~\ctu~iL"S. 

Por (Odo lt1 ;;.r1tl;..•r1or es r1ece<:¡.ar1a remi1rcar «tlle no 
deben confuncnr~P l~ lev con l~s ¿._pl1c&.c1ones"' la nor·m¿.; 
con sus v~r1antes. ni la esencia con la ·forma. Y a pesar 
de aue en ciertas realidades se llego a dar un d1svalor, 
una fait ti del 'hilar. tal s1tuac1ón no se ha menten ido en 
forma per~anente. 

Los valor-es son (tn1cos'I a1mQne- ' .. '?.r1e su mRnifestacicn 
en las soc1~d~des. 01cna var1ac1on depenae de las 
circunstancias de: t1emrio. rec1..irsos. clima, lJE'lDgrafia., 
baoaJe cu.lt.ural ac:11mulctdo. nC?ces1d2des o ureciones 
sociales <indiv1du~les o colectivas). capacidad de los 
cr-eadores o orientadores, e1.céter-a. QUt' h~n envuelto el 
actuar humano. 

Pues bien. b&Jo la esoectQt1va rje entender la 
historia como un oroceso rje real1zacion de los valores. 
con los rasaos de5cr1tos en los dos ctodrtados anterio~es v 
en el dedicado al anál1s1s de los cuatro valores 
culturales. es como se trabaJarán los contenidos 
s1au1entes. 



2. LA EDUCACIOrJ MEXICANA l' LOS VALORES QUE HA VENIDO 
TRANSIHTIENDO A TRAVES DEL TIEMPO <DE SUS ORIGENES AL 
SIGLO XX>. EFECTOS SOCIALES. 

(uanco se nao.La a.¿. eouc:cc1011 es nece~i1r10 1?sr.c-.01ecer- una 
d1•11s1on entre la ~arma! y 1a tnTor-mal. L~ Tormal ~s 

~1n.tteila oue se transm1 te ooF lciS 1nst1tuc1on~s soc1a1es 
cre:,das especí-ticamente par:.. e.tlo.. '/it se~n pttblic;:1s o 
privadas. L~ inTormal ~s ~au~lla oue parte desde el 
nac1m1ento v se nrolonaa a través de toda la vida. 
~barcc..ndn mavores ~spet:Los que la inst1tuc1onal. 
ConsidP~ar i~ eauc~c1on tnTormal conduce a l~ 

rev1s1on ae loe;; 01+et-er1tes n1ve1es cie C1rt1culacicm de lct 
ideoloaia (o doctrina): enr1ouece el orop10 estudio de la 
educación 1nst1tuc1onal.. \' ouecie or1ndar importantes 
fr-utos en el canocim1er1to .:iener-al oe los mec~n1smos 

mediante Jos cual~s una sociedad determinada prepara, 
asimila v adapta a las ind1v1duos para su adecuada 
inserc1on dentro ae las tareas sociales: para 1a 
asimilacion de determinadas formas de conducta. ountos de 
vista v criterios de valoración" (104). 

De ~ianna manera amhas se complement~n oara +ormr.1t" a 
los 1nd1viduos. logrando nn eoui librio entt""e sus 
diversas Tacultades. asi como entre los co11oc1mientos 
aore11d1dos en el aula v aouellos oue le son imbuidos a 
traves de las instancias e:-:ternas ~-familia.. medios de 
comun1cacion. amioos. relioion v otr~s aoruoac1onesJ. la! 
co•olementación se ve truncaaa cuando existen diverger1c1as 
o olena ooos1c1on entre a1Aoos niveles formativos. es en 
este momento cuando no se da una identificacion con los 
valores nacionales v con eilo con la nac1~n misma. es 
cuando se crea un vacio de identidad. o conflicto interno 
con exoresion externa. aue lleva al individuo a senti~se 
inseguro en cuanto a su origen v iinalidad de e~iqtenc1a. 

E•ile Durkhe1m d1ra que la educación es el medio oor 
el cual las oenerac1ones adultas pretenden leoar o 

(104) Escalante~ Pablo Educación e ldeo.loqia ~~'1. tl 
Mé><i~ Ant i_g!J.!2 _srmto lQ!Ji..~. -sEi'·-=c,.bal 1 ;t.-;;-;-· M,,,.,;ico l Ys~. 
pág. 15. 



oroJong~r sus v1venc1as a ias aenerac1ones Jóvenes. ~1Jnaue 

CDi!IO v=t se a aic:ho r:on anT.P-r1or1daa.. t:tmoién e;:iste una 
~oeoucación numana. ~hora ~ien. ~~ eoucac1on va sRa 
TOt"":na1 l1nst1tuc1onalJ o lnTor.oai ·. :-am111a. i·:1ies1a" 
~arupac1ones ~1versasJ. ~~ sido tamo1en ~n ~soac10 •je 
lucn~. en oonde se er1~rPn~a11 las 111vcrsas 1·orinas ae 
oensam1ento con el +ir1 ue a~pl1ar su es~Pr~ de acc1on. 

l_a eoucac1on o coeducdc1on nu1narla. na sido el meo10 para 
la tr~nsmisión de los valores c1Jltural~s de utilidad, 
bellez~,. bien y verdad en el decurso de los siglos. Veamos 
como ha venido ocurrieniJo esto en la nación 1nexicana, 
dP.sde la esoectativa. histór1co-+i los1l-rica que oostnli:t a la 
historia como un oroceso de rea!1zar:1on de los val0res 
c:ulturitles .. 

~s~~ ~egunda parte del capitu1~ se en+oca Bl ~nál1s1s 

de los valores cult11rales nacionales. transmitidos oor la 
educacian <formal e informal>. desde los orígenes hasta el 
s1alo XIX. v se divide en tres suocao1tulos <los oríaenes. 
la con·for"nacll~n. y la v11ia independ112ntl"!i citda uno CltP.ntc.. 
con una subdiv1s1on intPrna. En cada una de las 
subdivisiones se oesarrollan los cuatro valores 
culturales. en el mismo orden y sus contenidos internos 
esbozados en el capitulo oos. de acuerdo a la Jerarquía e 
interrelacion oue guaroan entre ellos. Cada uno de los 
subcaoítulos v su sud1visiones cuen1.a r.on nna oeoueña 
in~roducción oara contextualizar al lector. 

I. GENESIS (ORIGENES> DE LA NACION MEXICANA 

Una nac1on '' ••• es una comunidad histórica. ~armada oor 
Quienes tienen una cultura <lenaua. costumores. etc.>. v 
un territor-10 comunes. y poseen en mayol'" o menor orado 
conciencia oe oertenecer a ellan <105). Es una comunidad 
htunana Que. de acuerdo a una serie de vínculos obJetivos 

005) !lif.-c;ion"Fio l';_nc1 _ _c_l_QQ_~<!)f.Q Gn..J.i<_JJ:!J;¡, 
JoFge Luis Boroes. GRIJALBO. México-Toledo, 
1265. 

f'r~T;-... clo de 
1'191. oáo. 



fld"tl~t"Cl.lt?S ctt1 tur t1ies t P.tn la .. 1~na11a. fllS (Ot" l::S,. 

-:-r~u1c1on·2s v ~náloncts r: 1Jstu1oor-es. :-inc:: .;oc1ales '/ 
rol1(1cos. JeoqraTiaJ. .-.a ~dou1F100 ~onc1enc1a u~ sq 

~1nuu1ar1dad Fes1Jecto oe ot1·~s co1nL1n1oallPs s1m1larPE. 
1-l 1uuai aui:o e1 !:e!'" 111.t:nano. i~~ r1ctr:1ones t1t?nP.n •.m 

nroceso oe aestac:u:in v cl'.ent.=..n r::on t'.?"li.:>mt!fltos PrJ:nar-1os Ju1:.i 

les r1an dado or1aen. 
i...as ni1c1ones ¿d const1ttur·se en t1nct especte ae 

esoac10 oe encuentro entr-e los ino1v1duos. cuentan con un 
proceso de desar-rollo y aefin1c1011. en donde alourlos de 
sus rasqos van variando v alqunos mas se aser1tuan. Las 
11.=.ic1ones. han tenído 1.1n ·Ot'"lOPn. y ·están siendo;"". coino !et 
realidad. pero al i~ual aue esta. ~ oesar de 011e varían 
algunos de sus aspectos. 1l1uchos otros C'?Fmanecen C4 maner;;.. 
ae esencia lleqanao ~ variar tan snlo ~n la J~ ·fnrm~ de 
mctnifestación. 

El mundo indígena prevjo a la conqu1~ta estaba formado por 
una oran cantidad de nueblos con diversos rt1veJes 
culturales. econóinicos y sociales. Los aztecas eran el 
pueblo de mavor personalidctn po-J i t.1ca. como los mavas lo 
fueron en el asoer:t.o cultural. d pesar- de ello los 
primeros no habían logr~do ~stablecer alg~n tipo de 
unidad con los p11Polos ~umetidos ~uesto Que ~stos 
mantenían su personalidad oron1~ h.:ul tura. rel1aión Y 
lenoua> ¡ los pueblos del nor-te. noroeste. sureste v 
accidente no entablaban relaciones de imoortanc1a con los 
aztecas. había por nor tanto diversas ~ormas de c11ltura. 

El suroimiento de nuestro oaís como nación tiene como 
ounto de oartida generalmente aceptado a la ConQuista.. Y 
como los elementos que le han dado origen a los pueolos Y 
culturas indigena e hispa11a. ~ su historia de cnn~ormac1ón 
a atravezado por varios periodos o moMentos de 
reordenación~ como: la Colonia. la Independencia. la 
Reforma, la Revoluc1on y la Epoca Actual. 

Asi oues. la nación me~icana se gesta a oartir del 
siglo XVI con una doble aportación. indígena y espa~ola. 

ya aue antes no habia unidad rel1a1osa. cultural. de 
l~ngua e historia. incluso no se tenia un territorio 
definido e intercomunicado. 

Pasemos ahor-a a echar un vistazo a la h1storia nacional. 



nctra oerc:t-r:.2.rnos cuall~S s"ln sus c~r~ ... cr.i:~ri.s1.1c:,~;. '/ <.c~:-io 

sus vaiores cultttr~les n~n v~n1uo s1enao tr~nsm1t1ao~ i)Or 

la f..ldllCC\C!On. 

!t:noc1f:'¡OS orr?~ente ccri F:o.010 t:.sc:tl2'WtP. oue ·~::1 ~?1 

cor11un~o 1e los Prnc~S<JS aue (O~uyuvan ~ t~ ~~Gr·on11cc1on 

de lc:,s soc1eaaar~1?: -r.•J1r10 !OS or-uce~ot; ·~·J•.tcr.tl'lO~- nav. 
aesae tlteao. cr~~c1or1es m&r;v11losas y 1)~i{,ar1es ael 
u1'ae-or110; oero c1rcuiein t'J'S"i mismo moao PFl-'.'JlllClDS Y 

d1scoro1cts. misPr1cts v rtPres1on. f-·m~oue se trar.a de l~ 

111stor-1a nuinana .. 

Al m1rc1r el nasado. al hur-QL1.r en él. tencimos aue 
estar d1souestas a mancnar·nos hasta el cuello. Lo terrible 
v lo sublime se mezclan Pn 11n cuadro que contemol~mos con 
la on1ca ~1s1on de e~oiJcarlo. ~o se trata de recooer ]0 
mas e!:Qttls1 to 11 desorend~rnos ae lo 9rosero·~. oe lo 
tosco. ae los hombres v sus conflictos. Los que strven la 
historia sobre YRJillas dP plata y mant~lPs blancos. Pstan 
oateanno oor debaJo de la m@sa a los ho111bres de carne y 
hueso a11e reclaman su s1t10.• (l06). 

El nivel de c1v1li=ación y cultura en el Maxico 
precoloeb1no era rles1ou~l v en muchos casos sin re1ac1on 
alouna entre sus comunidades. De acuerdo a esto. se harán 
referencias a la ~eneral1dad. enfatizando lo rRl~tivo al 
oueblo mex1ca v el mava en ajounos casos. oor ser los más 
desarrollados culturalmente. 

Había algunos elementos culturales semeJantes. como: 
el maíz como base de la al1m?ntación. el estilo oiram1dal 
escalonado de los te~olos. la orientacion de los 
monumentos de acuerdo a eJes astronómicos. la realización 
de sacrificios humanos en los ritos religiosos. 
indumentaria y adoras de t100 zoomor-Qa. en oríncioes Y 
sacerdotes. oresenc1a de animales con carácter de 
sagrados. asociación de dos o mas animales v de seres 
humanos con rasgos zoomorfos como símbolos o deldddes. 

11061 Escalante, Pablo op. cit., págs 14-15. 

J..•l 



·noa ut""oana 1.')n '=''-'Ot:1dcs 201er r..as.. .:,:.. 11reem1nenc1a •Je t!n 

sent1a~ ~1StlCO V fPilUJOSO ce 1:111a. ~51 ~orno SDClPUaae~ 

_¡er~roui=~~as r·101~~mente con un estado n~rm~nente oc 
-:;erv1dU•!lOFe. 

~ev1semos ~u~lt~s ~~an Jos va1ores v1venc1aaos 8f1 el 
oerioao orecortes1ar1j1. 

VALOR ll~ \JJILillfill~ 
En lo relativo al valor de utilidad. que abarca todo lo 
corresoondiente a la pcono~ia v a los bter1es materiales. 
ex1st1eron rasaos dJsltnt1vns como los ~IJP se detallan en 
el apartado. 

Los a=tecas "Conoc1~ron varias formas de propiedad del 
suelo. acomodadas a su mentalidad ~unoaruentaln1ente 

comunitaria: había. ciertamente. alaunas propiedades 
individuales. pero eran escasas. y el utecuhtli" podía 
despoJar a sus aue~os de las tierras que tenían. cuando 
el quisiera; oor ello cabe decir que lo corriente era aue 
hubiese propiedades co~unales. como la de los barrios. o 
11 calpulliu, en donde c~da jefe de iamilia tenía una 
parcela que usuiructuaba. pero que no 1?r;.1 suva. y que 
incluso podia perder si no la e}rplotaba; la de la clase 
~llitar. cuyos -~rutas servian para sos~ener los continuos 
Qastos de auerra; la de la clase sacerdotal, para atender 
los gastos del culto; v la destinad~ a c~1br1r los oas~os 

públicos.u l107). Aparec10 despues la orop1edad or·1'lada 
para. beneficiar a los nobles, dando lnaar a !nmensos 
latifundios. 

López G.::tlitJ consider.:-: tres t1oos rle oroo1edad de 
tierra: la comunal (QU~ considera como an~ecedente del 
eJ1do oostrevoluc1onario>. cuvos beneficios cub~ian los 
aastos públicos; la oabl1ca. sus beneficios eran oara la 

(107.l Alve;.r Acevedo, c. !:l..ª1!l@!_,.__._,_. .• op. c1t •• págs. 
i'8-'i'9. '( puede "mpJiarse en Pr!.L_ e_r_l)_<!_L <.!Jl. l~ Noc!JR Jriste 
-ª1 Gerro ~t~ 1-ª-.§. ~.ffiJLCt!!.§.t.~ ü~DJ._0_!_9JJia d~ !::J?sturé!_§. (Jg 
Hist_grirt de !:!~fil_c..Q, Con1p. Cuelli<r Salinas k. S. (f!t. al. l, 
Pueblo Nuevo, Me:dco 1986, págs. 33-46. 



n1smo ¿1u t•_ir 
i~ nuev~ 11 ?nt1aua r1ot1le:a. ~lC!? ~l 

•
1 ·;11pE.•r":"'tnao o?t .-crnttn1~mo or1m1t1vo~ 

10C:ti1:::1mos i.:i. P.Strucr:ura ,Jlll :111Q:~r1n :-:::r.e1:a er1 ~J ~st.a1:110 

Je l:t pr 1.Jflucc1on ~·sclr:•vtsta. ! ... .;ar.1sr3cc1on ae -=u~~ 
-,~11:1!1 c. me11 t. ale•: e '?n 

º\Or1cu.trur21...... L~ ca::a '/ i:o<. 1:1;>st:c:1 .... ,.-:;,n Ctct1v1da1Jes 
secundar1¿1s. r.;..s ¿,:-tes rilt.\ST. LC~s v neno1·es se v1ernr1 ,1,11v 
::tPS2trr·oii::!{JE1s. cts1 como i~ cer2.m1c;. v le~ lndustr·1ñ te~:tJl. 
i"tn tes e;: trctord lnar tilm~n te +:-11·mp-;. dabL~n SUS CO!Oíl::IS 
indP.le[lie ~lJ!?Zif ..... " < 108). 

Dentro i1el 1nismo ámo1to del YAJr•r d~· 1Jt1lidad. que implica 
.La economia v con ello 1.:-s tP.cn:1..c.:<.~ 1_ts¿..d;..s p2trei. l~ 

é+dqu1s1c1on íJ~ ~.11mentos~ ri1qneJ utr1nn oe nendi::-aoal 
sefia.Lct que ex1stian cuatro clas1f1c~c1ones dj~erentes: 

La ~ona cultural (je los recolectores de vegetales. de 
1noluscos y de ,-;.11imales menr:tFPs. se-: Jocctl1~0 i?n allll.lnCtS 
r·pgiones del noroeste del actu~l !~r·r1tor10 me>:1cano. 
inclusive ~r1 Ba1a California. 

La segunda zona. lñ Ofl los ca:::adores .. abarco el norte 
y una oarte el noroeste de Mexico. fales cazaoores usatian 
dardos y conocian el uso dP la DlPdra no pul1men1aaa p~ra 
la oreoarac1on de sus i11strumentos. 

Los pueblos de agricultura atrasada eran los aue 
hao1taban ot1ena parte del occidente de i1exico. Se estima 
oue en algunos casos er-an sem1nomádicos. aunaue en otras 
ocasiones edificaban casas oue. aoruoaaas o disoersas. 
eran el cen~ro de sus reuniones. 

Finalr .. ente. los pueblos de agricultura avanzada. con 
tecn1ca mas comoleta para el cultivo ael suelo. con ·rormas 
d~ oraan1zac1on mas elaboradas. eran los aue nab1tat·~n en 
Pi centro. sur v s11reste del ¿.r.:'\.ual tPrr-1torio menicano,. 
QUe oor sus relaciones con los pueblos de América Central .. 
han sido agrupados oenéF1camente oajo el namore de pueblos 
mesoa•ericanos.' (105'). 

l:J08) Lóoez G.:1lln.. nAnttel ~.S.P!LQ.!I!i.C!. y f.'~~1LtJ..f .. ~. en .!..~ 
Historii:"' ff__i~. tL~ltl.<;.Q.. C:l CabalJ lto. r1é:-:1co 1'180. o.10:¡ C+r .. 
üel er~º1 .. rL_~. ~.i~. N.rch_~-!'-~ ... op. cit •• u. ~i.:;;-oJ. 

(!OY> Alvear Acevedo. Lar.tos t!j.,g1.9J::...!_ª- <1~ fi..f.:_!_}._~º• Jns" 
Mé>:ico 1988. p.100. C+r-. Cué Canovas. Agustín tlist_QJ:~--'! 

9-<!.~_i_;g y_ i;con(l_!ll;,_C:ª ~jg tL~1rn:_g. lrillas. MP.::irn 1980,p.41-44 



~os avances Ql!e loor~ron R5TQS 111~1mos ~ttcnios. !e5 
i1!Jero :ie t1no~:t1"" i::in const.anre ou~:Jtti?Da oe =-.;.1'nent.os. .110 
~te ~i :~2c1m10nto oro1ac1onai. Jrno1c10 1~ 

~soec1a11zac1on en el tr20~10 ·. 1 ~! surq11n1ento <!e obr~s 

o~bl1cas a~ 1rriaac1bn 1 r~~u1os v ae1nas. AttnQUe1 cerno 
seiicila t·H.Justin ,_'u!? t~~novrts, '' .•• el 01··oureso ae i::.. 
oroan1zac1un social 1nd1a~na estuvo cc1na1c1onado y 
L1m1taao por la ac~1on rje +~ctores ne~ativos. tn r1~x1co 

'i1cnos ·ractQres estuvieron r~presentados p0r el 
desconocimiento del hierro v de la rueda: la ausencia 111? 

cereales pani-r1cables coruo el trltl01 e.•l centeno Y o.t..-os; 
la ~alt~ de animales domost1cos de nutrición y de 
transoorte1 q11e i1no1d1ó las m1orac1ones humanas en aran 
escala y la pos1b1lidad d~ un~ diAta mas rica: la escas~2 
de materias vPgetales para la ~l1mcntac1ón y los 1Jfic1c1s 
industriales; la a11senc1a da rios naveoables1 con 
exceocion del P~paloaoan en cPrta 1ravectn; v la ~al.ta dP 
acceso al mar y a sus orodu~tos. con ~xceoc1or1 de una 
pt-ovisión elemental de 01:-"lsct:1 dP e::plotac1l\n de salinas." 
(110). 

Establecido el n~norama general~ hablemos oart1cularmente 
de la economía del pueblo a~teca. Qtte se ~asana: 11 

••• sobre 
todo en el culti~o de 13 ~lerra1 en Ja atenc1on a l~s 

artesanías variadas orooias de su c1v1lizac1on. en su 
comercio. v. como todos los oueblas conouistadores, en los 
tributos oue ~xioian A los oueolos sometidos. 

Para -tines de ornato o Dara usos diversos1 los 
aztecas trabajaron alqunos metales y piedras. en variada 
medida. Con oro y con olata ••• hacian Javas. lo mismo Que 
con cobre... El esta~o lo emoleaban como moneda. Con la 
obsidiana fab~icaban espeJos, nava1as~ ountas de flechas v 
cuchillos ••• • <111). 

El come~cio se realizo por oermuta y oor compraventa. 
con diversas formas de moneda <cacao. aloodon. cobre). El 
c0Merc10 nFue esta sin duda, una actividad oue día a dia 
to•aba mayor auge en la socieaad mexica. de tal suerte 
que, para el reinado de Moctezuma Xocovotzin· constituía 

<1101 Cué Canovas. A. 
(111) Alvear Acevedo, 

cit., págs. ;>8-99. 

oo. cit., oaa.40. 
C. M~n~l Q~_ Historicl·_!_~.· op. 

l.Sv 



~na iuente muv imoort~nte ce inoresos. oues el ~omerc1n 

~ue la ~etroooli real1~aoa ccn l~s re91ones some~1a~s 
r.ior i::ometer. cons1stit1 ·.e1nolei1nco un Oli .. O mooerno.1 • en i.:t 
1moortac1on oe ~ater1as ~r1~as ~ la e~:oor~arion ae 
--..rt 1CU !OS eiaoor;;.oos. 
or1vilea1os ~ue el estaoo a=teca ator90 a ios oocnteca. 
un1ca C~Bse social cerraaa. oos~eaora ae trtb1i11&les 
oroo1os y ae dioses pC1rt1cul;;.re=:; :::~1 vro-res1on se :-1ereo:to~ 

oe oaores .:t hijos." (llL). 

VALOR DE BELLEZA.-
.En el ámbito del valor de beileza se destac~ la 
arquitectura. como. lo demuestran las ruinas de 
leopan=onco. Tlatelolco, Tenavuc~. Halinalco y el Te1nplo 
Mayor de Tenochtitlan. Los templos de forma otramtdal Y 
las habitaciones de ger1te noble v de sacerdotes eran de 
cal y canto. contrastaban con l~s casas del pueo!o eran de 
material ftUY endeble (chozas). Tenochtitlan se d1v1dia en 
cuatro barrios cuyo centro era el templo de 
Huitzilooochtl1. con tres grandes calzadas para el 
tránsito, Iztapalaoa-ílacopan-feoeyac. En la construcción 
empleaban ~raquita, tezontle, tepetate y cal. 

En cuanto a la escultura estan ~iguras como 
Coatlicue. el Calendario A:~eca. la Piedra de los 
Sacrificios v otros. dest~ca en ellos el sentido rel1aioso 
y las expresiones de terror. 

En la ointura. se encuentran oecorac1ones 
geometricas. en las esculturas, vas1Jas y codices. 

En la danza v musica. esta era aleore o melancólicc._. 
y se eMpleaban instrumentos de oercus1on v de viento. El 
Juego de oelota v la caceria const1tuian sus pr1nc1oales 
d 1stracciones. 

En la escritura. de carácterr geroalifica. !?n 01el de 
venado, tela de algodon o papel de árbol. En la 
literatura. poemas y escritos en prosa. relativos a 
oraciones. himnos. v otras. 

En la orfehr-ería. emolearon metal~s v 01edras 
preciosas. oara el culto de los dioses y el adorno 
personal. 

<112> Lóoez Gallo, M. oo. cit.., pag. 11. 



"L.:. ~~rt~san1,:. ~·i:t:Ot:•.:- f::'n r:umn --rc:100 ;HJ'"!.!?llit~o~ C•.Jmo io 
pru~oa ~l ;1n+!n :P ·1~rnau~ra5 ·~Qr~~ 00 ~t·1e ~~a~d~~ 20r 
<?l mttn'.)ü, o:..rei. ae.ie!tt? •:Je au..::?n<?<: l;.s •:<:..l11:¿..:nüi~r1." •'.1:;.:·. 

•_os .nciYcts 1Jar LU:ui;..~ ·rienu~. .:0111.:i.w .. 1n con 11n~ ~,x Jlll te·: ... :t!r[~. 
•Je -~1eara, c0n te~ho ~ooveo~ao •:L!J~a1=0 ~ierta 

ctl+c:..r eri;i. L·:imo eJemplos Jestc1cados iJC? ".1rqtll tPcura r.enetnos 
l.l:~,ncd. i..~01nct .. 

l~ to1sc1.1l\.ura .. 
::O..;o·,:i.L L.h1cnen-.1 t=;1 .... :-ste<.c¿..r•Jn te+.,i!oj .• _;.n >;:'!i 

01r1cura ~· or·~~ureria. El baile t~m~1én 

c.onstl"-Lt: .. t tm ele1riento hmdC1mentct1 en l~ \'1aa dt-!l ~t.teblo 

mctva. 
A i~ llegada 1je los ~soa~oles el 1mp~~io maya r1abia 

aesaparec1do poi- completo.. debido a s•Js oti~nas internas 
qtle les desh1c1eron v post~r1ormente a c1ertdS c~l~m1dades 
natur~les. tan solo ~ran 19 se~orios ~Facc1Qn~dos. cuya 
-fuerza política v cult.,+.ret er~ in-tima.. por lo que no 
implica ninguna res1stenc1a a 1a p~netración cult11ral 
hispana. 

VALOR DE BIEN.-
En lo relativo al valor ae bien. Que abarca todo lo 
~orresoondiente a la sociedad humana: "Por lo que toe~ a 
la organización de la familia. los ?.::tecas practicaban la 
poliqa•ia en la medida de sus posibilidades.. va oue haoia 
qrandes señores 
que no tenian 
emoaroo. entre 
princ1nal ••• 

que tenían muchas 1nttJeres.. y macenuales 
sino una: en los or1meros casos. sin 
todas l~s mujeres nao1a una que era la 

Ei •atrimonio orooiamente dicho se celeoraba ante un 
sacerdote 
elementos 

y ante los ~amil1ares. v tenia. 
ceremoniales. la práctica de que 

comiesen en com~n v se intercamo1asen rooas .. 
ayuda :1utua. 

entre sus 
los escasos 

en señal de 

La influencia de la famil1~ era. por 10 aemás. de 
interés particular.en la educacion de los n1~os~ soore 
todo hasta los diez o doce afias. en que comenzaba lo oue 
podia llamarse la "instrucción póblicau. extendida hasta 

(113) Idem. 



En c~tctr1tD ~ la estr~cttl~ eoc:~l ''~lav oatos ~u~ oer1n1ten 
SLtOOfn~r Glle los :tztec:..s. ~n :;11s or1aene:, na conoc lrn'on 
ias atv1s1ones 11e cl~5es ~ac1iles ••• ~;tcibl~c1ctos ~a ~n 

fel)oCnt!tlt,n. :irofleno:t•"?r·c.n cün·:¡;;:¡rt1rse ;;,ori "!1 oueolo 
':~nQu1sta1Jar. 

~si üparec1eron i~s cl~sus je los auerreros nubies. 
a~ lus ·1t.•nc1onctr1os. oe lLlS saceFdOT.es dt? los 
mercaderes. o 11 pochteca 11

• 0!•'1 comerc1ao~n +uer-a de la 
c1uoati ·¡ que er-01n t~mb1é'n 1:. .. mbctJadores y esoias... los 
s1~ples •t1anamacani 11

• 0 vend~dures a escala ~enor. oue 
~xpeoi~n los productos oue ellos obtPnian. ~ntre los 
~rtesanos tiabi~ ~laltnos mas ~ncumor~dos. co~o io~ 

or+ebres ••• por ae!~aJD ce toaos !-!lius 1 li:!. ar-an masa de los 
pleoeyos. o •macehualli". dea~cados ~ l~s laoores mas 
modestas. los s1111oles o:ro110Ps1nos (ll.le V.\Vian '?n los 
"calpulli" ...... ! (ll~i). asi r:•:ti?!'J ios escl~vns. 

Dentro del m1smo valor ne bono:id ~ue imol1ca las 
relaciones soc1alPs y la ~cc1v1daa ooiit1ca. tenemos por 
parte de lo~ men1cas Q•Je ?11 i:4. estructl!ra ool1t1ca: 
"Probaolen1ente hubo. ~! pr1nc1p10. cauo1llos r~L1n1osos 
Qlle a1J1ar1Jn :iJ oueblo en sn o~reor1n.;..c1on. Oflro ;d correr 
del tiemoo. la estructurct polít1crt :i.;::teca tuvo, en su 
nivel n:ias elevado, ~l oob1erno de un monarca. o 
"tecuhtli•. al oue los espa~oles calificaron Qe rey. 
aunQue en veroad no lo era. ooroue su poder era ~lectivo y 
no hereditario. Junto con el actuaban otr·os Ttmc1onar1os. 
ya oara atender labores de carácter QPneral. va u~ra 

deseMoe~ar funciones adm1n1strat1vas dentro de 
Tenochtitlan oropi~mente dicna. como ocurria con el 
11 cihuacóatl" y con un conseJo formado oor !os 
reoresentantes de los barrtos~ llamaoo "tlacotan". oue 
venia a ser una especie de avunt~m1ento. Cada barrio o 
"calpulli• contaba con diversas autoridades. que lo mismo 
dictaban órdenes para el reparto de o;rcelas. que para el 
recluta11iento de gue,.reros. que n1:1ra las funciones 
religiosas: la vida del azteca estaba, pues, integrada en 

(114) Alvear Acevedo, C. 
~. op. cit., pág. 99. 

<115> Ibea. 
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un todo a su comunidad. y esto peso mucho en su sentido 
persistentemente colect1vist~. greqario Y aJeno, en medida 
considerable, a las actitudes puramente individualistas.·• 

1 1 lo). 
L1 :c~~ '-•21.Je=: ·•..:-ctiJo .1ue L~1 --:t·Q:..n1::ctc:1on sut:1Etl :::,~ 

tr~duJo n.n 1Jnct ac=s1uu.:11oau .:H1 r- t (11~·~ri11e ae io:> O.!.~.?nes. 

Lt•s PLleoios v0n1:1uas t~n1~r1 1~ ~~J1u~c1on c1e ~aQar 

rr1ot1cos y prooor·c1on~r ~L·errerus Pctt·~ l~; c~~1oa1~cts ~Lic 

el~ ront1r1uo emvrendi~11 Jas ~¿te(.:1s. ~.os grav~ma11es 

l1nouestos a los pueblos soJuzg~dos con(r1b1Jyeron en buen~ 
medida et.! esplE:<ndor d~i 1rnoer 10. •¡ ·::u rer:,audei.c1ón 
ref.l.ejaba indub1tnhlement.e :::;.j 1/c1sallaje a Ql!J? estctbctn 
SltJetos ••• Incuest1onctble~ente la tr1plQ altan~~ estaba 
const1ttt1d~ oor cl~;es. l~mct~n ~~ c1~rto que como 
consect1er1c1~ ae estas cJ~sPs e~1st1a la lt1cha er1tre ell~s: 
la e>:plotdcion4 los e.~n . .!.atados 1/ los ~:;plotCt.dores. Pero" 
dentro d~l imperio a=~ec~. h~b1a ~rn req1,uen en 01ena 
evoluc.:ión'4 lleno d!2' a1n.:.1n1smo" con carac:ter isticas Que lo 
iban v1gcri~ar1do c~d~ vez mas. E~t~s ~r~n en sintesis. 
tres funda1nentales: la or11nera. ffiPnc1onada a11tes. 
estribaba en el hect10 imp0rt9ntisjmo ae aue nino~n mexic~ 
careció de tierras; la :=C?oll.nda. cons1sto en que l¿..s altas 
clases soc1al~s no se er~o1an en gruoos cerrados. sino Que 
estaban ~b1ertos tooo aouel mex1c~ que riemostraha 
cualidades p~ra ascender tos d1st1ntos estr~to~ 

soc1nles~ y ]~ tercera. era oatente oor l~ +!el 
Goservar1c1a de ~us leves. ~edi~nte t!na limo1cta ~ctttac1on 

de tocio el P.noranaJe tJtwer-ntt1nent~J v :i.dmln1stt-at.1 110." 
'117). 

~1 sistema Jud1c1al era stimamente severo en el oueolo 
azteca, los castigos J leq:r.ban a imul1c:ir tortura ·fis1ca e 
incluso la muerte violenta. dice Geron1mo ce Mend1et~ Que 
se castioabrt: el homic1dio. el aborto !:'rovocaao. le.. 
violación. el envenen~m1ento. el ~dulter10 en ae11eral. la 
mentira y murmur~c1on, el J1omoseMualismo v tr~svest1smo al 
igual que d1ve,.-sos delitos se~11ales, el hurto Y el rooo, 
la tra1c1on. la venganza o Justicia oor orop1a mano. Se 
castigaba a los autores del delito al igual oue a los 
complices del mismo, va se~ poroue oart1c1oaran ~n la 

<116) Ibid., pá9. 98. 
(117! López Gallo, M. oo. cit., oáqs. 15,14. 



~cc1on n arovev~r~n 1os ~~0103 oara ~110. ~-~s c~rce1es 

er~n ;nuv crueles v ¡~s c~s~1aos ~~ner~lrn~n~e 5e naci~n 
publi~~m~n~~ cnn i~ oar~Lc1oac1otl ae 1a 9en~2 uar~ 

Tor!rlc:\FH.'S :nor;:~tm(•fl"tí->~ u1ce :-:~cci1c:-n1e fll\I? ' ••• ::·El:'~ •.?1 c.twn 

~0~1erno. ~s1 de ~u Y~1no como o~r~ ~0!10 el i~1oer104 

~st~olec10 (Ne~anuaLcOYOtjf lLner1t~ le~es nue v100 ser 
1::onven1ent.es tt i¿.. 1'"eoúbj1c~ f>n ~1.Quel t1emnu v .;a:;:on. let'..i 

cnaies div1a10 cm ciJ~.tro p;:1.r·r..es. •llJ~ e?'·ctn necesei.rias ai:i.r3 
cu.:..tro conse3os supr•.)mos oui? T.en1rtn puestos. co1no eran el 
de los oleltos 11e todos los casos c1v1les y cr1m1nales. en 
dan~e se cas~1aaban tooos los Qéneros de ael1tos y 
oeccldos ... " (lld1. 

Los mayas oor su par t~ sp 01v1dian en 11oúl~s. sacerdotes. 
mercade~es. artesanos y esclavos. c~da uno con deFechos y 
oblioaciones. El vestido. la hAb1tac1ón v ciertas 
costumbres les di+er~11c1~oar1. La tam1i1a ~ra nt1merosa y el 
soporte social~ con ur1 Datr1arc~do donde 1a n1t1Jer estaba 
en tuta..-ia. 

Los mayas también conta~on con una leaislac1on 
adelantada. con Jlieces aed1c:tdos a la 2111oa.rt1cl.on de la 
justicia. se cast1ao f1.1ertem•.inte: el hom1c1di.o. la 
traición. el robo. el adulterio v el estupro. 

En cuanto a los tioos raciales e:-asi.entes. el antroootooo 
JorQe A. Vivó Pncontró en Hé;~ico seis lipes indigenas 
caracter ist ices: 

Los láguidos ••• están reoresentados por los 
pericúes oe 
BaJa California: v los tzotziles v tzeltzales de Chiaoas. 

LOS oaxáquidos .... como •ixtecos. zapotecas v otros. 
Lo5 ist•idos ••• comorende a los •avances v los 

totonaco-zoqueanos~ en el sureste v oriente de ríe>:ico. 
LOS sonóridos... son los indiqenas del norDeste a~ 

México. como los seris. yaquis y mayos. 
Los Andidos ••• son los 1noígenas de las regiones 

centrales. 
Los colú•bidos... son las apaches de le. region 

(118) Escalante. F·~.blo. oo. cit •• pág. 59. 



habl:i.oa. 
2ducac1on. aemás. 11~s r~saus car~c~~r1s~1cos oe los 

Un aspecto fundc..mental es la ienoua como medio de 
comun1cac:iOn flHP. ros1b1li.t~ la soc:1nbil1dr...d humana y 1~ 

tr~nsm1s1on del conoc1m1ento. ~n ~ste caso. 01verso~ 

autores han hecho cl¿,.s1-;-ii::~c1c•nes d~ J ~4~; ien•Jttas 
oreh1soán1cC4.s. dos .j.:,a ~iios. ~\llqbe1 .. to J1mene:! Moreno v 
M1auel Othon de nénd1~~~al. ~n su D1str1ouc1ón 
Preh1soan1ca rje lae ~enau~s ln•Jíqe11as de México 
'' .•• encon~raYon mas de c1~·n !Pnaua5 1ndiaenas au~ 

aoruoaron en cinco ornnr1es '.lrl...t.oos lJ1 .. Jt.iJ.st1cos, d'..'..'1d1 . .Jos 
en +~inil1as. formadas éstas a s11 ve:: por •,,·~r-1os 1d1oma.s y 
diálectos. 

Tales orupos 11naü1sticDs son: ••• 
El grupo azteca +ue el ~1ás imoort~nte. oorque nav 

huellas suvas desde el terr1tor10 ~anad1ense hasta Costa 
~1ca. Co~orende l~s familias l1noü1st1cas v los idiomas 
náhuatl. yaqui-mavo. tahu•ara. tepehuano. huichol. cora, 
varohio. pi•a. pápago. tepecano. ocoroni v ópata. 

e1 gruoo zaque-maya co1norende las s1au1entes 
lenc;mas: 11aya. lacandón. tzotzil. tzel tal. tojolabal. chol. 
chontal. huasteca v •a•e. C4S1 r:omo l ~s l~nonBs zoQue,. 
mixe. totonaca y popoloca oe ~eracru:. fodo ello dentro de 
una área que aoarco dpsde Veracr-u~ v úaxaca nasta la 
peninsula de Yucatán y Parte de Centroameric~. 

El oruoo Macro-otomangue -en eJ oriente v sur de 
rléxico- abarca varias ~am1l1as: aJ la ~amilia mixteca
popoloca,. con las s1au1entes lenouas: •1xteca. amusgo. 
cuicateca, popoloca de Puebla. chuchón, mazateca. ixteca y 
tr.iqui: b) la familia zapoteca. con dos ienquas: la 
zapoteca y la chatino: el la fam1li~ oto•i. a la que 
pertenecen las lenguas: oto11i. •azahua. mazateca. 

(119) Alvear Acevedo. C. Histori.E. gg Mé>:is_q. op. cit., 
págs. 101-102. 

1 . ..:.t1 



chichimeca Jonaz. pame y matlat=inca: JJ l~ ra~1l1~ 
ch1nanteca. 

E. l 
~lene 

Oa>{aca. 

aruoo siux-hokano. 
1os s1Ju1entes :a]o1nas: 

ser1. k1lihu1 y cucapá. 
;ur· .. nei nores1.e v ri'?i r1ot·t•til:·t·"":o· 

Je 1~ r~m1li2 hokan~. 

tlctoaneca. chontal de 
ort .;·u1un:..s re'.lletnes •Jl!-1 

F1n~1~ente. ~! Jru~o algonquino. ~rn l~ ~~:m111a c~1 

m1s1no no1r.ore .. po::-i--r.'=n'?ce et. 1·::101n~ kikapt:t~ en t:'.'l i:...st.áfJo '.l'? 
Coanu11 ... .:....·1 ~t:2·.'.'. t:.~:!S1.i ... n ~üc•;;1:<s ·::-r1ds J•.•nau~c; 1·0 

clas1f1c~das v l&s hal1las lfl~eoend1entes de e! tarasco. el 
huave v la f~mtlia ouaicura-peric~. Incl11so hubo otras S6 
lenauas que oar~ ei,mo111enta de clei.s1f1c~c1on nue hizó Pl 
e<tttor (éoor:ct HllieoenJu~nre.r. 1,·ei. nc..hian oesac.1::~rectdo por 
co~o!eto ~t1ch0 t1e•po atrás. 

En cu~n~o ~1 m~dio escrito GP cn~un1cac1on v o~ ~1an1testar 

el cor1oc1a1ento 11 L~s culttir~s m?s des~rroll~das de1 Me~ico 

c.nt1guo. pr1nc1p:dmPnte !;. ·nc-y·a, 1:11::t1?c~:i.. toltec~ '.-' 
azt~~a. lleaaron l p11seer ~istemAs rron1as na 2scr1tvra. 
como lo rutlestran en~re otr~s (Osas. sus inscr1oc1ones en 
piedra y las codices d~·or1gen prPcolomotno ~tte todavía s~ 
conservan. f-'qede decirse oue -r'Je i.:1 escr1 tura 11;2tya !a mas 
desarroilada del Ml!'~·:ico c-nt1ouo.,. (1:?1>. 

Lec escritura mava -tue gero9lí1:1ci1. r:on mayor 
s1Qn1ficación y ooder de comun1cac1on. 

L:i 4?scriturc:1 azteca 1:ontab.:t oos tioos de s1onos. los 
ideo9ramas \reoresentac1on 01ctór1ca de objetos) V 
~onoaramas l9rá~icas de sonidos). Subsisten diversos 
códices aztecas ~n EurooA. 

Crearon una medicion oel tiemoo, ulCi:smada en el 
calendario, oue or1en~aba la ~qr1cultura. la celebrac1on 
ae sus ritos rel1aiosos v la orientacion ae su v1da de 
~cuerdo al mismo. de ah;. oue los indígenas. 1.i~nto en ~1 

" ••• mundo azteca. al igual ot1e entre otros pueolos como 
los mayas y m1>:tecas, e;.astí.an dos formas orinc1oales de 
calendario. IJr10 era el xiuhoohualli o ·cuenta del a~o~ 

<18 meses. patr-oc:inados. por rj1oses)... La seaunda forma 

(1~0) Alvear Acevedo. C. HJsl.p..r.J..S! d_~ !.Í..~l.L!J;..Q, oo. cit. 
p. 101. 

(121> León Podilla. M. op. cit •• pág. 193. 



1Je <..:cti~nci1t'"lD J.?.'·!lSten~e en eJ r·le~aco :i.nT.1llllO. er~ ~L 

ton~iocmuall1.. o cueni:.;i rip .!.O~ 11J;:10::· ••• ::,L .. rJLtn nct1 .. ~ce. J ;-.. 

-~n~ild[!O =1r1nc1o~l Ll~'!'l tt.?n;. . ..1.Dotl11éoi i 1 era ~:·. ·:Jf.> ·:;.-:or-v1r 

'=Q•ílO •1n;:• e=r. 1_•t:1e '.!>=!' :..1m~í1·'.-·:JU(? ._ .... ._·¿t.t+?ll1J.:<.t"!.1) '.<Stl .. "iOtllCl.1. 

Dir~ ~e~~rm1n~t Ei :~rAc1or 

diversos n~~s.'' '!~~). 

Dentro oe este m1sfl10 v~ior de O!Jsqueua a~ lci veruda. ~c1s 

:~~1QPn~s o~sao~n su concepc1on ~el ~unoo de su 
P~1stenc1~ ~tl l~ r~l1a1ór1. ~ partir de ~lla ~~ expl1(ao~n 
los tenomeno5 11~tt1r~l~s v ~vrqian Stts normas de condttct~ 

mtJr:..•1. 
in c¿l c~so dP Jri;, 1iu.·:;~~ .,. '.2P 111,:int1r-=t 1:i~r_11?c1al l?ll los 

ct:;::tr:ic~s: "El fencaliJ P= la i:~ts.:1 dr.• !.'jns. l~ ~ort.eileza out~ 

defiende la c1twc1c. ~·l s~ntHr·;:u io de let 1ntell9E·nc1c1. de 
la educación v de1 carac~e1- de la J~ventud: es tamb1en el 
observator-io 
lz1s letr-as 

¿.stt·{"lnom1co v el de1losito de ia ciencia Y de 
di? la e le.se sacl'rdotc:d. 1nc 1JIJi:1.dora de:-

c,;1p1t.anes, cie oont:í·t1ces \' <::12· revP.s." tJ'::::.}. 

En lo relioioso eran ool1le1st~s. oasados er1 un culto 
a la rtaturaleza. con a1vin1dades de Qf"laen azteca y otras 
asumidas de otros Pl'eolos. contaron con una t11~1 ... te 
tradic1c:m oelico-rel.l.01osa. La cl=i.:e sacpraotal tenía 
enorme influencia, se dedicaban a la ~ducacion v a los 
ritos en donde s~ incluiar1 sRcr1iicios. Consideraban Qtle 

tenian pnr mision el ~ervir ~l Sol v a todos los pueblos 
debía orientárseles en este sentido. 

En cuantcJ a los sac1,.1t1c1os !11.111\ctnos. ~l n1stor1ador 
indiaenista Justo Sierra M(.inde.::: lleon i:iTlt m~tt- que 11 EJ 
culto a los dioses tomo enormes prooorciones: aos otros 
co1ncidenc1as entre ias hecatombes humanas 1e los temolos 

•:122) Leen Pori:.1.llM. n1oueJ ~is11~!l ~ l.Q§. ~~.flS-ldos. 

f:elaCl..Qn.~- Ln.fti.9~D-ª2. ª.-fr h-t.. ~2!.l1ll!.!2J:.§!• UNAM.. r.~~·~1 co 1982. 
pág. 194-195. 

(123> Larr-oyo •. Francisco oo. cit •• oag. 57. Cfr. 
Arellano Ficher. ._lose EstamQaS ~Lt.~ J_ª- ~-q!l~ElJS1":..§!• Impr. 
5antiaqo Galas. México 1981. págs. 51-53. En U•sconcelos, 
.José Ignacio Occ1den~. 8.I!tP:r_isano, ~-º.!!... i;.l.~-1- Aut_g.r_,,_ QP.>:1co 
1977, páqs._ !_80-HlJ_.. 11 f!.!.1_ t:.PJ_gj1f.§... CarJ_Q.''! HernAn Cortés, 
E:.Q.!:.r_o~.3- tlJi~·~_ico !J_l~.1. n.~9..!._ li·. 
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i~s '1~iaaoes :Jue !.os pres"t.1010 
::~·:l""!T!C:lOS 

c::1nt1vos. 
:100 lrtuore!:!.: 

·rt11?,...fJn .11at~n:::?.s '1U- Gl\~11).os c-n .... ei-·os fl{--":' 

·11.1e t1f.t:lron :ie s:..nar~ ,;.,. i::! •_:::.t\•Jaa ·1 <;tl~ 

•!f? TC'rJO eiio se ~scctpdo.:i t1n ·;~tno nt~raonan oe 
~~narP. ~~a or~c1so c111e ~s~a ~011r10 ~@~1a1nsa t9rm1nar~: 

r•ena1ta !él crit.: o i,,:., esoc1oa º'·~·-~ :!.~1rc.:i.s2n ei r!.'1 Ji? lo<.:: 
r1t.os i::anur1t!n1.os. 11 

( L·..'.4'). .2.erqo~nu ~n :-U ·=~,"lenr t:1 út:~ 

F1io~o~1a Gú id H1~lor1a dlria ae los d1os~s n1ex1cas ··~~' 

más or1nc1oal d~ e!Jas ~ra el dios de la ~uerra. 

Huitzilopochtl1. aue era también l~ d1v1r11~aa it!telar Je 
la nacion. Ter1ia temolos sunt~osos en l~s princ1pdle~ 
ooblac1ones. ¿n su te1nolo mavor de l~ ~~Gital contaron los 
Con uu 1 s t ad c.•r es 1·.:::6.0110 Las Utí:tS 

div1t1i0Rdes. ~unqtt~ ~en0~ ~001entas ~~ ~~n~~µ. t~ni?n ~1rl 

~moargo sus altares que a 111envoo ni1meabar1 can s~ngr~ 

humana. De los d1ec1ocho meses ~n aue d1vidian los a=tecas 
ei ~.10. no haDia L'.no oue no cor.1en::,{r;. con .:ilguna 
sangrienta cereinon1a ~n honor oe una de1dAd oro~ec~ora. 

oara ctlcanzar de ella. o l11en tiempos 'I li1.1v1as 
favorables. o bien ayuda en otr~s emores~e ••. Notaremos de 
paso oue los me:·acas. a su t1e1npo eran antropó-faQos. Y"C.1 
que. como tlemns v~sto. con motivo de 5US fiestas teniar\ 
convites de carne hl1mana. Los demás pueblos de Anáhuac 
tenian también SU$ sacr1-~ic1os humanos. Los taraqcas 
sacrificaban esclavos~ las victimas de los mavas eran de 
ordinario n1Ros y cautivos. a ou1enes quemaoan en un 
ídolo hueco aue "tenia -forma de hombre: los zaoo"t.ecas 
tnmolaoan hombres a sus dioses v muJeres a sus d1osas ••• 11 

~125). 

El historiador ind1qen1sta Miguel Leon Portilla dice 
aue Es cierto qu~ va antes de los a=tecas nabia 
sacr1+icios humanos. Sin emoaroo. no se sabe oue ~e 

practicaran con tanta frecuencia como ~ntre ellos ••• 11 Por 
los años 1428-1440 <126). 

<124·) F'erevra. Geirlos ctJ_ill.Lli.l ~Vl la ii~}c~i ~2.PJ!~igia. 
Ed. Saturnino Calleja. Madrid 1924 págs. 24-25. ~3-24. 

1..:fr. ~el Arbol_ 9.!1 1.ª- t{_Q.che. ·-'!.• up. cit •• pál] •• ~J. y en 
IJasconcelos. J. I. op. cit •• pág. 57. 

<125> Ibidem •••• páo. 23-2•>. 
11261 león Portilla. M. oo. cit •• pág. 184. 
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Fue a ~ar~1r ae 1~ muer~~ ae 1e=o=o1noc ¿n l·•~i v oaJo 
tEt in-t1uenc1a ue ·, tacaeJet. -:1..1mo =~ct1!'"oote v r.:on~e1i:;oro ae 
.f.=coat1 •. '1or.ti;.1=wna ·-· ::1;:~'.'ctC~tl. •JUf' S:e c:r":•_, ·?1 1~1t.O:"" ::P.i 
~ueoio 'Je1 :=:oi. .~1cn1) D'~r"E.onaJ9 ~·eto::irJ .:.os 1ri1 ttJS 
lsivena~s ce i"t\i.::~ v r:1rc:ls i:.raa1c.:i.cn-?<E- n~nUEltls c.:,..-.;..nao un..:1 
c:osmov1s10n me:.:1ce;. ·1.;1c1eno0 n11i::~1rir.i.r !DGDS lWS l1:>rc.i:~ d~? 

los oueolos ·~enc1uos aonue ae n1~auna 111anera se e':altaod a 
JOS mex1cas. ~ar s1Js pecu11are~ ~ar~ct~r~st1cas. ~e tll 

r1t~ai sur91er·on ·~un ver1em~nc1a lo~ s~cr1+iclos numanos. 
':-""' sea ue esr: le-vos, p1'"·1s1or.t'ros de las querr~s de 
e>~oi:"\nsión imperia.J.. o dt1 l~s au~rras Tlor-idas. En lét 
ir1~t19uracion •iel 9r~n tencali en 1481, murieron cerca de 
20.CiOtj hombres rjqrcrnte cerr.¿., d·~ cnatro dl.et.5. 

''En jor-nadas como esrt. 11.n olor de carr·oña nurnanti 
invade la ~iudad. ~tte no se ltbra i1P t~ tur1om1111a tJe ser 
et::::teca. rt pesctr de su -~1nt1-t-¿.,~ de? ordP.n ·¡ l:~noii::.~. 11e 
d1gn1d~d y ~Ltive= humanas. y a despecho dP su concepcjón 
lacustre. p1ntoresca y or1g1nai: n~ su grandioso centr1·1 
ritual. de sus palacios. J~ro1nes. c~n~les. cal=adas Y 
acueductos. oue h21cen ae la. Hr·b~ •llQantesc~. -t-lur L1.cuát1ca:¡ 
a flote en un laao aoac1ole. a 2,¿00 1~elras sobre el 11~vel 

del mar. en el seno de un v~lJe caronaao por volcanes Y 
envuelto en luminosa tr~nsparenc1a. 

La ferocidarj del m1st1c1smo ~ztecrt ~µ compruRba 
consultando los cod1ces pr~ v post cortes1&nos. en los que 
se ilustra con m~estria la tecn1ca del sacr1ticio humano V 
~l ritual que lo acompa~~. o levenao las cronicas del 
siglo Xl/I <le indios l"tinizados, mestic:os v hlancos. l' si 
esto ''º se Juzoa suficiente. oebe recurrirse al testimonio 
fehaciente del ~r·an t~o~pantl1. ea1~1cado +rent~ al 
teocali mavor. en cuvo estacado hay cupo para más de 
125,000 cráneos. 

Este aspecto rppulsivo de l~ c11ltura azteca debe 
haber frenaao considerablemente su exoansion. va que sus 
prácticas religiosas la hacían odiosa a sus vencidos. Así 
se e~:pl1ca oue el azteca no logre dominar más de un tercio 
del ámbito mesoamericano. cuanoo los incas en el mismo 
lapso rebasan con mucho el ámbito. r.entroand1no ••• 11 (127). 

Puede considerarse Que este tino de crueldad. no 
encontrada en pueblo alauno de la t1istoria. contribuye a 
su ruina. ya que dtlrante la conqu1 sta. sus entonces 

(127> Vasconcelos, José Ionacio op. r.1t., pág. lBt. 
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•1as~.tJ!:.'S SP. itl"!.~ron oor romo1eto ct ios or:~n1nsnu•.rcs -?n i:-i 
i:oma IJG 1enocnt1ti.;:..n. 1_os r:~::t;:t:ll~nos er-~n C111rm:1m.:-0"4ff1C?ntE· 
1•)C-.. ·~· t:!l t:3.mo10. :on-.;;1rr:m ::-r~1 '":•J ~·r::.ovo ne m=".5 tH! l':.·~·,.:)0(J 

~r1si:.:1.J1:rhClt\S 

lUerr·@r~s ~ sac~rao~~i~~. 11ucnos ~~ ~l1os DPr~~rlec1er1tes 

:..1 111-.:.:::lo nrnpu r-tn1crJ v .!.J.n•11.Sl'. l!:D rir.tnn.:1tl. =:1Jlo 'Jue no 

.=..=1.:·:>C8.. ,.,i c;.1er ioi•111Jcnr.1tl~tn.. r:!Q~Pllt.?~ ri::.l Ullf:t o~"t"ensa 

~riro1c:i t?n lCI. c1.1ai io'3 ri.z1.eC:b.S estdn su.i.os. .tus a11 ... :i.•JOS 
1ndiqen.~s arr-as~n la c11,.1dat.l hctst:;i sus c1mu::-ntos .... " (1~1 tD. 

01ce ~lionso Caso QUe +r@nte al Pspir1t1\ del 1rleal 
imperialista V r·ei1q1oso me:·:!.c~. hay un sentimiento de 
pes1m11;;110 en ei -t-nndo de su almct. ~·a aue saben Que 
firlalme11tp srrán vencidos JlJnto cor1 el Sol. d~ ~i1i Que 
con~ldPrasen ~ PS{~ •11a~ ~orno l1r1 tránstto. est~ actitud 
se refleJa en su escultllr~ v poesia mar·cadas por lo 
terrible V lo triste. su e5ooctat1va r~l1a1osa que 
fue i~pulso se conv1r~10 ae~oues ~n freno. y la creación 
de obras con Tjnes rel1a1ososs ~noQO necesar1amer1te la 
personalidad creadora oe i(lS ind1v1dttos v absorbió todas 
las posibilidades de desarrollo cuitural. 

Cuando los sorprend1Q L:• Conrn11sta. lcJs aztecas eran 
un pueblo rlldo tlUe no h~u1a alcan=ado todav1a el 
reiinamiento c1jltural de Jos ma'las. los toltecas. los 
~otonacas 11 los m1xtecas: estaban en olena éooca de 
+lorec1~1en10. pero las v1eJas c1~ii.uras indioenas oue 
nabian desaoarPc1do son una muestra elocuente oe la 
esterilidao aue alcanzaba al fin ae ~sas qranoes 
c1v1lizac1ones~ por la ~alta a~ un ioea\ constantemPnte 
progresivo~ que las n1c1er~ conceo1r la vida como ~loo 

aiferente a !a reoet1c1ón. in~ar1~ole y m1nuc1osa~ de las 
cer-emonias o ara honr~r a los dioses. 11 (129). 

A-firma León Portilla atte "lanto en ia vecina c1unad 
de lexcoco. como en ienocntitlan v en otras ooblac1ones. 
había Qrupos de sabios. conoc1dos ron el no~bre oe 
tlamatini~e aue continuaban el ~stud10 del an~iouo 

pensamiento re11g1oso tolteca. del aue oor obra ae 
Tlacáelel habia surgido en~eramente trans~ormada la que 
cabe lla1111ar v1s1ón m:íst \co-guer-rera oe ~os i,;::tecas... Un 
análisis más cuidadoso del pensamiento oc los s~b1os 

(12Bl lbid.,m ••• , páo. 93. 
<129) Q.!?-1 .. fl.r.!tql Q.g .l~ t~9.f.b.E...· ... • .. ~-· op. cit •• oá9s. 8.)-84. 
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;::ir~n1..:::n~n1cos. .!"lu~~rr-n 1u~ ::d ,aL-inns ?!"'l ~os -=~~Tr~T.D!;; 

.;oi::1al1:..\S 5uo~·r1oros ,:::;r1 1~'?~; 1aad SA -·-:··.ir:o.r:i<:~ "t:;n '=O!.o ~ 1111 

i"m1co dios. ::>er,or- oe i~ fJ'.tAJ ttlC;G. ')~ncr· _i!-:i 1 ,;t -.·::.·J? .• •me '=P 
·~5f·:t 1.'l'll-lntctnao .::\ :=1 ,:-!=1nn."' _i:_;..,_,J. 

lOnoc1~1en~os LllYorsus~ c0s{u1nores ~or·aies y CYeenc1as 
re1.101os;..s .. i:.1 0~1ure e1Jnc~ba ctl hJJ"=' v 1a 111~nre ú !ct htJc1. 
~n una vtoa b~l1co-reliq1osa •Je gran auster1aao. nAl 
ter-mino ~e la educac1~n +~m1l1~r se ha inculcaoo a los 
Jóvenes temor .::~ Jos f11usros. ~mor- ~ lr•s o.::1dt"es. re- 1.•erPnr1a 
a 11.ls ¿._nc.i¿.,11os. ;11s~~¡1cPr 1J t;). ? JQ~ r•<_1nre5 v •1>:?~'-·t.J 1r:'lns. 
apego al cumpl1m1entn d~! deoer. ~iT~ estim~c1on a la 
verdaa y ~ la Justicia~ y ~vers1on ~ la mer1ttra y Al 
l1ber·t1naJe. 11 (J31). 

L"'1s eran: "l 
Calmecac, p?.ra los noblf~5 v a nn1en1?s se lb~1n ~- oo:!d1cal'" t1.l 

· sac~1'"doc10. er~r1 ens~~~a8s ~11 J) oer11ter1c1~ y el 
sacr1f1c10. ,';\ obedecer v conoce>r l•'-:: divinos cantos. el 
calendario y la 1nter·pretac1on dP. 1us sueños. Li:-1 

disciplina era r101da y la ~l1mentac1on frugal: el 
Teioocncalli (uno por barrio>. 0Pst1nado orinc1oalmente a 
los plebevos. for~ándolos en conor1:n1entos diversos v oara 
la guerra. daban culto ~ los Jdolos v !l~qaoan ~ realizar 
obras o~blicas. Aol'"endian a rus1s~1r ~l hambr@. el 
cansancio y las inclemencias d~l tlemoo: el f111ralco. oar·a 
Ambos sexos. donde se +or-mc..Da en e! cant.o. la dan::.;,.. la 
poesia './ la oratorici.t oara J;.t:; t!ll\Jer~:is tc.mbiE:;>n habia 
cie~ta formac1on de c~rácter- rP.l101oso. 

L~ educac1on mava era rel1q1osa y se cimentaba ~n 

"tres +1nes: servir a su oueblo. ~ su rel1aion v su 
~amilia. ~oao ello de acuerda. naturalmente con su 
cond1c1ón se:-:ual. El amor ~l trabaJo,. la nonractez.. la 
con~1nenc1a sexu~l y el respeto debían ser las cualidades 
fundamentales en el hombre v en la muJer. La ~ouc~c1on en 
consecuencia. comen=aoa en el hoQal'" y estaba a ~arQo de 
los padres siendo continttada lueao oor otras .oersonas 
(sacerdotes. maestros en o-ficios. etc.).. v ciertas 
instituciones. Tan importante era esta ~ducac1or1 que de 

1130> León Portilla, M. 
<131) Larrovo. Francisco 

op. cit .. páQ. 190. 
op. cit. oáo. 70. 



~oc1eoaa 'I t'llL nouer-10 mct\'"' •Ji.tranu~ T.:·mtos ::s1a1os. '~t~ 

~r~taoa ~n aeneral, o~ ~n pueoJo ~•imatt1er1t0 ~rc1stumurado ctl 
~raoaJo. Las i~oor~s del camoo, ~oorP tüuo, ~ran 1as J1as 
esenc1:1les ae todas • .21. 1:.•s ~·.1~u;'::. ::f.' •J':?·Jl1_.:-.o:.~ .:~1s1 i.OL1a J.~ 

or.olc-c1on, !nciuso. ¿\ VP.ces .lctS 1nltJ·.=r·e~. · • L ;: •• •. :1 G-:r"•.1r 
.Je los aocc 2'.nus. ingrec:.~nctn ct uos lf\St1rn,.~1onP:-. Lrn,~t 02rü 

nooles <l1turj11a, nsrroloo1a, 0s1.r1L1it·~. calc11lo y 
1e11ertiOCll.i\) \' otrct parct clrtse 1'!'lf.'Ol~ ~1111 l1c1a1. tl ·:·~:..::Pt.H.:lr)fi 

n~ i~s nobles sacerdat1=~s. 1a torma1:1on j~ la 1nuJer se 
l"edncia a las lc.bor·es domest1c.:..~. E~~isl) rt qn;;. r.iert~~ vid¿, 
conventual al ioual qL,~ ~1t los a:tec~s. 

L'e la educac100 en l"h?sn.:.mer1r~ ... atcf:c' 1-'Ct.blo Esc~!Clnte 

que " ••• l~ relativa ab11nd~nc1~ ~e fuentes soore la 
educ:ac1ón entre nah•tas v ma•¡eis, dr::S~t'.'lcil"ece p~t·a. otr"os 
pueolos cuya htstoria.. el menos en algunos ~soectos, es 
oscura. l.a afjn1dad se~al~oa o~~mite.. 31n euibargo,. 
recons+l"uir los Dl"Dcesos cuitndu no se .:111-?nt.f:{ con más Que 
datos a1slaoos. La educac101l de los nt~os. entre la qente 
del pueolo, estuvo s1emore a ~Arqo de sus or·op1os p~dres. 
tl agricultor, el pintor o el al-r.:trAro, heredaoan a sus 
hijos varones el o·t1c10.. préo.ct1cánclolc1 con ellos v 
dándoles las 1nstrucc1ones necesar1~s. H lo l~~ao de estR 
proceso el nifio no era solamente un atento aprend1:. pues 
ayudaba a su padre en el nesemoe~o ~e Jas tareas 
cotidianas ••• Las n1Ras ~nrendian ioualmente Pi oficio de 
la madre ••• Los hlJOS o~ los nohles. s1 01en recihian 
conseJOS v c1J1dados d~ sus oaares. eran encomendados en su 
1nf~nc1a a servidores rje la casa. t·aaemos ~f1r~arlo con 
certeza para el caso ae ~ex1cas, our~t,ecnas, ~ayas v 
m1xtecos... A cierta Anad, entre los diez y los quince 
a~os aoroximaa~mente. nombres v 1nuJel"es 1naresaban a un 
sistema escolari~ado ••• '1 (135). i como PS dP ~ntenderse 

'' ••• En ninauna sociedad ~stán constr~~1dos los orocesos 
educativos a la 1n~anc1a o ~ la escuela. Los individuos 
son continuamente 1nt~roelados por diferentes mensaJes que 
huscan el encausamiento de su conducta. la 'TIOd1Tic~.cl ón o 

< 132) Wl.:~d imil"O Rosado U jeda. f:.fl_f:'._l.~J.QD!:-~~1}._~ '!_nc;_aj;Ji.!l~í!.~~q·, 
'*1• II. C. de ií .. 1945. en Lal"rovo. Francisco op. cit., 
páQ. 78. 

(133) E5calante, F'«blo oo. cit .• , págs. 16-17. 
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~·firm~c1on de su~ •1alnr~s ·1 rDr1nas i1e :~ensc.1~.... !_::<.s 

•:ciremon1as ot.tbl1c~-4.S <Je 1J1ver-;~ inoDle >4St.!L':1n 
;recu~nte1riente ?.crnnoañao¿,5 1je •11sc11rso'5. rironunc1C4.'JOS r:ieit 

~aoptar~ aeterminuas cuno~c 9 ~s: ~e c1-1t1c~oan i~s T~ltas~ 

3e ~ov0rt1a (Je cas~1qas. ¿e .~osct·~oa ~1 1no1Jelo a~ cor1uuct~ 

uese~ble v. lo que AS 1!1as 1n1oort~nte aue las ex1u~11c1a~ 

se 
iortalec1a11 la 1oeoloa1a uel 
nueblo a oart1c1oar de ella .. 

1.!llét SPf'lP tJE' \Ót??.5 :¡tti::~ 

gr~\~o dominante 1r1rtuc1Pndo al 
La práctica ae penitencias y 

autosacr1·ftcios que. como se seRhlara antes. era ut1l12~da 
para demostrar la mavor c¿.p~c1a~d v reciedumbre ne ios 
Jóvenes educaoos en lets escuelas oarct nobles.. cumplía 
también una func1on -r111?r¿.r Gel ~moito escola1".... E.n el 
h~nla cot1d1ana hao~a ta~bién un ~orendizaJe Que se 
desprendía fátiln1er1te de Ger1t~r1c1~s \' reTr~nes ••• o 01er1 
de la e>aqpnc1a y !a cost.u.rinre de usci.r determinadas .formas 
reverenciales. p~labras y oestos. o~ra d1r1g1rse. o 
incluso referirse, a aouetlos que te11ian 11n rango mayor y 
merecían pberliPncia. E11 las prActicas J•.ta1ciales t1abia 
t~mbién Yn fuerte r~curs1J de a1r·~cc1on de las conauctas. 
Si va la existencia de codigos 1mni1caba una vaior·ac10n 
explicita de virtudes y v1c1os. v marcaba el camino a 
seguir. la eJecucion da cástjqos -pública 1~ mavor o~rte 

de las veces-. hacia c11nd1r ~1 eJemolo diseminando el 
miedo." (1~54). 

En el PU8blo azteca v mava ex1sti~ concordancia entrP lo 
aue se les transm1tía en la eauc~c1on +ormal y la v1ver1c1a 
co~id1ana o eoucacion informal. lo que oerm1t10 
congruencia entre lo teor1co v lo práctico. a lo in~erno 
de sus sociedaaes. 

Era e! valor de verdad. en se asoecto religioso. asi 
como el ae soc1ao1lidad los oue orevalecian sobre los 
aemás. el primero les daba sen~1do a toaos los otros. 
Contaban con 11na cosmov1s1on tln1tar1~. 

1134) Escalante, Pablo oo. cit., páQs. 18-19-20. 
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E2. rJL\l?Olo etSPM.riül ~:anst1i:.•.t1~-t ·.tllil nr-0•11nc: f'.-1 r0mana E.•r1 e 1. 

~1~10 iV. ~~D1enao empra10~ lle lo~ o~eo1as ·:eitas 
!!Jeras. ·~nn :.~s inv~s1Gnes o~.ro2.re<~ ~1 J•lioer10 r·c.mano •?n 
et ~1q10 \l, ~Q ~~c1enta ~n :.~ r~n~n~u1~ el 0ueo1r) 

·¿ts1co~o. ccn11c1QO LGmo Pl mas Cl\'llJ.~auo ~e tos 111~~Sl>res 

•.su rev t·.:>U1 c¿.sado con lZ1 r.ermj=(nct del empP.t«:•oor 'l apl i:.~11i 
·.·:-, it-1s ieves roma11:,s1. 

flnte dicha 1nvas1ón se presenta el oroblPma de l~ 

di-terencia ue creoos rel101osos. v~ que loe; 
hispanorroman~s son c~tol1cos v lns 1nvasores son 
arrianos. de ahJ qu~ no existía la unidad oel pueblo t)asta 
el a~o 58Y. cuando ~1 r·ev R8carPdo se conYterte al 
catol1c15mo. oenerándose ~si la unidad ~spc..i1ol..?t. f·uedP 
decirse que en Espa~a. es a navt1r de este 01omento que 
com1en~a la unidad oe lo oatr10 con lo rei1~1bso, dándose 
un t•eríooo de Clel"'tc:t oonctn:=ct y e~plentJar. como la 
r~cop1lación de l~~~s v1s1gót1ca ~ hisoar1orro1~ana cr~ando 

un cierto est~do de ~~re[110 en el a~o ~~~. 

Desoués de ello la inestrtbi 11a¡:"'d v decadenc-1a. la 
corruoc1ón ~oc1al. cultural. oolit1ca v rel]q1osa ahogan ~ 

hisoan1a. culminaao cuando en el c~mbto de un monarca~ 

uno de los oerdedores en la sucesión pide ~vrid~ ~l imoer10 
árabe v Junto con éste derrotan a los v1s1nodos P.n ~l ;o.ño 
711. A nart1r de 1~ste momento los árabes de auxtliares 
oasan a dom1naoores v ius hispanos au~a~11 reducidos a •in 
peaueñn nllcleo en l¿:ts mon+.etnas de AstHr1cts. en e! añCT 
71& don Pelavo obtiene el or1mer tri1JnTo con~ra los 
árabes. proclamándose rev ae Hstur1ets (V Galicia) es a 
D~rt1r de este momento cuanao se 1nic1~ la llamada auerra 
ae reconau1sta. alrededor de la c11al se ~orJara to11o la 
cultura hiso~na Que llegara a terr1tor10 americano. 

Dice Juan Brom QUe nla reconou1s~a. la lucha de los 
se~orios cristianos oor exoulsar a los árabes~ JUeaa un 
papel imoortante en la f11rmación del carác·ter esoa~ol: el 
ideal nacional se combina d~ elementos combativos v 
religiosos. En la empresa bélica., los señores -fettdaies 
logran muchos derechos. v también las ciudades se 
desarrollan y conauistan fueros y libertades. Desde 
mediados del siglo XII participan en las Cortés. asambleas 

l '~ ~ l 



Je f1ooles ~~ nr·an 11nportanc1a ••• 
1e1le oran 1r1uor~~nc~d en 1~ v1a~ e~o~~ola ~~ aLesta 

1tis tro1l~s~er1os. DesTacan ias ~~aenQs de c~o~l ~r1~ 
'.~ue sen 11nerreras v r 1-•!10:.useo.s s1m1.t.ltánr-i~m1:?nte. • •:1 31. 

1_a t'.'1\'1i:\O !-~S!..lctnoi'-t• ~J.c~n~aar:1 ="n t·~·;.-::" ;;1on1r1co :.,,1.r.: ... 
~~ropa ~Otl\'O OP 5~1 1s·raCClOll. DU~5lU ~lj~ 1~ º'~~r1a~d rll .. ~OP 

·:1:? n.:,b1e<. 'J(·ten100. ü1ce ·,.inl.ll,';\m 1homai::. ~~alsn 'IUE' i:.n 
"'PRi lO?U tona Euroo¿-i e eiebro el q tor 1050 t'Ílléd ue l .. ~ 
guerr~ Que durante d1~2 ~~o; n2~ia sosten1do Isabel. La$ 
ccunp¡:1nas de las ig.les1as se 1-•chEffon e- •111~lo V se 
encendieron 1"0Qatas ÓP.Sde et rted1te1 .. r;..neo hC\S1.a Al Mar del 
Nor'le •. , \l.7.6i. 

~e 1ntc\;;.t li::• c::onri1t1sr,) de> ios 1TI~res \.' ~l IJener?.rsE:' 
a1sputas (>"nl..re fnrtuaaJ v lsoallt:,, ocir ser las dos 
n=i.ctones nci.•teQantPs. .i:•.cnderi ai F'arE• par·i:\ no entrar P.n 
conflicto entre ellos. fl f·aoa AleJ~ndro VI. tr~2a la 
linea aleJar1dr1na. nue por los t1-~tadas de lordes1llas se 
moaif1ca en 1495 " ••• lo que es+uvter·a al oeste oe ~lla 

pertenec~ría. ::i Esoa·"na v lo que se hctllara al 0Fie11te a 
f''ortugal" (lo.7). 

Veamos ahora cuales eran los valor~1 ~; v1 11Pnr.1ados por el 
aneo lo esoctñol~ pür i::er lñ CJtr·~1 r ~12 1iP- nltPs"ty¿. 

nacionalidad. 

!i.iJ.b.QB. DE UTILIDAD. -
En cuan~o al terr1tor10. ei oueoio espa~ol VB lo tenia 
olenamen~e aelimitado a Dartir de 1492. con la unidad de 
Hraoón v Castilla v la caída de Gr~naoa. ct1cno terr1tor10 
recuoeraoo a través de cons"trtnt.es luchas cons1".i.tu1a unC\ 
est1mac1on pro~unda para ellos. 

íiicno elemento.. 1n-fiu1ra poderosamente en ln 
os1cologia de los hi.soanos. debido t~ la v;tr1edad de su~ 

Brom. JuCtn Esb_Q_;_Q q..11 
México 1991. plg. 9•. 

o.135) 
GRIJALBO. 

(1:"..6) Cr an«Pl l. Thomas 15.'"-.Q_\?J 
.3a.ed.. lié>:ico 1955. Trad. Calpe. 

146. 

.l_a C_t.~:.t;rtdª. Esp~sa
Car los 11. (;ast~o. p. 

< i::;n Brom. ,1uan op. cit.. PM. 117. 



,·_i.unas v ::ono1c2onP.s "t8DDíl"°.'1T-1r;: •. s, )10 ltto~r ¿i ·:.n ·:!~?r"1:0 

:ipo ae ind1v1dL1Al1s1~0 v ~so,r1tu ~venturero. ~1 iaual JUe 
'..tn r:'S0!.1'"1t1! !Je S:r:inr100C;.O '! -1tieao ~ _:;.. ,)ct1:r·1;, \C.'.:11110 

Jl?Octdo c 1J1turetl) 11erea;..vo !Ji:? to110·~ -:;1.1s ~11C•?Strns. 

1:::!1 :~l .=1.,nOita f'r::ono1"l.lt.:o, ... 1 :;1Jr;;>O to ~·:~;1~1ríü.l no •:::1ntxo ~u 

horizonte oe v1oa en o?t ~nru11JP.CJ1n1•~nto 1T1=4.ter1ri1. ;.n lr.1 
creac1on. 0ot~nc1on y a1sfrttte ap los placeres corr1or·aies~ 

5tt co~~ov1s1on 6i 19ua1 que 1~ ~~te~a. entendi~ la 
!natertai como 11n simple media oara la v1venc1a de otras 
realidi:"(des .. 

Espa~a con Jus Jrab~s era ur1a fuente de r1(1ueza. 
pues Plln"S cori':it1tu1¿.n 13 b'Jt"Ql.\P~ia r-ur-~l4 1n'!.c1a.lmente :;~l 

ser derrotados se les d1ó ~equr1dad en b1~nes y personas v 
a~n la 11bprt~d rel1g1osa. 2Pro ante la necesidad d0 
lograr la unidad eso1r1tual ~ evitar Ja 1nfluenc1a que los 
mismos musu1marles seguían prnoaa~ndo ~n l~ 

sus inten~os cie desmembrac1on. ~u~ Que ~n 

PPrt1nsula. v 
ltnct segunda 

Qtterra ODJlrje nuevamente los rjerrol~ron. en 1512 se les 
impuso la abJllr;1c1on o su saJ 1UC4. oel p¿.i.ís. mur.nos ae ellos 
em1gr aron Quetw antEindo le-. eC•)nomia h i sp c.:.n a. Y a 
~nteriormen~e. nabia ocurr1aa atoo oarec1do co11 los 
Judíos. a quienes se les perm1t10 la libertad rel1qJosa 
pero de diversas maneras tamb1t.>n intentf<(l'"On desmembrar l:i 
nación. lo a11e dat'"ia luqar a un dect'"eto de conversión o 
exoulsión en 1492. ca11sa11do quebrantos a la vida económica 
del p«is. 

Era ore~er1ble para la corona. ia unidad nacional y 
eso1r:1tual que ~l Pl'"ogreso e;:clus1vamente econom1co. al 
resoecto dice Cánovas Que~ ••• Los Reves Católicos. al 
~~·:oulsar- a los Judíos aesar-ticni:iron todo el ed1fi.c10 
econOmico oel país. Los JUaios eran los adm1n1stradorPs. 
los financieros. los emoresarios duerios de las 
r1ouezas ••• no oueae menos ae c~l1ftcarse rie oerJUdicial 
para los intereses materiales de España... Era Pn verdad 
-sigue diciendo La~uente-. era muy común en aouel tiempo 
creer oue el oro v la olata constituían la r1nne~a de las 
naciones y sin duda participo de el F@rnando~ crPvendo Que 
remediaba el mal con proh1b1rles (a los Judios> la 
extracción de aouellos precioso~ metales (lo aue no oudo 

•·' 



cc1nolet~mente> ••• C'.:!::; (J .:t ·.!íl 

•1Psorer10 r11s0Ar10 nor ~i 1r~o~Jo t1roouc~1·10, 0~0010 ~eJ 

·rsauaa.l 1 smo. 

~n 1~ .i:1en111'";;U!ét ~e 1J10 11n orort"'c1:1on1':.•1110 econnm1co 

:,._. 1!1S!J051CJOn•;:''5 Pr-•Jh 101CJ1005P 1:.1 

;l:·:porttir:.1.on ;je orn •,' OJ.~l.;;<.. -:..• ~1lf]Dlll'~llUO l:il!JUP.Slf.l r) !Ct 

~rymet"ClalJ~aClüO 1nlcrnaCJ~·n21 O~ las 10PFCanc1as. para 
fornencar ia :r1dustr1~. ~soan~ c0nt111uo Dnr con i1na 
'"'.>conomia O!'"'ecap1t.:1lisr.c.. r.;:portctndo oroducr.us i:::'O brutu. E.n 
la ~gr1cultt1ra exjsti~ el lmpu~sto de1 diez por ciento en 
las ventas. lo que dtó luoar a 1Jn aband(Jnri gradual <Je la 
misma. El s1ste111a mon~tAr10 no PSt~~a 01·a~n1z~do. l~ 

existenct~ de 1.1na adm1n1str~c1ór1 central1~ada ct10 11.1aar aJ 
a1tA1;ento de log lffiOttestos fin toda la Df-~n:i.nsuici. 

1;on el descl1br1m1ento y conquista Ge ~mcrtca. se 
proporc1onan orano~s c~nt1dades de m~tal~s pr·Rc1osos Y 
v@ntaJas comerc1~l8s ~ ~5~~h~. p~ro Pn Plla nr1 se oroauJn 
rtcumt.tlcic1on <Je CC\Pltales.. va ·~ne no contcibc:<. con ttrr~1 

1ndustr1a que or001Jciera las mercancias necesarias nara el 
intercambio. l1m1tA11dos~ a ser i11tern1ed1ar1a. com~rando ~ 

alto precio a. países 0~:tr;,,n3!?ros los ornductos ¡:.2ra l~ 

revPnt~~ otras riquezas ~uer~n st1stra1das del 1ntcrc~mb10. 

ac:umulánoose y otr¿:.s mJs (la !navor1a1 SR aea1raron ~ 1~1 

or0Moc10n m~ter1al PO ~1versns n1Y~les de la ~e rPl1a1osa 
v al sosten1m1ento oe las ouerr~s rPliG1osas. Dice Cánovas 
uue "fn tanto o•AP Pl cle~prec10 ~l trabajo productivo v la 
d~c~denc1a econom1ca aism1nui~n las ex1st~ncias de riqueza 
Y oaral1zaoan las fu~nte~ ne oroducc1on. las pr·ofesion~s 

oreTer1aas por ios eEoa~olP5 ~ran la sacerdotal y la 
m1litar. A com1er120~ a~ la d~c1ma seot1ma centur1~. de 
cada cua-iro esoarloles uno era -tr-a.ilf'?. En 1ó23 ios 
dominicos v los franciscanos ~scengian a 32.000 
1ndiv1duos. est21.noo lC:ts demás órdenes en oarec1uas 
orooorc1ones." <1:S9>. El •1alor de utilidad. lo material 
pues~o al servicio de lo ~so1r1tt1al se confir~a Pn la 
soc1eoad esoa~ola. puesto Qt1e como ~firma Lln h1stor1aaur: 
11 No puede desconocerse oue otro factor determinante ae la 
ruin~ económica de Esoafia a oart1r del siolo XVI. ~ue la 
política dinástica y guerrera dP sus monarcas. que la 

Cl38l Cué Cánovas. A. op. cit •• páos. 24-25. 
Cl39l lb id.• páQ. 33. 



ob!iu~ a intervenir constan~~mente ~n los con+11ctos ae 
~urooaª tl40l. a1ct1a 1r¡terv~ns,on ~e aeo10 a ia. •Jrtiaao 
civ1co-F~l1a1c1sa oe astd 11ac1on. 

. ... Tin~s cei of'IP.UlOl?\.JO 10~~ 

inspctnos con·tao: ... n co11 ·:t·.;irtc..s ·rf:lrn1ets J'.? ~rooucc1on 

c~o1ta1tsti:i. cr_•mo :o ::ü.'muestr~n .!.ns out~rtos 1:omerc1i:dP.s '.' 
1::1 manurc\ctura en el SL~r 'I sur ~?str..?. tJ:tdd l;\ 11bt~rtad 

merc~nt11 y ef1c1er1te a11¡111111strd~1on. prop1~s ae todo bt\en 
desarrollo ~conom1co. fue postble sostener ttna econom1a 
s~ni't. a elio habrá que re1 ter2r qul~ los españoles no 
cimentaron su ~xistencja en la ac1Jmulacion de r1qu~zas 

n1ater1ales. sino al ~moleo d~ l~s ~ismas para f1nes de 
t1tra ir1rlole. oart1cuiarme11't.e re11~11oso. Han s1do sus 
enemiuos poiíticos ~ ide0Joa1cos 1Je lM epocet.. los pueblos 
sajunes. quienes han nuerido presentar ~l oueDlo hispana. 
coritemooráneo a la conquista. como exclusivamente ávido de 
riouezas. con una cosmov1s1on ~1ranao alred~dor de la 
acumulación de bienes ffiat~r1ales. 

~ALDR DE BELLQ:A. -
Espa~a emerQiO con un mesti=aJe ra[1al y tulturai. áreoes 
y cristianos orocurr:tron oor eKtendP.r su 1-e: P.n lo 
~rou1tectónico sura10 el arte mozarabe como mezcla" 

Esoa~a. no presenta ooos1cion cultural entre el 
.numan1smo ~edieval y el Kenac1m1ento como los demás 
paises. 1.ampoco suire 1liv1s1on intP.rna or1=1011cTo del 
orotestan1.1smo. ~s mas. a oart1r del Cc1nc1lio oe íren1.o 
<1536-1565) su ~uerza e influencia a•Jme11ta ªL~ ¿soaria uei 
si~lo XVI loora la s1ntes1s nel oensam1en1.o mist1cn 
eurooeo con ~anta leresa v ban Ju~n oe la Cruz: crea ln 
tesis ~eoloo1co-oolit1co-soc1al d~ la Contr~rre~orma con 
San ionac10 v la Comoa~ia de Jes1Js: ofrece el eJPmolo ce 
la nr1~era literatur~ nac1011al con Looe ae Vega. Cervantes 
y Calderón: sienta las bases del d~recho internacional ~on 

Francisco Vitoria v Francisco Suáre(! 11 <141>. 
El arte barroco toma au9e con la contrarreform8. 5e 

crea el estilo ola1presco de corte clásico. contraria a la 

\140> Idem. 
<141) IJasconcelos. José I. oo. <:1t •• ráo. 289 



:'11 il\Qé\r rl'.? f'Utal"''Sa.:? or:ir .-..i '·111inariismo ~f'IC:Ui.ar,. <-¡..;.. 

·cr 1='. ·:·-:.:1t1~r.:..c·11 ·~ !.O h11111:-no4 
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•JPi 1..oni:1l10 r1e i~·~·1t.o. ·..:·.·n ;:..·• ::11p1.1.1c:o e;,r12.r1ol. 11:. ltt.·J:tl'" 

:..1 :·t·-re Oi:H r1J1:0., .·.uv.:i. ~11"1~!.!.1C·.~·3 ser 3 .:'J 1· •:•·tor·:-c-.11111:?nfa dP 

!a T~ oor 1oed10 021 .111,r1saJP 2sfet11:L1, ·o¡~o apovo a ,~ 

pai,•or~\ ia ~CC!C1n ~va1191"i1:.:..11or :.. lo ~)1;..1,.r-nco se 
-:or1st i!uve en v1cd0n-i"~ rertcc1ón ~1 hu1n~:..111sino .;i;.ir1tl.rt.r1z.:ld•.J" 
pasa segundo plan1J la ~igura l1tJmar1a \' s11 e:-:haltacl()n 
tipo gr1e90, lOm~ndu cuma ·r1n prin~1rAl las vivencias ~a 
cont.enirH1 reJ.1010~,~J.. t:l ~z~rroco 1 J1?n•1P ;.. resalt-=tr !o 
sobrenatural. ti hqmeo.nismo. q11e rPcoae lo ar1P.~o .. .l.:1t1no y 
t:r1st1¿.no es lo QllP. s~ rd~smC\t a P.n i::ii b~1T0co. este f_•stilo 
use C3F~Ctert~a ~nr la exauer~ClOO ~erpratJVa de 105 
elementos élrqu1tectonicos." (J42>. 

VALOR DE f!IEN. -
La fam1l1a y el n1~tr1mon10 esoa~ol serán ~onogá1n1cos. con 
un claro sentido patr1~rc~l en l~ v1da publica. pero con 
acanto ~a~er-nal Rn i~ formac1on hoaarp~a de los hijos. l_a 
unidad ~a~il1ar sP h~cia ffied1ante el oficio religioso Que 
ha lleuado hasta nuestros oias. El rPsa11ardo de la 
estructura fam1l1ar f1Ae m~ntenido oor la iglesia v eJ 
estado. a esta nacton no lleqo la influencia de los 
pueblos pr-otestantes. en nnnde el divorc10 oooia disolver 
la sociedad conyugal. 

Igual~ente en el valor- ne oona~d aue 1molica las 
relaciones sociale~.. ir1st1tuc1ones.. l~ eHistencia de las 
es~ructuras JUridicas.. as1 como las estructuras de 
Qobierno de las naciones. en Esoa~a ocurrió algo muy 
peculiar-·. toaa esta nac1on ~e un10 t:dredeoor de un fc.cLor
r-elipioso. 

El Alemento. Qlte dio al oueblo esoa~ol su fisono•ia 
peculiar. que ayudo a iiJar ~u terr1tnr10. n11e iu~iono las 

!142) 
LuiG 
1968. p. 

González Blackaller. Ciro v &uev~r~ kamirez. 
S.iD_i.l?_¡;}.2 dg tLUÜ.fl'l'! <!.!:. ríl'.>UF-9· HERRERO. r1<>:nco 
228. 



r-.:1::as ~ll5l t~OOH~s. •.¡IH? :i',' 1.!CO ~éi. t..WOpi:1.·~i:1C ion del 
cast.eliano v r:uP const1t1t•1e ':!i ce1nro O'? -=u ri1st.0!"'1a TUe 
:ii c.::11.u11\:1smo. 

~ir~ 0~rc1a nor?nte 
·1~s1.or·1a de t:sp.=..na f!!:: 1.:.t 

~l ~~nt1aa ~roTunao 1e la 
c0nsuost2nc1aJ1aa~ entrP 1a 

natr1;:1. "' 1.et r-~.l.1q1on. ·.·1 s0?1. qw~ uar ct 1os •~·~oEinolel3. r10 
nc1v 1111'~rP.ric1a. no iii":l.Y' !lt\t:d1dc1a f'?rnre 1~1 parr1¿.. v ii:t 

f~llQlOfl. S~t'""Vlr L'lf..:1S ó!S SP!'"V.tF ü C.-::pC~na; 5f'~-Vlr i.t 

fsoa~a es ~erv1r 2 ü1os. En esta tr·avec~or~a rje la 
histo1 .. 1a de Españ..:1 no Pnlste el dttc;il1smo entrGo 12'1 í.:~setr- v 
fhos ••• " <143;. 

Lct lucha one t:1ur:i.nte- mcts ~e SH·d.e s:t.olos P.·!""r?r.túo estt~ 

pue~lo contra el t>UPQlo ~ 1~ tioctr1n3 l~lám1c24 aqlut1no 
de ma.nert1 tan 'tlrme :.. ::..mof)~ elementos. qua no es oos1ble 
svoa1 .. ar·los en su l1!sicw1;:. .• 

~n el ámbito legislat1vo. r!PSdo ~l qoo1~rr10 a~ Alfonso el 
S8.010 en Castilla (de 1252 e>. L!t.ltt;o. SP. 01eron tas primer-as 
recop1lac1ones de leves Psoa~olas \las ~1e~e P~rt1das)1 

fundadas en.el derecno romano. en or~en a las C!Jales los 
cspa~oles se gu1ar-on. 

Con la lieoada de Fernanno e Isabel a la ri1rP.ccion de! 
gooier-no. de acuerdo a Cue Cánovas. " ..• la nistor1a dP 
Esoa~a en el orden político +ue la h1~~or1a de la 
funoac1on y ~onsolidacion del ooder abso1u~o de La 
monarouia. La obra h1stór-1ca de los keves Cotóll.cos 
d1r1a1da la establecimiento del ord~n v la oac1f1cación 
1n~er1or en sus istadQs. fue antPcedente de una acc1on 
oolít1ca 1nternac1or1al v de arandes descubr1m1entos y 
conou1stas.. Ftie C1ues. O~Jo el ar2b1erno 1Je lsabel y 
Ferr1anao cuanao se crearon las bases de la monarouia 
aosoluta y del imoer1a11stt10 espa~ol ~e los ~lQlos 

s1au1entes 11
• <144). Se rP.sto ooder- a la norileza v se 

influyo en los mun1c1p1os oor mea10 de correo1dorR~ v 
demás func1anar1os. 

Las 1nstituc1ones sociales oue permitieron ~l or·oceso 

(14:5) Ge\rCiEl Morente~ rtanuP..l il!fl~- 9.2 .!..€! ttli.R.~D-~!V=~Q.~ 
~spasa-Caloe. Madrid 1961. oágs. 211-212. 

<144> Cué l:anovas. A. op. cit •• pág. 22. 
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c:11e ~::1St.'!rt cnnccr-n¿1nc1~ S'ntre J.¡::.s .T11::.tt¿.s~ ~··:.r ~·:-; ·)·J~ .. ,~, 

•.)IJ-St.;i.:;1.<.1 l.!(S ·11-fo?t"POCl~:: ~Jue '?~··1·~T !.2'\1 1·-n1:-.-:• \.·! .!. •• ·.~.. U'f' 

,·01ioo ~.ne:.-...; ;{sOJ.rcioE:1n .~ i1lt=~nz:4.r 10<:: 111~111ns "t"•11i.:·-:~ :.~;+ ~:1,::in 

::..aemas,. it•s un1ver(jl\JC\fJHS aue i·ur·1~1cio~n rt ~:·.1s i..:11=.• 11r0s 
1/u·cci:.:ivoc::., ~ns inst1tttC!11nes 11·~ 01~n~·11r:Enr..tct ',' ::;11 

l-:q1sla-c1·~n ~· .. ·c·n:··~üa ~·.!f-- ... .=i c118l ... ~ •• 111i•l'"cer lít.·1 d.::spuvs !..-.:: 
1.~.:-·;es ui:: i.i1ü1asJ. LDs nechos h1si 1Jrtcos s1QPH·-intE.·~. ¡_\11.:-rJen 
d11r- ni'1vor clar-ídad. acere~ cJp li:~ 1nteqr~1t:JtJn 1.nt(.:rn~ 0j0 
los espaiioles v de }¡::~ 1Jn1dad de sus insti.tur:1onf>s. t-r, li'• 
éuoca Uf~ lú c:onqu1sta: F'~f"1.1c10;.., en '?l sosten':nlE>ntn 
del oanctlio ant.f? el protestant1s1no \1nic1~'10 -=:n l':~ .. ~0.1 • 

m~nteniendo su saber~nía sobre ~l~ndes. y llevando a c~~ri 

proionc:iad;\S c:unp~ñ~.s irn.t"!.t~H-es ~2-n Etc:.dt.:. v Alem;:tO!!"l~ 

~e~li=a t~mo1en 1n~urs1c1nes ~n ~¡ n~rte ~~ i1~r1r~ par~ 

evitar ~lgün F8SUra1m1ent~ ~r~be. 
Se ii'n::~ a l~ C1..)nqn1stci ...,. colcin1::'.~c1on de H11H·Ar1cú. ~· 

P«rt1r- nel siglo XVl. 
Perrota ~ los turcos que ~meltaz~wan 1n11~d1r E~1rop~ en 

1~ batalla de Lep¡nto con ello 111od1f1c~ el rumbo ne la 
t1is~or1a (con ~uan de Austria. r1ermano de ~el1oe 11 e hiJo 
bastardo de Carlos v. ~l m~noo de las trc·a~s Psna~olas~ 

de Venecia y ~e Rom~. par-~ Pn~rPnt~r al imoer10 otomano 
aue pretende invadir Euraoa. el 7 de oct,1ore n@ J57L 
11 
.... La •J1ct.or1a de Lenanto. consP.g1t1da sin 1~ c:olaoorf1 c1on 

d~l Imoerio4 de la Gran Breta~a y ae ~r~nc1a demostrab~ 
a1 m1Ando el ran90 ino1scutible de DrJn1er1s1ma oatenc1a 
naval de Esp~~a. 1 ' (145). 

"En 
patente: 

~odas estas emnresas,, el mov1l 
contenc1ón dei orotestan•1smo 

relio1oso es 
en el norte 

eurooeo, de~ensa de los oaises mediterráneos de la am~na~a 
musulmana y cr1s~1an1zac1ón a escrtla con~ínental en 
America. Se trata de la más ambic1osa v prolongaóa de las 
cruzadas: tambi@n la más trascendente. Empresa en la cual 
se consuae gran parte del ora v l« pl<ita '1el Perú Y ae 
México. sin que beneficie en lo material al pueolo 
esoañoi. ni promueva buenas r-elacionP.s con el norte 
europeo. donde la presencia esnañol~ es tolerarla como mal 

<145> Crame. romas ~'..!..'.!!!J.. ~!!l- riustr.L'!· t'-lrLr1S., Mt\Orld 19·l-3 
pá¡¡. 142. 



r.'ec~sur10 ~ 1:1ncies 
::Ot"Ot•?S1..:tnt1smo •¡ con+r·i'\rr>.::·':t~r ~ lct J.i1•.JL~1t~r~r-:1 c:1i•11n1scc:t .. 
0~ tooo ~~ ~n1er1cr·, ;0]o ~ 1 ~~!uo ~ffier1cano =~r~ ~ i0 
r:ir::str11 ·Jos111 ·.·o .•. ' ' ..... :.:..'. 

· .. it tr1au1s1c1i:in como in~3t.!tuc1: .. :i;1 ;·-F.?Jl1~Jns~ 0011r.1c~· 

0 soc.1riu1¡,. -=·"? 1.snpit:lfltCI ! ... anus oi·~~:rJttt--s '-lll•.• pn lus nem,1s 
oa1ses. una ve~ que se naoi~ onteniao @l t~·1unTo ·;oor·e los 
m~no1hetanos. v se 0Pa1c~r1a ~etRct~r '~1 ·~el1to 1JeJctndo la 
ei.pl1cac1ón ;::el c-.:1stLt11J ~ lcts auh1r1d.~des c1vi.1es1 y·a que 
en aQuella epoca todos 11,s estado$ c~Jnsioeraban la nerejia 
co~o nn delito contrf1 1ct seouridad oública •¡ lo c~st.1gatH1n 
en -;;us i•~'/i:'S ..io ml!:i"'."10 Que el robo ci ';?i .-"'ses·1n:~to. V:.:.:•.;..r11Js 
lo que a1ce AL.,.:c.inso Jur1co "(1 nc1d1e se le otd1oaoct a QUf'? 
ei.brazas;i la te. Sólo 5;;. iµ r.f\lJ<lt•a-1. .:.. n1~P Jo -h.iese fit~·l 

quien ia nub1era aora:ddO. L.~ 1nf111~11dan se c~i11sider~o~ 

delito con re-suP.cto a !a rei1a1011~ cni!IO se consider-;¡IJ?. -v 
todavía la consiaer~mos ~oy- delito cnn respecto ~ la 
patria. Era un asun~o ae 1~~1~ad. Pero a11ier1es 
OF!QindimentP oro-tesao¡.¡n otra -te ·-los Judi•Js,. los 
mahomPta11os- eran d~JAdas en libPrt~d absoluta ae creer~ 

nract1car y transmitir a s•Js n1Jos su rel3a1on. 
8ólo se renia oor c11loados v d1qno!: ne t:ast1ao a los 

judíos o a los moros que. h:..01endo ~d.1ra:zado el 
cr1st1an1smo y entrado asi ~1 qrPn110 v J•Jr1sd1cc1on dR la 
iglesia. resnl t.ao~n r.onversos r-11oncr-· i t t1s v menr. idos. Se 
l&?s e:<iaía. tamo1én .. lP.altei.d." <147>. 

En lo relativo a la raza.. 011eoe oec1rse aue Pi oueblo 
~?i:::oañol es Mestizo en s1 n11s110. y oue est.o -rue un Tctct.or 
aet.er~1nan~e en el momento de la conquista americana. y~ 

que los oen1nsulares no pusieron rAoaro alauno en 
mezclarse con los indígenas.. cosa muv d1+erente de lo que 
hicieron los anglosaJones que se alor1aoan ne ser r~za 

snoer1or en linaJe. Al este r~soecto. dice F:odr-iotte::: Lo1s 
que "El pueblo espaRol estA i11teqr~do oor la mezcla 
incesante oe varios pueblos oue R Jo largo de los siglos 
se asentaron en su terr1tor10. lo cual d1ó como resultado 

(146> Vasconcelos, José l. op. cit •• pá9. 290. 
<147) Junr:o, <~lfonso 1-0.il!:!...:.1:..?..J.f...i_Qn_ s_p_br~ L~ JJ] .. q.l! .. l_ilLl-º11!1 

Jus, Mé>:ico 1967, pá9. 17. 



nn~ raza +u-::ir·tt? v dUl"'C:t,. ;.p~s1.cnaaa v ver1PmPnte. \.'a.1erei~=-- v 
su+r1~& ••• 1 

, L~tiJ. 

'LA!JJ.R Q..E; ~,~i;.RD•)Ll,...= 
En ruanto ai 1d1ou1a. oueae nec1rse que est~ ~U4~ or1·n 11e 
Los v1ncu1os üue le aatleo.n un1n:-.a i.U wueolo n1spc1no. •/c:1 •.1Hf.: 
no i-lltd\'\!sao~ por un wronll~mc- si=mejarite a1 dP mesuct1T1E·r·1ca 
~u1vers1c1aa ae lenguas>. en el ruomentc1 de la conquista. 

La estancia de los ár~bes ~r1 la DPninsula eboa~ola. aerieró 
en e] ámbito filosófico u11~ gFan apor·tacion al rnundo 
r1isoano y ill~dieval. q1~ac1as a iL1s árabes nudo 
conocer-s~ en Esoaii~ ~1 0ensi:..11neril·o de los fih)so"tos 
orie9os, uues ellos ~ueron ,~uiPnes traduJeron l~s ooras de 
Ar1s~oteles. pr11nPro a su idioma y oosterior1nente al aue 
PH aquel entonces se hablaba en Cast tJ la. r las obr~·.s de 
Aristóteles pasaron 111eQD c:d rf!sto de Espetiia v. en muv 
poco tiempo, la resto de Europa." <149). La asimiL:-tcion dP 
esta doctrina c1mentar1a de manera m~s clara La fe 
religiosa del pueblo espaiiol. 

La cosmov1s10n espa~ola q1ro alr·ederlor del ele1nPnto 
relinioso. ~l sentido du la e:~1stenc1a v la orientac1on ~e 
los esfuer=o~ de la vida, al iqual que la exnl1cación de 
lo e!astente tuvo como marco al catolicismo. 

IÍ;)n11el Garcia Morente considera que "Es senciiletinente 
imoos1ble imaginar ttna h1stor1a dP Es[ia~a sin rel101on 
católica. Seria la historia de otra nac1on~ de otra cuas1-
persona colectiva. cero no Ja historia de ésla,. 
precisamente. que se llama Eso~.ña 11 • (l~·O> .. 

!'los dice 
Hispanidad 
1-:oftl:entada 
con sus 

J·osé Robredo Ga.lauera: "r.:n reli.Q1on •.·1v10 le.. 
una eooca de exaltac1on de la parte cF1st1ana. 

constantemente por la cruzada de la Reconquista~ 
alternativas de v1ctor1as y derrotas. y se ~ue 

(148) Rodríguez Lois, Nemes10 i:.ª-. Cru;.::aQl~ g~- t="or JJ! ll[l.~ 
Patria, Tradición, Mé>:ico 1917, páo. IB. 

<149> Ibid., páa. 290. 
(150> García Morente, M. 

en., páQ. 1135-186. 



'-ª rec•1n1.1t11si:.a !:.!SPctnol~14 ~l .n.As .JP sf!r J.i1 ._Ju•:rr·.~ 1Jl~S 1.:1:'"Qi1 
a":? la n1stor1c1, +1.1~? 1rn2 cru:-:;1ot::1 r~1unosc1. ~nr.n este 
pr01:eso ~mpreano ri~ r~l1a1os1darj \' n~tr111t1smo a l~s 

h1spancs ·' ••• 1n·tund1t:-n1jnlP. c.d•?1~a.s4 la conv1r:c1cm di~ 'JUe 
la vicJri es4 en ef~:cto., lur.h21. cd lucná por 1•n[loner- a la 
r-e~J.id<:1.0 c1rc1rndant1? una "!""nr:11a buen''· un¿1 m;"tnera. ne ser 
exrelente. que oor s1 m1s1na j~ r0aJ1aaa r10 1enar1a.'1 

(] 52). 
Por su pctr"CP4 rr~nonde:: í--'iacd. ¿11'"QUl1tent~ q1u:.• eJ 

espir-1tu rP.l191nso t-tw lo que n10 ~uster1t.o Y sPnt1Uo 
nacional a todo r:l orocPso. lo que mrintnvo l~ re!:1stcnc.1!:.. 
colectiva. El ideal un1co ~ue Ja r~cunerac1on de las 
tierras god~s p~ra la patria v J1berar las c~ut1vas 

1ciles1as oara la Cr1st1~ndad (13.)). 
En el m1smo ser1t1do se~~la Josefina /0ra1da que este 

oueblo 11 
••• se hab1~ visto obl1aado a 1oentiiicar rPllQiOn 

v nacionalidad. A pesar ne ser- un pa1s de contrastes. 
t.einto entre inrhviduos como Pntre cnmr.i.rc .... 1.s. la ceiusa 
reJ.io1osa convirtió a Esoaña en nación ••• " (154). 

En c11anto a la educac1on. no ohstante c1er~o araoo de 
analfabetismo. la educac1on comenzo a anqu1r11- un oran 
presl.1g10 aesde el s1olo .\IV., lleaanno a ser mea10 
1ndisoensable oara ascenaer escalas soc1a1es. Con la 
reforma relioiosa de Esoa~a se looró una mavor exoa11s1on 
educativa. va se combat1ó la 1anoranc1a del clero Y se 

Jost:o L~ .. tJJsoc}.!l1S1ª_d_ ª· í.r...:.~t?..2 (151) Roble1jo Ga!QUPra. 
~ los Sialos. Club tsoaña <COLMEXi. Mé:nco 1954. o.\o. ::;;_;. 

( 152) Ga.rc ía Moren te., r1. 
pág. 58. 

oo .. cit •• 

(153> Cfr.. ~.D.2. !::fill_ctño_les fil!. la i-l1stor_!_~1. pctQ .. ;-i6. en 
~arouin v Ru1z. Andrés. 

(154) En el Pens~m1ento Renacentista Esoa~ol~ pág. J., 

en Vázque:;:. .Jose+i.nEi Z.. !;:ns-ª.Y-_Q.2. p_q9rP. !_jis1_Qr_lii 1..tl @ 
Educación en M~'g.<;_g, COLMEX, Mé:-<iro l'i'Bl, .·!:S6 ocios. 



r.on JUntlJ oe r-e1101osos oue ll·~Octl'"Dn 

jiversos :oieo1os 
,, ••• 5'3-0L\íl 

un1.'.1ers1a~,aes \',;.11 r1.ma¡:..0¿:1s -._lr;..nlP t?t Sl·..1.lQ •.iJi:1 \.' "' ~ 'Ji)Ü 

escu~i.:ts ae qr·amát1c~... • .. ~::1·:;1. T.~nto c:"'11P.s., pr1v::1.a¡:1s !) 

Me ora~nes r~J1a10~~s. 

úurantP 1a ~poca ne Htfnnso 01 ~~DLO \1¿~2-l~U41 s~ ·runou 
la Un1•1ers1arta ao S;:d:;.m¿~nca 1 r.¡un pttr·a 1a epn!:a ut:o li:1 

Conquista va era la 1nás 1moortar1te de ~spa~a. en donoe 
surg1r!.an ctlqun1's d~ los JntluJos 1,.t?nac:12-ntistas. La 
Un1vPrsidad Lümpluten:P ser:!..) ::.. lEi p,1r que esta,. pt-::-r-o r:on 
formacion esco1ást1ca. 1nflu1r·2a podprosa1~ente en el s1alo 
XVI .. 

Tuvieron una destacada part1ctpaciór1 en la rPnov~ciort 

de l,; cosmovis1on r·eJ HllOsa en ~1 i....onc1 J io de Tren t.o. es 
su p~rt1cipacion dnte1'"m1n~n~e <1530-1565); effiArne taj~o1Pn 

E?O este momAnto la Comoai1ii:1 \ie Jesus (l:i40).. orden 
religiosa aue ~n~r~nlara el OFC~~Pstant1smo v oue será 
auien encab~ce la Pducac1on s11per1or Pn el n11evo 
continente. danno 111aar al sur9im1et\~o oel nario11~l1smo 

americano. 
Dentro de ~sta l~mA11c~. 1Jos r~ns~dores espaAoles 

~endrán fundamental rele•1anc1~ en ~l r~connc1m1ento de los 
tndioenas como seres i1um~nos v r:on aPrechos 1auales a 1os 
eurooeos. a.s1 como en ~l =uroJ.m1ento ae J i:ts Leves de 
Indias: ~L Jesuit~ Frrtnc1sco rte V1tor1a d49~-'.-1546) .. au1Pn 
+ormulo la doctrinad~ las ra~ones 1len1t1mas oara la 
conou1st.ct d~l rl1~eovo 1-lundo v a'!' las oos1oies 1~a.~ones 

legiti~as o ara ello,. ~us plant.eam1en~os ~ueron 

presentados ante Carlos V v ~l Faoa Paulo 111,. 
convocándose a una asamnlea oara tr~tar dicho ~sunto. 

prevaleciendo las posturas numan1stas de Vttor1a v que se 
olasmarían en las Leves oe lndias d~ 1542: v Fr~nciscn 

Suárez. que genero l« doctnna del D1~recho Natural. del 
Derecho de Gentes y de la Autoridad. o•ie también sP 
aplicarian en las relaciones de Eso~fia c¿n el Nuevo Munoo. 

<155) VázQuez. JosPfina z ... op. r:1t ... ouP.dP VPr~e 

ctmoliamente este tema. 



~moos ~tltores son ~er0nnc1oos coi~o o~ares ae! c1erPcho 
int.er-n¡ir.1onrd.. 01.te 1 )nnt.;t1'"i ,, .=.1 ooa~r ü•_~J. i•Jnarc.., .. ?~HJetñol 
soot·e Amer·1ca ~i~61. 

•_in1ao é:1 t::i. 11-?ctur,1 •1. :--~1·r1tttrLl S!' -::r0'~1':;m1t1c1n Jos 
1~r1nc1p1os rel101o§os crJsr1anos. t~ -(111cac1~n ~?1ner11na 

1nc1p1t-111.c:;nente dlt' .':'!IS ,1r1me.•rns netsris 1ncJuso la 
Un1vers1d;i.á oe G1.~lt:11n;:rn1:i1 ll~nn " .:i.ct;P-~ctr n1t.1Jc..ir-es .lncJ.uso 
2n 1-:• r:1.~teora \157). '-.':"5 cont~·n1dos 11np L1c.:i.ba.r1 11escie 
l~rtura v escritura.. n~s~a latjn R td101n1~s. rPtór1c~, 

poetica. derecho, +.r..iologja" h1stori~l v t·e11q1on. 
El conteniCo teocentrtsta rie 1.:1 E-·LhWi1ClDn español::, .. 

tendria pocos in·Flujns dPl ~ntropocentismo renacerit1sta~ 

~unque recogeria diversos planteamientos y los 
inco1 .. pora.ria a su cos1nov1s1on. L=i ed11cac1on -form::tl 
cspa~ola era olenamente congru~nte ~on la educación 
informal, ~~:ist :í a la preem1nec1a dP.J '/é(lor ae verclaci en su 
acepción d~ r·~11gios1dad y los rjemás v~lorRs se hacían 
girar a su alrededor. al estilo 1~c,~1ca. la FRlacion 
iglesia-estado nerrn1t1a la obtenc1on dR obJetivos 
co1J1unes. 

(156) Torre L.. Fernando <et. al.>, op. cit., págs. 
117-125 y 128-134, donde se presentan las plante"11.ientas 
plantea•ientos textuales de ambas filósofos. 

<157> ªEl Pensamiento Renacentista Español". pág. 8, en 
Vázouez, Josefina. Z., oo. cit. 



11.. LA CDNFDRMACION DE LA NACIDN MESTIZA MEXICANA 
APORTACIONES INDIGENAS ¡;: HISPANAS. 

Pue$ bien. al igual que para el sura1m1er1to de ur• nuevo 
1ndiv1duo es necesaria la part1c1pac1ón del padre como la 
madre, de la misma manera para el surgimiento de la nación 
mexicana ~ue necesaria la participaciOn de dos pueblos. De 
ambos adquirimos sus virtudes al ig11al que sus defectos. 

De a~uerdo a Cué C.!I al se~alar las que considera causas 
de la derrota indígena: la técnica militar. las 
tradiciones religiosas indí~enas y los con+lictos entre 
aborigenes!I enfati::a lo siguiente: 11 Pero la conquista 
misma -empresa gigante consumada con recursos y con 
hombres en número escasis1mo-, tue consecuencia del 
avance de una civilizaciOn que se desarrollaba en forma 
e>:pansiva y que entro en choque con una cultu1'"a que, como 
la indígena, correspondía a un estadio técnico y econó•ico 
in+erior al de los conquistadores europeos." <158). 

La espectativa c.zteca de imponer i;u cosmovisión y 
cultura a otros pueblos, se vio inter~umpida en sus 
inicios con la lleaada espa~ola, eliminándose la 
posibilidad de una síntesis cultural americana. con sus 
propios caracteres de tendencia universa!ista, por lo que 
sOlo puede hablarse de una serie lle manifestaciones 
culturales multi+ormes entre los pueblos mesoamericanos. 
Es después de iniciada la conquista, cuando puede hablarse 
de ciertas manifestaciones a~er1canistas en diterentes 
aspectos, dejando poco a poco de lado los localismos, 
antes de ello solo había elementos mas o •enos afines o 
dispares de los pueblos, incluso el término 'americano' 
sOlo puede emplearse en el sentido geográfico, no así en 
lo cultural. 

El proceso de conquista 9enera los primeros lazos de 
unidad para la conforlftaciOn de una nación, ya que a la 
caída de fenochtitlan se genero ona interrelación 11ás 
amplia entre los diversos pobladores de las regiones 

<158> Cué Cánovas, A. op. cit., pág. 37. 



norte-centro y sur, dando luQar a la conformación de un 
territorio. asi mismo a la e>:pansión 1je una lenqua y un 
t1pa de religión."El México precolombino alcanzó grados 
notables de c1 11ll1zar1ón ~ctstronomia. comE-1rc10. 
agricultura). pero no lleg1) a la Plapa en que pud1era 
preocuparse por las formas rle ~)articipac1on ~11 sus 
sociedades que permitieran un dominio distinto del de la 
imposición !despotismo>, n1 tampoco pudo reflexionar sobre 
valores que aglutinaran las diversas civili=~c1ones 

mesoamericanas y que fueran ampliamente compartidos por 
sus hab i t;.ntes. En Mesoamérica, no llegó a apuntar el 
surgimiento de una poterlcia 11 mundial", de vocación 
universalista, como fue Roma en el 11editerráneo antiguo. 11 

(159). 

Dice don Justo Sierra que 11 1.os 1nexicanos so1nos los hijos 
de los dos pueblos y de las dos ra=as; nacimos de la 
conquista~ n11estras raices están en la tierra que 
habitaron los pueblos aborigenes y en le suelo espafiol. 
Este hecho domina toda nuestra historia: a el debemos 
nuestra alma." (160). 

Manifiesta Pereyra, positivista, liberal y admirador 
de Marx. que "Todavia en el siolo XX (finales) no faltan 
quienes lamenten los hechos q11e destruyeron una 
civilización original a~ericana, susceptible del mas 
vigoroso desarrollo, la sustituyeron con las sombras de un 
virreinato espaRol y de una repQblica mestiza. Para 
precisar. conviene que se~alemos las situaciones 
respectivas de los continentes. Dados los progresos de 
navegación. Europ<t tenia que adueñarse de América y 
destruir la irredimible barbarie que, especialeante en 
México, tenia caracteres de horripilante ferocidad. ¿se 
cree que otra nación hubiera procedido menos duramente? La 
respuesta ha sido dada ya por numerosos criticas ingleses. 
franceses y nortea•er1canos que encuentran mas capacitada 

<159l Ca11acho Solis, Manuel (et. a.>. !~ Formación de 
IJ!IB ~ Nacionale2.._ !,,os ~alq[_!IB gg la Revoj.ución 
Mexicana, Centro Tepoztlán A. C., Mé>:ico 1980, pág. 13 • 

(160) Pereo¡ra, Carlos Evol\if.iQ.Q. política. del pueblo 
mexicano. FCE~ México 1950, p.58. en Perevra. C. op.cit.~ 

pág. 43. 



a España para el papel dP. la comprens1on e incoroorct~1on 

de pueblos sometidos. 'f de Cortés~ como aqente de España. 
n1ng11n historiador autor1za1J~ dice va que i·uera un 
dominador brutal •.. ~ortés llevo a MeM1co lo que enviaba 
Europa. que eran los animales de tiro y de caroa. de 
labranza v ~l1mentac1on. cuya falt~ estreLhaba la base de 
la vid~ económica. imposibilitando la +ormac10n de grupos 
humanos extensos. El cereal panificable y el arado... la 
rueda y el de la boveda. •• la uquitectura do11ino el 
espacio ••• la escultura dio a conocer formas bellisis~as 

que desalojaron el idolo deforme. La pintura exalto los 
espiritus... El alfabeto... impero una de las lenguas 
universales... <y la fe> ••• 

Cuauhtémoc no ·fue vencido por los centenares de 
españoles que acompañaban a Cor les. sino por los 
millares de indios que pusieron toda su saña en la 
destrucción de un poderio brutal. La Nueva España se 
formo, ya lo he dicho. con los territorios desconocidos 
para los aztecas y con otros habitados por pueblos que 
siempre les resistieron tenazmente ••• " 11611. 

Las conquistas del territorio americano, fueron 
hechas por espafioles que v1vian prácticamente en América. 
en donde se formaron, puesto que las e>:pediciones salidas 
de la peninsula fueron un fracaso. Asi por ejemplo: Cortés 
desde antes de los 20 a"ños vivió en la isla Española, fue 
en este lugar donde llegó a vivir su Juventud y comenzó su 
m~durez. Gotno dice Pereyra, "La Independencia nació con 
la Conquista. Y es de notar que tuvo e>:presion en uno. 
literatura de valor universal. como los hechos mismos que 
narra. Cortés con sus Cartas de Relación y Bernal Díaz del 
Castillo con su Ver-dadera Historia. que seria únicc.t si no 
existiese la Crónica de Huntaner, no presentan sólo el 
testi•onio de grandes hechos, reflejados por un arte 
espontáneo. Debemos ver en ellos la fe de bautismo de una 
patria.• (162). 

De la destrucción de civilizaciones dice "Es dificil 
comprender cot10 aniquilaría civilizaciones que no ten:í.an 
ani~ales de tiro y de carga •• civilizaciones que no habian 

(161> Pereyra, Carlos ~~ Cortés, op. cit, págs. 
186-187. 

(162) Ibid., págs. 191-192. 



conocido la rueda n1 habían llegado a la edad de hierra. 
tndependientemente de }as circur•stanca1s sociales. 
desempeñaba tareas de cnadrupedo." (163). 

Es por ello que no puede hablarse de un sentido tle 
raza, de un espirito de conjunto y de solidaridad, ni 
siquiera de un pasado histOrico Qnico entre los pueblos 
indígenas mesoamericanos. puesto que la historia nos 
muestra como se dió la indiferer1c1a. la alianza o 
co11plicidad entre los pneblos para destruir e.L imperio 
mexica que tuvo que luchar solo. Pretender que existía una 
unidad por los contactos comerciales o mínimos en el orden 
cultural es algo infundado. '1 Hoy la influencia 
angloamericana se proyecta sobre toda hispcinoamérica a 
través de la radio, la televisión, el cine v el turismo. 
Al mis•o tiempo que existe un dominio económico cuando 
no político del coloso del norte, del que somos 
satélites. hechos que causan impacto y dejan una impronta 
en todos los rincones de nuestro mundo hispánico, sin que 
por ello se haya destruido nuesta individualidad cultural, 
ni se pueda hablar de absorción espiritual... no nos 
sentimos hermanados al yanqui~ como no sea en función de 
las fuentes comunes de la cultura occidental: las lenguas 
indoeuropeas. la herencia grecolatina y el misticismo 
hebreocristiano; ••• En vano buscariafl'los +actoes comunes de 
igual peso para hermanar a los pueblos aborigenes 
a11ericanos. Ante la unidad de fondo que muestra lo 
occidental. las culturas indígenas simplemente no han 
alcan:=!ado el primer escaño en el proceso de unificación; a 
pesar del ensayo de síntesis incáico o azteca. 11 <164). 

~s por t~nto. necesario. tener en cuenta que la 
conquista espaffola no interrumpe el desarrollo de los 
pueblos indigenas, ya que cerca de quinientos a~os antes 
del descubrimiento americano, no quedan mas que ruinas de 
las grandes culturas precolombinas como: reotihuacan y las 
ciudades mayas <en la epoca clásica, tales pueblos 
resultaron antagónicos y sin posibilidad de sintesis, uno 

(163) Pereyra, Carlos Las Huellas de los 
Conquistadores, Publ. Consejo de Hispanidad, Madrid 1942, 
p. 217. 

(164) Vasconcelos, José l. op. cit., pág. 115-116. 
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en. los Valles CentriOles y otro 
YuciOtán). Los tres griOndes 

en la Peniosula de 
ciclos culturiOles 

mesoamer1c~nos 1~esultan inconexos; el teot1huacano. s1~ndo 

el mas e:·:tenso '/ profundo. resu.l ta ser- el menos 
tr~scendente o 1nfluvente a la posteridad indi~ena; ~s 

seguido en forma discontinua. tr-es s1qlos desput?s. por el 
ciclo tolteca. que abarca desde el siqlo X y desaparece 
en. dejando cierta ir1fluenc1a a la posteridad, después de 
la destrucción de rula por hordas salvajes. quedaran 
pequeñas ciudades discordes entre si que veran llegar a 
su territorio diversidad de tribus semisalvaJes, una de 
ellas será la azteca, la maS indeseable por su 
priaitivismo y agresividad (para entonces ya.acostumbraban 
la extracción de corazones>. que para 1325 se instala 
firialmente enmedio de la zona lacustre. dando inicio al 
nuevo i1Rperio. 
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Oe las di+erentes formas de relación que establecieron los 
~uropeos con América. cabe destacar las diferentes 
posturas plasmadas por Carlos Perevra en su Breve Historia 
de Améric~. donde se~ala que 1'Los ingleses colon12aban. 
Cada una de las tierras ocupadas por ellos era una 
factoria de europeos. explotada con trabajo blanco y 
negro. 

Los franceses descubrían y evangelizaban. Sus 
empresas tenían un color de+inido de inquietud geográfico 
y de celo por la conversión de los 0entiles. 

los espa~oles colonizaban. de~cubrian, evangelizaban 
y hacian algo mas: creaban una nueva rama étnica. Nacieron 
las variedades. Se mezclaron al blanco, el indio y el 
negro. De aqui resultaron el mestizo, el mulato y el 
zambo. 

Los portugueses. 
inmenso territorio. 
fueron descubridores. 
nuevas. 11 <165>. 

como los espa~oles. sin salir de su 
aunque si de sus primeros limites, 
colonizadores y creadores de castas 

Durante la Colonia, se dió una entremezcla entre lo 
indígena y lo europeo <aquí no importa tanto el origen de 
los nuevos valores>, pero predomino lo europeo. 

Fue en la etapa virreinal, durante este espacio de 
tie11po, que se consolidaron los elementos conformadores 
de la nacionalidad mexicana, es en este periodo en donde 
se consu•a el mestizaje con toda la carga de elementos Que 
le aco•pafian. como: la esti~a por la patrta. la generacion 
de· una cultura que reto•a lo indígena y lo español 
(pintura. literatura. escultura. arquitectura. orfebreria. 
y de11ásl, la len\lua se e>:tiende con mayor amplitud. la 
religión promueve la ewistencia de diversas tradiciones 
retomando lo vivenciado por los naturales, el si\llo XVII 
sobre todo se encuentra cargado de pensadores que conciben 
con pro+unda claridad su nacionalismo. además de que gran 
cantidad de castas naturales se han incorporado a la 

<165) Alvear Acevedo, C. ~de Historia de la 
~. op. cit., págs. 313-314. 
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cultura occidental haciendo diversos aportes. 
ahora. todo esto con amplitud. 

~ DE UTILIDAD.-

IJeamos 

Después de la caida de Tenochtitlan, continuo la actividad 
conqtiistadora de los ~spa~oles: e11 1529 Nu~o de G11smán 
<considerado e! mas sc.nqLlinar10 conquistador. alrededor
del cual se quiere ver falsamente a todos los demás), 
partio al occidente <Michoacán, Guanajuato, Jalisco, 
Colima, Sinaloa y Sonora, Nayaritl creándose el r~ino de 
Nueva Galicia; Cortés a partir de 1930 dirigió 
exploraciones a Acapulco, Manzanillo, Tehuantepec y Baja 
Cali~ornia; en 1539 Francisco Vázq11ez. incursionó en 
Arizona y Nuevo Méx1co: en 1554 Francisco de !barra. 
partió al actual Durango y Chihuahua, dando origen a Nueva 
Vise aya. abar-cando parte de Coahui la, Sin aloa. Sonar-a y 
Zacatecas. Querétaro y Guanajuato que serian el granero de 
la Nueva Espa~a, serian el p11nto de partida para la 
colonización del norte, fue hasta 1748 cuando se poblo 
Tamaulipas (Huevo Santander) y se estableció su relación 
con Nuevo León. 

Durante la época virreinal, el territorio de la Nueva 
España abarco desde 1527 al sur con la Capitanía General 
de Guate•ala, y hacia el norte, después del Tratado 
Internacional de Limites firmado con Estados Unidos hasta 
1819, tomo como limites hasta el territorio inglés de 
Oregón, con la Luisisana Francesa v toda la Alta 
California, cerca de cuatro millones de kilómetros. Fue 
durante el siglo XVI e inicios del XVII se hicieron 
diversidad de expediciones colonizadoras, que darían lugar 
al amplísimo territorio mexicano previo a la guerra de 
1846-1847. en que se perdería •ás de su mitad (166). 

Apunta Canóvas que la colonización del norte mexicano 
se dio gracias a la gran cantidad de colonos indígenas 
llevados desde el centro del pais. ya que la incorporación 
de los indios chichi111ecas fue sumamente dificil, pues eran 

(166) Cfr. para ampliar Alvear Acevedo, C. Historia de 
México, op. cit., pág. 119. Cfr. González Blackaller, C. 
<et. al.> Síntesis de Historia de México, op. cit., 
páqs. 190-196. 



casi tribus nomadas. 
Uesde 1~90, la evanqelización apoyo la expansión 

hacia el noroeste. Los jesuitas promovieron l~ 

agricultura. la ganAderid y la m1ner·ia. en diferentP5 
misiones~ ya en P.1 s111lo XVII incur·s1onaron en las 
Californias y Ariz.ona. 

Las exploraciones y conquistas corrieron a costa v 
riesgo de espa~oles~ lc1s reyes nunca las financiaron "El 
descubrimiento. conquista y colonización espafioles fueron 
el resultado de un esfuerzo popular. Las conquistas eran 
f~uto de la iniciativa privada, de las clases medias y 
bajas, fueron ellos quienes también colonizaron las 
poblaciones, y quienes entregaban al ~obierno la autoridad 
sobre las posesiones. 

De ahi que la empresa de la conquista. persiguiera 
fines de interés general, como el servicio y provecho de 
la monarquía, asi como la particularidad del beneficio de 
los conquistadores. Los ~enarcas se limitaron a la 
autorización, vigilar la distribución de los productos y a 
la partiGipación de los beneficios. "Además del interés 
por los metales preciosos y otras formas de riqueza, en la 
conquista espa~ola influyeron el afan de aventura y el 
espíritu religioso, manifestado en el afán de e::tender el 
catolicis•o a las nuevas tierras habitadas por infieles. 11 

Cue c .• 56. Es por ello que Cortés • ••• el audaz capitán 
espa~ol siguió la legislación ya establecida y las reglas 
estipuladas en anteriores capitulaciones: aparto para el 
rev la quinta parte del producto de la e .. p.-esa; tomo 
posesión de las tierras en no,.bre del monarca; hizo el 
requeriaiento aprobado para que los indígenas se 
soaetieran sin lucha a la autoridad de la Corona; impuso 
tributos y servicios a los naturales vencidos; y dicto 
ordenanzas para reducir a los nativos al conocimiento de 
la fe y creencias c·atólicas." (167). 

Dice Broa que. 
Nueva España 

en lo relativo a la vida económica de la 
"Los colonos poderosos gozan de bastante 

(167> Kartín Quirarte (prólogo) en Pereyra. C. Hernán 
~' op. ·Cit. 0 pág. 57. 
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autonomia durante los siglos XVI v AVII. orac1as a su 
fuerza econom1ca y ~ Sl' ieJani& del poder eGpaaol. Muchas 
veces violan ilaQrante e impunemente l~s L~yes de lnd1as. 11 

(168). 
Todas las tierras pertenecian a l~ corona esp~~ola 

excepción de las prop1Rdades dP los 1ndiaenas, Y esta 
era quien las renartia ~ los part1cttlaros pen1nsular~s. 

Existian otras form&s de pro,11edad colPctiva. coino: las 
t1err·as de propios <p.,rtenc•c1entes a los ayuntamientos> 
que podían arrendarse; los ejidos. de espa~olas o 
indígenas, tieFras aleda~as a los pueblos y destinadas a 
la ganadería: las de comunidad, tipo calpulli de los 
indígenas, estas fueron rR~petadas hasta el siglo XVIII 
<cuando co1aenzarían a gener-arse y consolidarse diversidad 
de latifundios> y las pertenecientes a la iglesia. 

Dice lkom que "Los habitantes autóctonos son 
despojados de gran parte de sus tierras <muchas veces 
conservan ciertas e:-:tensíones, generalmente en forma. de 
propiedad comunal>; se forman qrandes latifundios, las 
llam~das haciendas~ que alcanz~rán su máxima importancia 
hasta el siglo XIX ••• 

La Iglesia pronto se hace terrateniente y llega a 
ser dueña de gran parte de las tierras. Es presta11ista y 
tiene una poderosa influencia económica y politica en las 
colonias, además de su papel religioso e intelectual ••• • 
(169). 

En cuanto a las relaciones laborales de la época. pode11os 
decir que: 

La encomienda implico diversos abusos en ciertos 
casos, i11plicaba que ciertos cac1ca>!gos indígenas ya 
existentes., contaran r;on un encomendero español, unos y 
otros teoí<on derechos, dicho regimen solo era vigente en 
el caso de los conquistadores directos y sus descendientes 
fundamentalmente. La finalidad era incorporarlos 
lentamente al nuevo proceso. los encomenderos los 
protegían a cambio de adoctrinarlos y recibir servicio 
cierto , servicio de Jornaleros cada cierto tiempo, no 
podía hacerse uso de l"s tierras de los indígenas, la 

(168> ~rom, Juan op. cit •• pág. 128. 
<169> Ibid., págs. 128-129. 
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encomienda generalmente no abarco mas de dos generaciones 
de conquistadores. comenzando su extinción en 1573 y 
culminándose en 1718. Existieron inJust1cias y 
~;.;plotaciones varias. pero también en muchos casos un 
enr1quec1m1ento cultural. 

Otra forma de aprovechar la fuerza de trabajo 
indi9ena fue el r-epartim1ento.. cuya aplicacion er-a 
temporal y periódica, implicaba la existencia de un 
salario y un contrato,. cr-eándose para tareas agrícolas~ d~ 

contrucción, transportes y minas. Los derechos indígenas 
fueron Mucho mejor cuidados en este caso. 

En cuanto a la agricultur-a. se introdujeron diversos 
cultivos y plantas desde Cortés, s~ emplearon mejores 
técnicas de riego, así como abonos,. sistemas y animales 
para la labranza. Apareció el arado sustituyendo a la coa 
y facilitando el trabajo. 

Los productos indígenas que fueron recuperados para 
la posteridad~ son: maíz. papa.. c~cao, tomate!' el 
guajolote, y diversas frutas tropicales. etc. 

Los cultivos nuevos fueron el trigo.. el arroz~ el 
café, la caña de azúcar <y los ingenios>, diversas frutas 
<naranja, •anzana, pera, higo y durazno>. Se prohibió 
cultivar la vid, el olivo y la morera. 

Para el siglo XVIII la principal actividad económica 
era la agricultura, estando la producción centrada en el 
bajío y centro. Pero la aQricultura fue carácter feudal, 
es decir de autoconsumo. en· que se producía P>:clusivamente 
lo que se necesitaba, y se consumia todo casi todo lo 
producido. 

Surgió la ganadería, desde Cortés se dió la introducción 
de todas las especies de ganado (caballos, bueyes, ovejas, 
cerdos y carneros). Su eMpleo sirvió para sustituir el 
trabajo humano, para la alimentación v el vestido, su 
desarrollo fue tal que para 1530 se obtenía fAas de 12,000 
arrobas de lana, y para fines del virreinato había mas de 
70.000 caballos. La carne de venado, conejo, guajolote, 
tortola, pa~o y demás animales. comida por los indígenas 
pasa a for•ar parte de platillos novohispanos. 
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El comercio se realizo al 2r1terior en forma precaria. 
dPbido a lo caro de Las mercanciCls. la falta de mctneda. 
los ~alas caminos y transportes; en cuanto al comercio 
e:-:terior. solo se hizo con la península o c:on sus 
colonias. Los v1aJes co1nerc1a]Ps marítimos ·~ueror1 

constanli?mente cttctCi1tlns [lor .lt1s n1ratas inqleses y 
franceses <apoyados por sus gob1ernos>. incluso los 
propios puertos. 

El comercio exterior fue contr·olado por los espa~oles 
y por la Casa de Contratación de Sevilla, fue hasta 1765 
que se dieron mayores libertades comerciales. además de 
que el gobierno tenia el monopolio sobre ciertos productos 
<azogue. sal. tabaco. pólvora. etc.>. "De Espa~a y de 
Europa en general se importaban: vinos, aguardientes, 
aceite, tejidos. paRos, ferretería, quincalla v mercería. 
Del Extremo Oriente, a través de Filipinas, se importaban: 
sedas, cera y porcelanas. A su 'lez. la Nueva España 
exportaba plata, oro. grana. azúcar. áfiil. harina. cacao 
y metales diversos.• <170). 

Los comerciantes se aqrupaban en consulados y las 
vías de co•ercio interno eran principalmente los caminos 
que conducian a los puertos. 

Se introdujeron nuevas técnicas par~ la mineria. que 
produjo grandes riquezas. al respecto dice Broa que: 
Durante el siglo XVI, y nuevamente durante el XVIII, se 
impulsa extraordinariamente la minería. • •• al principio 
son explotados a base de indios forzados, y después de 
asalariados mas o •enos voluntarios. Gran parte de las 
riquezas halladas pasa a través de España (o 
directamente, por la acción de los piratas, nu•erosos y 
audaces> a Inglaterra y Francia, donde impulsa el 
desarrollo co•ercial e industrial. En los alrededores de 
las minas se organizan haciendas que proveen a las minas 
de ali•entos y de animales de labor. Ta•bién las pocas 
grandes !"utas que se construyeron sirven fundamentalmente 
de acceso para lso reales de minas, y para comunicar el 
interior de las cplonias con los puertos.• 1171). 

(170) Alvear Acevedo, c. Historia de México, op. cit., 
pág. 166. 

<171) Bro•, Juan op. cit., pág. 126. 



El auge de la miner1a dió luQar al nacimiento de 
diversas ciudades. et la constn.tcc1on de templos. 
monasterios. hospitales y demás. Pero los beneficios de la 
1n1neria no alcanzaron al pueblo espa~ol. ya que se 
ocuparon en los Qastos de la Coronet. en el sostenimiento 
de las guerras rel101oso-politicas. en el culto religioso 
y en el intercambio comercial con otros países europeos~ 

además de todos las riquezas pérdidas por el constante 
pirateria. "La condición del minero en el siQlo XVIII era, 
al decir de Humboldt, la meJor entre los de11ás 
trabajadores de la colonia. pues sus salarios eran los ~as 
elevados~ aparte de que a ios bar~eteros y faeneros se les 
daba maíz. carne y lL1saJo semanalmente." (172>. 

Se crearon las industrias del az1~car. hierro. pieles e 
hilados. La industria fue pobre, hubo cierto auge de los 
tejidos que al prohibirse decayo, Jo mismo paso con la 
herrería. Para principios del XIX Guadalajara se destaco 
por su producción te>:til, pero el trabajo en los obrajes 
represento serias injusticias. La carpintería tuvo cierto 
des•rrollo <173l. 

En cuanto al transporte, este mejoró a través del uso de 
la rueda. los carruajes y los animales de carga (asnos. 
bueyes v caballos>. 

Dice Bro• que a la península " ••• la conquista de América 
~olo le reporta una ventaja muy relativa; la corte obtiene 
grandes bene+ic1os econó•icos y muchos espafioles emigran 
a los países conquistados en busca de riqueza: pero en ves 
de que la Península desarrollara su propio comercio Y su 
industria, se fortalece la unidad del país sobre una base 
feudal. Después de un siglo, España entra en 
decadencia ••• " (174>. 

A ello hay que agregar también, que gran cantidad de 

(172) Alvear Acevedo, 
pag. 165. 

C. Historia de Mé:dco, op. cit., 

(173) Cfr.· para ampiiar valor económico, 
Zahagún. Bernardo Mó>:ico!' Editorial Enseñanza. 
1969, págs. 270-281. 

<174> Bro111, Juan, op. cit., pág. 128. 

Zepeda 
Mé:dco 
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las riquezas obtenid~s. 

avance del protesta11t1smo. 
unificar al occidente. 

VALOR QJ; BELLEZA.-

son emoleadas para detener el 
de los turcos v para intPntar 

En al ámbito del arte. los 111ot1vos rel1a1osos sig1tieron 
predominando aunque ccin profundas rPformas en su esencia. 
De la arquitectura piramidal se expandin a los estilos 
plateresco, herreriano. bar·r-oco. churrigueresco y 
neoclásico. 

De influencia indígena devendra la entonación propia del 
castellano, el gusto por el color v la mOsica nostálgica; 
el qusto por el adorno recargado v cierta sensibilidad 
artística lel canto, la pintura, la escultura y la 
arquitectural. 

En el á•bito de la construcción, se elabororaron casas de 
dos aguas y cubiertos con tejas en sustitución de las 
chozas. 

En la arquitectura, no puede hablarse de un solo tipo 
de arte. Al principio las construcciones civiles y 
religiosas tenían aspecto de fortalezas, sólo algunas 
construcciones religiosas de estilo plateresco quedan del 
siglo XVI. Fue en la segunda ~itad del XVI cuando aparecio 
un estilo. severo y clásico en sus lineas. denominado 
herreriano para las catedrales. Posteriormente apareció el 
barroco~ que implicaba un oran adorno en las 
construcciones que tuvo notable influencia desde fines del 
siglo XVII a principios del XVIII, en lo civil y 
religioso. Surgió despues un estilo mas recargado que se 
deno~inó el churriguera me~icano. que incluso llego a 
incluir azulejos en las fachadas ldenó~inose talavaresco>. 
Finalmente aparecería el neoclásico como rechazo a la 
exageración en el adorno 1175). 

1175) Alvear A., c. Historia ele México, op. cit.. págs. 
152-155; y para ampliar más este tema, puede consultarse 
González B., C. <et. al.> ~is de Historia de~. 
op. cit., págs. 227-231. 

170 



Puede decirse que a la Nueva EspaRa no llego el laicismo 
renacentista que negaba la espiritualidad religiosa. en 
cambio llego el gOtico medieval en el siglo XVI. Se v1v1ó 
Rn un clima neomedieval •• ••. en el cual cuando se piensa. 
se escribe y se construve. r~sponde a un mismo imp11lso de 
~xaltac1on ae lo mist1co. por lo que cabria llamar barroca 
a toda nuestra ~tapa medieval ••• 8arroco es el arte 
renacentista espa~ol en su a1odalidad plateresca. que 
decora esos monastnr1os con fachadas y puertas dR 
porciuncula o engalana al fresco al fresco absides. 
corredores y celdas de frailes. Darroco, por ser el arte 
de la Contrarreforma. es el herreriano de riuestras 
catedrales, cargadn de potencialidad mística que en vano 
pretende sofrenar ••• " (176). 

El barroco abarcara hasta el siglo XVIII, en todos 
sus mátices: la arquitectura del siglo XVI, creando el 
alber9ue para la expansión religiosa y cultural, de 1530 a 
1580 se construyo el grueso de la obra material necesitada 
<cerca de 250 obras arquitectónicas- nonasterios, 
conventos y demás construcciones como centros religiosos y 
de cultura: la pintura y escultura del siglo XVII_, que· 
cubre con retablos y cuadros las paredes de los templos y 
edificios civiles; y el auge de la escultura en el siglo 
XVIII ya con influencias diversas. El desarrollo del arte 
sera la historia de las etapas por las que atravezara la 
contrarreforma ante la ruptura religiosa europea <177>. 

En todo el proceso se diO una asimilacion de las 
influencias europeas con la mano de obra indígena •• ••• fue 
necesario que agradara al indio tomar parte en la obra 
material, cosa que le permitía sentirse factor de la obra 
espiritual. Si el trabajo hubiera sido +orzado y la tarea 
producto de la esclavitud, es innegable que el rendimiento 
habría sido bajo, como lo fue en la Roma Imperial cuando 
empleo en sus doMinios·a pueblos enteros co~o esclavos-· en 
la construcción ••• En cambio en América, aun Manteniéndose 
dentro de la ortodoxia de los canones importados, el 
artesano y el artista nativos imponene su sensibilidad de 
indio, de •estizo, de criollo, al repetir las formas 

(1761 Vasconcelos, José I. op. cit., pág 305. 
<177> !bid., págs. 310-315. 
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europeas con sentido am~r1cano. Refirténdonos al siglo 
XVI. el rendimiento de la masa indiQena rje canteros. 
carpinteros. escultores y pintores. etc •• es a todas luces 
superior al loorado en los a~os de heoemonia de l~s 

diversas cultur~s aborígenes anteriores a- la conquista. 
As1 por eJemplo. en la Nu~11a Espa~a se construve var1as 
veces ~as en el simple volumen de obra. de 1530 a 1580. 
que en el periodo histor1co del pueblo azteca 0250-
15201'. La tesis de la esclavitud como sistema de trabajo, 
es insostenible ante al realidad de esa abundantísima obra 
que se afina en menos de una generación!' y llega al 
do•inio de la técnica en la siguiente, produciendo obras 
que r10 tienen la fria rigidez de la copia. sino la intima 
confesión de una nueva fe. la católica, que ha prendido 
co~o huracán en el alma aborigen. 

La perfección de la obra lograda y su cuantía bastan 
para demostrar que los centenares de venerables 
monasterios. distribuidos en una extensión mayor que la 
do•inada por el imperio azteca. no suroieron bajo el signo 
de la esclavitud." 11791. En la Nueva Espa~a se retoman 
nociones europeas y se les adapta al ámbito americano~ se 
crean modalidades como el templo fortaleza, los atrios con 
pozas y las capillas abiertas (donde se da la 
participación indígena amplia en los oficios religiosos). 
Los monasterios servirán como fortaleza. como hostería~ 

escuela, hospital y centro de propagación de la fe. Los 
gobiernos teocráticos indígenas son sustituidos por el 
ambiente medieval teocrático v sus construcciones 
piramidales por diversidad de templos y edificios que 
exhaltan la nueva fe. 

En la escultura se empleo la piedra, la madera 
incluso la ca~a de maíz. 

En la pintura, aparecieron los primeros cuadros, 
óleos y los murales. 

e 

los 

En todas las artes de la Nueva España. se 
entre•esclaron elementos indígenas y europeos, destacando 
autores de diverso origen <1791. 

(178) Vasconcelos, Jos~ l. op. cit., págs. 308-309. 
<1791 Cfr. para ampliar. Zepeda Zahagún, Bernardo, op. 

cit., págs. 288-299. 
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L~ sociedad en su conJunto. oartic1oa ae la diversidad de 
represen~aciones teatrales. en los dias festivos. con 
~ensaJes morales y rel1~iosos. 

VALOR DE BIEN.-
En el áabito de la bondad, se inculco un nuevo concepto de 
la dignidad humana, que implico el abandono de los 
sacrificios humanos. esta actividad seria muy ardua, 
puesto que se encontraba muy arraigada en la vida mexica. 
Se acentüo mucho la libertad individual, para con ello 
separar al individuo de su dependencia absoluta del 
estado. Que le llevaba a realizar los sacrificios Que éste 
le postulaba como necesarios para la oer~anencia en el 
tieapo de su pueblo y el alcance de su misión. 

En cuanto a la familia, se exhaltó la figura de la mujer 
equiparándola en dignidad al hombre, para ello se tomó 
coao modelo a la Virgen Maria. lográndose poco a poco el 
abandono de la poligamia, aue se encontraoa muy arraigada 
co110 ya «ntes se ha anotado. Asi también se introdujo con 
mayor fuerza la noción de la unicidad e indisolubilidad 
del matrimonio. puesto que al efectuarse como acto 
sagrado, era ante la divinidad que se comorometian los 
cónyuges a sostener esta relacion durante toda su vida; ha 
de hacerse notar. oue este hecho deviene de que a España 
no penetraron las influencias 1>rotestantes a este 
resoecto. 

En la Nueva Espa~~ surgieron diversidad de asociaciones 
oara fines públicos, como universidades y colegios. 
~grupaciones v ~soc1aciones de trabajado~es. teniendo 
-facultades para dar-se sus propias leves. guar-dado las 
ordenaciones aenerales del virreinato. incluvendo el 
~Jercicio de la justicia sobre sus miembros. en lo 
relativo a los estatutos que se habían dado. 

La «utonoaia, considerada hoy colfto la facultad de 
establecer un orden jurídico propio. se vivió ,.n las 
asociaciones v corporaciones de la Nueva España. "La 
política española en los reinos de Indias había sido 
basada en el principio de división del trabajo 
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legislativo. aom1n1strativo v J11d1c1ai. lieJttndo Que cada 
agrupac1on social. politica o de intereses. se d1er3 su 
lev. reservandose el oodet'° central su et.prouac ton v 
c:ooro1nac1on; las cosl.wnores de CC\da pueolo tir~11 

consideradas romo ruente ae derecho. v de ese 1noao la 
or~an1=ac1on social @st~oa caracter1~ada oor una 
"li?terol1ene1ua.u en ia 1_1ri1ón •/ col~Uot'"c1on.. c.r-an lrk.; 
expertos los llamados & re~olver las cuestiones a~1e 

afectaban a cada grupo y en cada Juaar.~ ll80>. 

La inst1tuc1ón de los gre~1os rle obreros tra1da de E~paRa 
per~itió ab~rcar a los tr~baJadores de t1n mismo ot1c10. 
con su propia jer~rquia <mat?stro. oficial. aprendiz>. Para 
trabaJar se 11ecesitaba pprtenecer a ellos. aunque hubo 
proh1b1ciones internas para aceptar a cter·tas castas. 

Durante esta época. la institución de l~ Iglesia es 
considerada. no como Producto del gobierno. sino co1no una 
institución emBnada del poder divino. aunque en lo 
te10poral debía subordin«rse al mismo y a sus le•¡es de 
derecho público. Las.relaciones de la Corona Española v la 
Iglesia se regian por las normas del Regio Patronato 
Indiano. de acuerdo a lo cual la Corona tenia derecho a: 
enviar misioneros evangelizadores. crear las 
construcciones de trabaJo. presentar te~nas oara la 
elección de obispos o carqos importantes. reco~er los 
diez•os v después pasarlos a la iglesia. •edificar en 
ciertos casos las sentencias de los tribunales 
eclesiásticos e incluso también autorizar la 
correspondencia entre el paoado v la iglesia a•er1cana .. 

La iglesia sostuvo la obra de carácter civilizadora v 
evanqelizador-a. puesto oue la formac10n en la nueva 
cos•ov1s1pon se aco•pañaba de la for•ac1on cultura! que 
per•itiese un meJor dese1tvolv1•iento ante la realidad 
<artes. y oficios. conocurnentos de =-.gr-1cultura y 
ganadería. etcétera). fue estableciéndose por los 
misioner-os o clero regular. y el mantenimiento de la labor 

(180> Toribio Esquive!. Obre(IOn A!!1!!!.i!L<; g_;<l'.J! lR 
Hist9riª ¡Jel Der~ho !fil [1_2.>:ic_Q. t. III: Nueva España. 
Derecho Privado v Derecho de Tr-ansiciOn, Publicidad Y 
Ediciones, Hexico, D.F., 1943, pp. 31-32. 



la continuaron los sacerdotes o clero secular. Los 
franciscanos se abocaron al centro. norte v occidente del 
territorio l1ncluso llegaron a la Hita Cal1Torn1al: los 
do~1n1cos abordaron el ce11tro y el sur hasta Guat~mala: 

los aaust1nos en eJ centro. occ1oente v sur; ~ i111~les oel 
siglo AVi llegaro11 los JeS•jJ tas. Qlte oor aed1cars~ 

ore•1nente•entP. tt Ja ertucac1on 111et..i1a v stttH?r1or. 
influ1r1an poderosamer1te en la ~armac1on de Ja 
nac1onal1dad menicana. ellos trabaJaron en el pr1nc1pales 
ciudades ven el t•orte del pais. en la íarahumdra y las 
Californiils 1181). Enistieron además u tras órdenes 
religiosas. tanto de varones como de mujeres. En la 
defensa de los derechos de los indios. así como en la 
encorporación de lo indigen¡. e l11spano ét la confor-metción 
de nuestr-a nacionalidad. la iglesia ocupó un paoel 
fundamental. 

Durante el virreinato se crearon diversas diócesis. 
divididils en parroquias, antes de la independencia habia 
10 diócesis con cerca de 1.070 parroouias; hubo 171 
obispos en todo el periodo. siendo 32 nativos de México 
<criollos y mestizos) y uno de ellos indígena, lo que 
e>:plica la notable influencia de lo religiosos en los 
valores de la nacionalidad 11enicana; aunQue existieron 
diversas trabils que impidieFon la particioacion de milyor 
clero mestizo e indígena. acorde con l~s circunstancias 
del tiefllloo. cuyos efectos negativos se notaron con v 
después de la indeoendencia mexicana. Otro hecho que marco 
el carácter me>ncano -fue el 9uadalupanismo. iniciado a 
pilrlir de 1531 y oue comenzarla a ser parte fundamental 
de nuestra nac1on a partir de este mo•ento; lln ele•ento 
substancial de nuestros valor-es nacionales en su 
espectativil de verdad, se finca en este elemento 
religoso que ha acomoa~ado al pueblo me>:1cano en los 
moaentos ails relevantes de su historia. y es posiblemente 
el vinculo mas aceotildo por las diversas culturas 
autóctonils de nuestro pilis, asi coao en su diversidad de 
estratos sociilles que le intreoran; en cuanto a población 
eclesi.1stic" "de esta épocil, "Por datos de Havarro y 

<181> Cfr. Trueb" Olivares. Alfonso 
Misioneros· Jesuitas del !±.~!~. 2a. 
p.1gs. 

Cabalgata Heróica. 
ed., Jus. 1961, 78 



Nor1ega se sabe que en 1a10. oara u11a poolac1on de ooco 
in~s de '> 1111llones de h~o1tcwtes • o~oia un to'tal de ·t. 439 
ecles1ást1cos en Mueva Esoa~a. repartidos oel s1au1ente 
1nodo: ~> sacerdotes niocesinos o secul~r~s: 4.229: bl 
rel1a1osos: 5. ll2 v c.1 r-el1Q1osas: 2,.098. '' <18'..0. 

Las diversas r1que:!:aS aue l~ u;des1a obtenia. les 
empleaoa PiO'"a sostP.ner- el cu! to. las 1n1s1ones. la 
educac1on v la m~voria oe abras p1as \l8J). 

Otra instituciOn colonial fue el Sa11to O~ic10. 
corr-espondiente a la Inquisición. cuya finalidad era l~ 

m1s•a que ya se comento en el apar-tado anter-ior-. la de 
per-seguir la her-ejia. como· contr~ria a la iglesia y al 
estado. no para convertir gente. durante el v1r-reynato 
serian ejecutadas 45 personas (en cerca de trescientos 
a~os). Esta institución no tenia Qerecho para juzgar a los 
ind igenas. 

Durante la Coloni,., la institución del ejército no 
existió en forma, sino hasta mediados del siglo XVIII, 
después de llegar al poder en España. los descendientes de 
la casa de Barbón (ilustrados>; e>astieron tan solo 
guardias rurales y algunas fue~zas armadas p~ra l~ defensa 
de los puertos, pero a pesar de ello la pirateria inglesa 
y de otras naciones sa.jonas c~uso gran deterioro en la 
economía de la colonia. Fue en el siolo XVIII, que se 
~andó conformar el ejército, del cual estuvieron excluidos 
los indiaenas hasta el siauiente siolo, esto implica aue 
se canto ~on una cierta pa; generali;ada. 0ue per111tió la 
for•ac1ón de la nacionalidad en todos los aspectos, ya que 
sólo se puede construir en una sociedad oue tiene la 
tranquilidad para ello. 

De la~ instituciones Jurídicas. pueae decirse Que 
establecían garantías a la población v 11111taban la acción 
del absolutis110, pues éste no podía atentar contra la fe v 

1182> Alvear Acevedo, C. Historia Q.g_ !:!!tiif.9.• op. cit., 
pá9. 147. Cfr. p;,ra el guadalupanis110 Villoro, Luis !D. 
~ Ideológico ~ 1ª B~volltción 9_~ !JIJl.~~en~_g~.Qfü 
UNAH. México 1984, págs. 82-83, 102-105. 

<183) Cfr. para a11pliar Zepeda Zahagún, B. op. cit., 
págs. 284-286. 
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el derecno netl.urai. Los reves contaban con ja facultad 
ieg1slat1va. los virreyes v otras autoridades menore~ la 
~dm1n1strat1va, v l~ 1ud1c1al la eJerc1an ias reales 
~ua1enc1as v los tt·1bunales snper1ores. l.r:\ Colonia t.eni~ 

leves oenerales del reino v de las Indias. <:~l 1oual Ql\e 
las orop1as4 siendo las conocidas coillo ''Jas t_eyes de 
lnd1as 11

• 

El orden Jurídico de la r~uev~ Esprtña permitía la 
autono•ia de las cu1Runidades, ya fuesen de carácter 
social. cultural. político y econó~ico '1 No había municipio 
que no tuviera sus ordenanzas, v por ley y de hecho no 
habia ninguno que no l~s hiciera el mismo. Cada ~unicipio 
tenia su ayuntamiento co•ouesto de vecinos del lugar, v 
cada año el día or1mero de enero se elegían alcaldes. 
est~ndo prohibidada la reelección. El municipio hacia sus 
gastos con los oroductos de unos bienes que desde su 
fundación se les asi~nrtban, bienes rústicos v urbanos 
conocidos con el nombre de propios, que rentaba o 
ad•inistraba por medio de e•pleados v con total 
independencia. que después no ha tenido. de toda autoridad 
superior. l)e este modo los vecinos eran libres de todo 
grava•en •unicipal. y solo si los productos de esos bienes 
no alcanzaban para alo1ina obra de utilidad <¡eneral. se 
votaban arbitras. con aorobaciOn virreinal. El 
avunta•iento tenia ade~ás el cuidado del pO~ito o fondo de 
prevision para el crédito v fomento agr1cola. v de la 
alhóndi<¡a o deposito v bolsa de cereales para re9ular1zar 
su orec10 v acudir a sus necesidades públicas. Sajo su 
v19ilancia se re•ataban cada ano el mercado de la carne v 
del pan a favor de Qt11en oirP.cia darlos •eJor v más 
baratos. sin perjuicio de la libertad de aquellos que 
podían vender esos productos. Esto daba al 1111ttn1cipio una 
~ida Mucho •as activa que la que hoy tiene, para el bien 
co•ún, pues hoy solo se ocupa en asuntos oolíticos en 
beneficio esclusivo de los políticos. Y que todo esto no 
era mera•ente e;crito en las leves. puede cualquiera 
cerciorarse viendo las actas de los ayunta•ientos de 
cualquier población. existentes en los archivos que no han 
incendiado nuestros revolucionarios en no•b,.e de la 
libertad. del pro<¡reso y de la civilización; pero 
pr1ncipal•ente las del avunta•1ento de la ciudad de México 
Que corren t•presas v co•1enzan en 1524 ••• 
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..• las Ordenan~as ae n111as. 1nodelo oe s~o1dur1a 

leo1slat1va. no las tior10 el rey n1 el ConseJo de Indias. 
~1no ~J ctrerpo de mineros ne la Nueva E~pa~a: que ei 
Consulauo do lc>s ComercJ~ntPs ae tléx1co. p1d1ó a ~el1oe 11 
l~ autur1~ac1or1 par~ uobernarse en ~sl1ntos merc~nt1les oor 
las ürdenanzaS dei Cunsulrtoa oe Sevilla. v el r-eoy neuo el 
pernnso oorque el Qrem10 ae comtirr:1~11tes de Nueve. t.sOiÚlét 
deb1a oe 11acer sus propias leves y por ellas Juzg~r los 
asuntos oe comercio. y ~sí se tt1~0: que ia IQles1a se daba 
sus ley~s en sus cor1c1l1os prov1nc1ales. st11et~ndose 

natural•ente a las deJ Lonc1l10 de frento; que el claustro 
de Pro+esores de la Real y ~011t1fjcia Un1vers1dad de 
ttéx1co aprc>b~ba las cor1t1tuc1ones por las que se regia y 
JUZC)dbtt rt sus profesor,~s y ;.lt11J1nos; que j~ (.\ud11=>11cia 

presidida por el virrey. ~ormaba un cuerpo leg1slat1vo de 
la colonia. que derogaba a veces las Jeves dadds por el 
Consejo de Indias. por medio de lo oue se llamaba autos 
acordados. de los Que cbrren in1presos dos Qrandes 
volúmenes; que cada ayuntamiento formaba las c1r-denanzas 
del municipio, y cada gremio de médicos. abogados. 
plateros. artesanos. etcétera. etcétera, se daba su propia 
lev. t todas estas leyes eran mandadas al ConseJ~ de 
Indias para que. coord1nándolas ~nas con otras. las 
aprobara. De esta manera la colonia usdba de la mayor 
autono11ia ••• • (184). 

Respecto de los indígenas: • •• los pueblos ae indios 
conse..-va,-on sus propios gobiernos: formaban repllbl1ca 
gobernadas por caciQues. gobernadores. alcaldes. Mandones 
y •ayordo11os. Los avunta~ientos fueron la base del 
siste•a de oob1erno español. Los intearaban rea1dores v 
alcaldes. qu~ eran Jueces de lo c1v1l v·cr1•1nal.rientro de 
su jurisdicción. En el principio solo Jos pueblos de 
españoles podían tener Ayuntamientos. pero a oart1r de 
1531 ta•bién los indios loor~ron ese derecho.• <155). 

1184) Toribio Esquive! Obre9ón, Carta a los 
Directores de la Dotacion Carne9ie vara 
Internacional -establecida en Ne" lork 

señores 
la Paz 

City
de la publicada en el nú11ero lo. de mavo de 1940 

revista Abside de la Ciudad de 11é>:ico, ·en Etarquin v 
op. cit •• p.19. 91. 

R., A. 

<185) González Blackaller. C. <et. al.) 
-~ Historiet de Mé>ttf;;.Q- op. c1 t., pág. 212. 
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l.os ter ... 1 torios en poses1on de Espaita. ~e 01vid1e ... on en 
virreinatos <Nueva Esoana. Peru.. 1~ío de la f'lrtta v Nueva 
GranadaJ.. que i1npl1cc.ban rl aohJ.er·no oe un v1rr-ev v un et 

JerarQIJ1a oolit1c~; v l~s cao1tan1as oer1erales .. regidas 
por un ca.pitan 9enera!. Ñhora bien. 11 Al corH1u1stctr. t:spañC4; 
buscaoa c1v1lizar y evana~11zar ~11 forma cor1Junta. v no 
obtener e;<clus1vame11te rtquez~s. <:011110 lo aemuestra e.l 
hecho de Que las t ter ras .:tcabadas de conq1ustar oo eran 
gobernadas por los militares que real1zaoan dicha obra. 
pues podrían hacer nefasta 1ntluenc1a., si110 oo~ t1ombres 
prudentes y letrados que eran repr8sentantes del mismo 
rey. los virrey~~ así como Ca1~1os I les Mandaba que las 
·gobernase <n> y proveyese (n) de todas las cosas 
convenientes aJ servicio de Dios. aumento de la Santa Fe 
Católica. y a la instrucción y conversión de los indios, y 
así m1s110. todo lo que conviene a la sustentcic1ón., 
población y perpetuidad de dichos reinos.'" 11861. 

La autoridad s•.1prema de la Nnevrt Esoaña era el Rey de 
Espa~a. para el meJor gobierno de las Indias. surQieron 
varios org~nismos guberna~~ntaJes. como: el ConseJO de 
Indias (fundado en 1524 por Car los V>, en donde se daba 
cause a lbs asuntos de tioo ad~1n1strat1vo y de gobierno. 
ahí se daba el nomUra1A1ento de func1onar-ios. se 
establecían las leves y se hací~ el manejo de los 
tribunales; l~ Casa de Contratación de Sevilla, en donde 
se daba cause al coinercio v demás asuntos económicos. 
generando un inmenso ~onoool10. a~bos or9anis11os 
existieron sin ca~bios hasta el siglo XVIII. 

El pri•er gobierno de la riueva Esoa~a corr~spondió a 
Cortés. el cual favoreció el desenvolvi11iento de las 
nuevas tier,..as. oero a! dejar a sus lugartenientes en el 
mando., cometieron diversas tropelías, lo que incluso dió 
lugar a que el conquistador fuera enJuiciado. sin llegar a 
probársele nada. pero perdiendo el gobierno de la Colonia. 
A ello siguió la pri11era Audiencia cuyo gobierno fue 
co111pleta•ente nefasto. ¿.l grado de ser- excofflllu1gados sus 
inteorantes; les sustituyo la SeQnnda Audiencia. la cual 
QOberno con honrade:;:, fue hasta 1535 que se determino la 
figura del virrey co~o si•bolo de ltn gobierno ~ntficado. 
Las atrib•Jc1ones Que ftieron ar:tqu1r1endo los v1rreves. 
implicaban: vigilar la buena mar~ha de los as1Jntos 
ad11inistrativos de los sacerdotes <Vicepatronato), 
deter11rnaba el tipo de contribuciones y gastos relativos 



•lel goo1erno. a1r101i\ las pocas -tner-z:..s 1n1!1tares que 
habia v en crtso de co11tar con ouena or~Ptirac1on podia 
ores1d1r li:i Aud1enc1a de 11é~:ico le! ot:irioao ae ~11101er·no 

fue de 3 a 5 a~osJ. ~l Rey s11oerv1saoéi el e3erc1c10 oor 
meo10 ae ~1s1taoores v 1a ·r1naJ12~r ~l per1odo se nebia 
rendir cuentas all"tP. los ju"eces 1.1e Hes1aenc1n. rlnbo 
a1vers1dad de talento v ef1c~c1a en los oJ virreyes de la 
Colonia. siendo el oal~nce favorabl~. pu~s ninguno de 
ellos puede acusarse de t1r·ano. ~demás del v1rrr·ey 
existian autoridades como la Aud1enc1a de Hé>:1co v la 1Je 
Guadalajara. 

Llegaron existir también alcaldes ~ayores, los 
corregidores y los gobernadores generales. en este misinos 
sentido. asienta Gon=alez Blackaller que u Los reinos y 
provincias estaban administradas por un +uncionario 
español llamado oobernador. otnen SI? encargaba 
exclusiva•ente de los asuntos economices v 1nil i taFes,. como 
sucedió en la Provincia de )t1catán v en la Nueva Gal1cia. 

Dentro de cada reino o provincia h&bia nuMerosas 
poblaciones. Las abundantes en indios y mestizos formaron 
Alcaldías llavores al mando de un alcalde "'avor: los 
centros que tuvieron ooblaciOn marctid~mente española 
inte9raron los correa1~ientos. administrados por un 
corregidor. Auxi!i~ban a los alcaldes mayores v a los 
corregidor-es otros func1onar1os como los tenientes de 
i:1lcalde y los subdelegados. auienes visitaban sus 
distritos al hacerse cargo del empleo: cuidaban de la 
enseñanza reli9iosa v del buen trato a los indios,. de la 
construcción v conservacion de los caminos v de las obras 
püblicas,. de perseguir a vagos y cr1~1nales y de r-ec~udar 
los tributos." (187>. 

Existían ioualmente los mun1c1oios nlas ciudades. de 
acuerdo con la tradición esoañola. estan qobernadas por 
avunta•ientos electos entre los vecinos adinerados: 
algunos conseje,.-os lo son también oor no•brannento rec.l. o 

!186) Pereda Crespo y Ortiz Montes. Ll\ tl!spanida_Q_ ~ ~M 
PrQY.!l.fS.i.!'.>Jl f_olit~.Q i;1~!lu!:i!.l• Ed. de Autor, 38 pp., p.\g. 
19. 

!187) GonzHez Blackaller. C. <et. al. l ?i.!!~_sis !!g 
l:UstQ!'.:.Ü~ !!g 11?.t~!.!;.Q, op. cit. páq. 211 • 
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por comora. Las comun1daaes lJJ(Jioenas Tuertes conse~van 

generalmente su proo10 oooier110 (república ae lnd1os). 
bajo s1.tperv1s1on ~S1Jañola.• (188). 

En cuanto los 1nrl1os. dire ~lvear Qtte •• ••• la 
s1tuac1on era var1aoa: si se tr~tah~ de 1nd1os de 1Jn 

pueblo va establecido. 5•Js autor11iades eran indios 
tamb1en. descendientes oe s11s ant1a1.ws cac1aues. oorque 
sequn las di$pos1cioens dadas por la l.oFona E~pculola. 

debi.:tn conserviu"'se las pr·áct1cas y costwnbFes .ani.ic.rnas 
in1e11tras no contrariaFan n1 esl Cristianisnio n1 a las leves 
españolas. 

En cambio. en los pueblos nuevos de indios~ se 
procuró introducir las costumbres españolas. incluso en 
cuanto a la !?leccion de inteorantes de un Avunta•1ento. 11 

(189). 

Del mestizaje. puede decirse Que: los indígenas. s1enrio el 
mayor n~mero en población. al principio de la conquista 
+uero·n libr-es. después fueron esclavizados con la primera 
at1diencia. d~cre~ándose en 1530 con la seounda audiencia 
su prohibición absoluta. pero sujetándolos a la tutela 
leqal de las encomiendas. Ho se sujetaban al servicio 
militar ni a la inquis1cion. no pagaban diezmos o 
contr-ibuciones <se Feducía a el tributo>. los procesos 
Judiciales eran sencillos. con la creación de nueblos 
poblados se les daba preferencia en las donaciones y sus 
co•unidades se les aparto de las otras. Dicho aislamiento 
fue perjudicial a la postre. Dice BFoM que " ••• En general. 
se tiende a aislar a los indigenas del resto de la 
poblacion. a tratarlos co•o 111en0Fes de edad. lo que 
facilita su swusión y por ende su explotación.• <190). 

1188) Bro•. Juan op. cit •• pAg. 128. Y para ampliar 
más. pueOe verse Zepeda Zahagún. B. op. cit •• págs 28:$-
284, donde el autor detalla defectos propios de la vida 
municipal. 

\189) Alvear Acevedo, Historia ele MéH!.91.• op. cit. páa. 
132. 

<190> Bro•. Juan op. cit •• pág. 128. 
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Los espa~ules lleoados 11e la oen1nsula eran qran 
cantidad. de diversas clases sociales. cultura y 
moralidad. era el mismo pueblo esoariol. i.os criollos, 
~mer1canos ae ascendencia esci~~oJa, uue Junto con los 
mesti=os conformaror1 la (Ultura nac1onal1~ta de nuestra 
patria. LOS neoros. comoraaos como esclavos a lo~ 01versos 
Otleblos europeos Que se oed1caban a es·te in~ame comerc10. 

De estos elementos hu~anos ~undamentales emerg10 el 
mest1zaJe. ael cual lodos los mexicanos he1nos ido siendo 
un producto. esto fue gracias a la aoertura de las razas 
que en diversas formas v tiempos se dió en la Colonia. 

Se generan con el mestizaje, nuevas formas especiales 
de acció~ y pensa~iento q11e l1a11 venido perdurando como: la 
espectativa acerca de la muerte que ha llegado en ciertos 
casos a i•plicar un desprecio oor la vida~ la esti~ación v 
respeto a los mavores en edad y conocimiento; la actitud 
reservada y la sociabilidad restrinq1da: la espectat1va 
melancOl1ca ante la vida. Aunque va con los aztecas se 
encontraban tor•ados ciertos hábitos. con la actitud de 
obediencia de los indígenas a sus autoridades. después de 
la conquista degeneró en servilismo y sumisiOn en 
diversidad de ocaciones: la valentía. en muchos casos. dio 
lugar a la temeridad o la crueldad. como se advierte en 
varios episodios histOricos; y su vida co1nunitaria que 
estaba plaqada de sociabilidad religiosa. puesto que toda 
su existencia airaba a su alrededor y ésta sólo se 
explicaba en sentido comunitario. con el reacontodo a la 
nueva fe. en alqunas poblar.iones y co11un1dades se dará 
luqar a la intor~ers1on y al a1sla~iento social. Quedara 
poco a poco forMado el sentido del honor. e•ergido rle 
11ex1cas e hispanos. oue al e>:ajerarse da lugar nl 
ind1vidualis•o. 

España v la Ii;iiesu propiCiaron el sano desarrollo de la 
persona. la fa~ilia. la iniciativa privada. las 
corporaciones o cuerpos intermedios con plena sober-ania. e 
hicieron cuañto estuvo a su alcance por i•preQnar todo de 
los valores cristianos. La vida todas se e~papo de lo 
religioso: escuelas v universidades. la literatura. los 
hospitales v obras pías. los hoo;iares. las costumbres. los 
te•plos v construcciones. en los eventos sociaie~. en las 



~fl1cc1ones de pestes o c31am1dades. 8n el arte. La 
nac1onaiJdad rnex1can~ se lleno del esoir1~u rel1a1oso 
mex1ca e hisoano. v (J~ la unidad en ~mbos casos rle la 
autoridad rel101osa v civil. 

La espectativ~ de la co11qu1sta-c1v1l1zac10n conto con 
•.1na carac- de buenas intenc1on1~s. ~ue en mocnos Citsos 
alcar1=aron r·eal1zac16n. pero s1 es JUsto cr1t1c~r v marcar 
los errores. asi co1t10 1 os abusos v e:-~cesos a1versos 
cometidos en América. esto debe nacerse haciendo caer 
sobre los ~utores lc..s responsabil1ctdes. ya que fueron 
individuos y coorporaciones part1ct1lares los que obraron 
contra las leves v el esp~r1tu generaJ. de la colunizacion. 
siendo falso querer ~tribuir la responsabilidad a quienes 
no correspond10. 

VALOR DE VERDAD.-
En el ámbito del valor de verdad surgiO la gra~ática de 
las lenguas indígenas. se propag_o la lengua castellana 
para la unificación social. De la diversidad de diálectos 
y lenguas existentes, como va se ha visto más arriba. se 
va pasando poco a poco al predominio de la lengua 
castellana, que irá lentamente unificando el lenguaje. 

La comunicación se mejoro a través de la imprenta, 
los libros y periódicos. Aparecieron nuevos tipos de 
escuelas .. colegios e incluso la universidad. 

En cuanto al desarrollo cientltico. ouede decirse aue de 
1521 a 1750 se recogieron los elementos indígenas Y se 
introdujo la ciencia europea, y de 1750 a 18.21 se comenzó 
la introducción de la ciencia moderna. 

Durante l« primer« et•.Pa se dio: la exploraciOn 
geográ+ica. tanto de tierra como de mar. conociéndose con 
ello el territorio, la 1111neralogía v rios. Id flora y l« 
fauna •edicinales, los polos de restos culturales. de ahí 
que "Los ainerales, fauna y flora ftledicinales de la HLteV« 
Españ« aantuvieron vivo el interés científico durante el 
siglo XVI y fueron obJeto de tres t11onografías: ia de 
Martín de la Cruz (1552>, ia del llr. Francisco Hernán.dez 
(1571-1576> y la del Dr. Juan de Cárdenas (1591>. Superior 
rt las otras dos.. por la exceoc1ondl coftloetencii-1 de su 



autor v por su criterio. plan v e>:tens1on. es l~ de 
Her-nánde=.. cuvas 'Obras Completas 1

• er1 7 ~randes vo1Umenes 
publica desde 19e,9 la Universidad Nacional." ll'tU. 

En cuanto a la cier,c1a universitaria. la universid~d 
mexicana cofllenzo e~ast1r desde 1551~ los Jesuitas 
abocados a la enseOanza superior. llegaron d. tener 10 
cole9ios mayores en diversas reo1ones lHéx1co. Puebla. 
Morelia. Guadalajara. ZacatecasJ aoemás de 15 cole91os 
menores. lle0 ;,ndo a abarcar el 90?.: de la educación 
universitaria. En las areas de ~eo1c1na. de cosao9rafía, 
que incluia matemáticas. geo9rafia. astronomia e 
in0enieria. hubo notables avances desde el s1alo XVl. como 
lo prueban las apl1cacionps urbanistas de la época. uno de 
los prototipos del hoMbre culto fue Carlos Siauenz~ y 
Gón 0ora <1645-1700>. que entre otr~.s cosas dPstaco por sus 
estudios sobre los co~etas <1921; algo parecido ocurr10 
con las diversas cartografías y estadist1cas del 
virreinato .. 

La conquista v c0Jun1zacion de lci.s Fil1p1nas. +11e 
9rac1as a la oran cant1daa de conoc1m1entos ~aritin1os. 

ex1sten~es. lleg~ndose a ed1t~r e~ 158~ la prifl1et·B 
enc1clor.edia de cunstrucc1on navi11 del ftlltndo. 

Se fortalece la profur1~~ reli91osidad de ambos pueblos. 
manteniéndose como el eJe alred~ttor del cuaJ aira 1~ 

ex1stenc1a~ 1as enormes 01ram1des se ven substituid~~ ¡,or 
oretndes catedrcdes. LB cultura occidental rr1st1~ne. 

buscRra recuperar lo t1td~Qen~ Dé\r~ con+ormar 1tn me~t1z~Je 

cultural. 
En toda Lat1noamér1c~ Y en 11uestr~ n~c1~n. u11~ ve= 

tr-anscur-r1dos casi dos s1qlos rte intentos por reor1ent.ar 
ié\ cosa10'J'.lSl011 colon1ai QUe con "1ouo eJ concurso Of-' 
elementos numanos v cul~urales oue se c1t~n -sin Que. se 

1.191> l-irt\VO l.laé\ri:t·., ,Jo!:,e l.i'. L.1enc1ei Pf1 Mt:o:-:ico •JLlaunoc· 
q~ .E.Ji~ .ft.?J!QfJ.Q_~J •• Jus .. ne>:1co-l>,,;;;:-12·4 PP.---- ··--·--·

(192) L+r.. o~ra pr0Tund1zar Siguen=? v bOnaora. Car-los 
keletc22.n .. 1?_~ !:J..}..§tq_r_!!=.~s. Ur.ft-:it"í. nPH1co J'i/:~ .. 1'7'~ np .. 1 comC"• 
otro eJe~plo oar~ Sor Juana lnes de la Lru=. pueoe ver~~ 
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desconozcan las d1ferenc1as de clase muv ~1vas. las 
tropelias y los abusos cumet1aos con los nativos. Y los 
desniveles en la ooses1on de 01eries econom1cos ..,. 
cu!turaies- 1ormaron ltt hase y la estructura tle las 
tuturas naciones 1beroamer1canas. ~fin couced1do el hecho 
de oue c.ioa una cie td lcts rHtVa i lPgaoo a tenel'·. con los 
años, algunos r~soos urop1os. 01en one el denominador 
general lo d1a y lo sigue dando la cultura occidental 
cr1st1a11a. 11 <193). 

El imperio espa~ol tenía dos OhJetivos centrales. 
engrandecer el imperio en lo tnat~rrial e incorporar a la 
civilización cristiana a todos los habitantes de sus 
dominios. de ahí que incluso se parrtiera de Ja Nueva 
Espa~a hacia el Oriente. Esta acción de conauista dependió 
de la unidad del poder civil y religioso. del patriotismo 
y la esoir·itualidad '1 

••• co~penetrac1on que no tiene 
eje11plo en la historia, y que es la originalidad 
característica de Esoaña ante el resto del mundo ... n 

1194). Esta espectativa fue inculcada en los 1nteQrantes 
de la Nueva España. 

En cuanto a la educac..1on novohispana., a más de la 
diversidad de tecn1cas que los misioneros crearon oara 
inculcar una nueva cos~ov1sion a los naturales. que 
implicó la for~acion teorica v relioiosa. se incluyo una 
de carácter e•inente .. ente práctico a través de la 
enseñanza de los oficios. La tarea i'"Plicó la traducción 
de la doctrina a los orincioales diálectos. el e•pleo del 
canto" el teatro. la pintur-a., lill. escritura. la sustitución 
de ieágenes y ceremonias. En el interior o al lado de los 
te•plos surgirían las instituciones escolares para las 
diversas castas y niveles sociales. 109rando una plena 
unidad entre la educacion fort0al e infort0al, -fue en la 

1193) Alvear Acevedo, C. Manua.( de Histo1·li!_ ~. la 
Cultura, op. cit., pág. 315-316. También puede consultarse 
Ca•acho Salís, M. <et. al.>, op. cit., donde se concluye 
en algo semejante. 

<194) De Maeztu, Ramiro l;n_ !Jefen..,,;;i cj_e_ !i!. Hispanidad. 
POBLET. Buenos Aires 1942, 342 pp., págs. 28-95-9/. 



~ueva ~spa~a dotlde se inicio la taea de la educacton 
popular. Huro>amadamente. desde l5:'.:·5 c;e 1.?moleo la 
1morenta. por lo aue la d1~us1on de la doctrina rel101osa 
uso ne este medio y ampl1ar1a su e~1c~c1a. 

LOS contRn1dos que se 111culcaban en la ed11cac1on 
formal ~ueron: rei1g10n y ~oral cr1st1ana. lectt1ra y 
escritura. canto y cuentas. ctrtes manuales. drles dP. 
constr·ucc1on y de decoraG1011. rued1c111a. técnicas de 
agricultura. minería v delftás oficios; en los niveles íl'edio 
y superior se enseño latin. gramática. 
teologia. car\ones. retorica y Qr~mática. 
e indígenas (eH1st.ieron escuelas 
universidades en varias partes del pa1s). 

leyes. medicina. 
lenguas clásicas 
superiores y 

Hubo también desarrolo cultural fe~en1no -contrario a 
lo que pudiera pensarse-. asi por eje~plo. Josefina Muriel 
manifiesta de manera detallada toda la &er1e de mujeres, 
más de cien. que destacaron en el ámbito de la cultura 
colonial <195>. Aunque co110 es de entender· se. en aquella 
época la aavoria de la educación +e~en1na se centrara en 
la formación para el hogar v el 11atr-i11onio 11 Había 
obligaciones que alcanzaban a todas las l\ujeres. 
cualQuiera que fuese stt condición. como el acatamiento a 
los preceptos de la lolesia. la laboriosidad. la 
honestidad. la sumisión al 11ar-ido v a los superiores: pero 
l;,s diferencias sun;nrán desde el mo11ento mismo de 
ponerlos en práctica... Si crevese11os en la eficacia de 
los severos pedagogos. que hablaban de enc1er-ro .. silencio. 
su11ision v austeridad. nos auedar1amos sin entender como 
fue la Hueva España v comprender1a11os 11uv poco el papel de 
l;,s 11ujeres en a fortaaciOn del México Hoderno. El ideal 
recomendado era casi siempre inalcanzable. los casos de 
desusada virtud o de reprobable conducta sie11pre +ueron 
e:-:cepciones,. y entre unos v otros se encontraban las 
personas de carne v hueso. ni excelsas ni deor~vadas. n1 

(195) Cfr. Muriel. Josefina Cultura f'.g_!!t@.!.!lli 
MQYohispanª. UHAM, México 1982. 552 pp •• págs. 546~549. 
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ad•1rablemente cultas ni es~up1oamer1te 
(196i. 

tonor-~utes. - • 11 

Fue ourante ei espacio de ~res s1olos ooster1ores la 
llenada de los esparioles. Que se iri~n conTormando 1os 
vaiores de la n~c1ooal1dari mex1cctna. r¡ue ~-florcrrrn va 
olet1amen·te en ei siglo XVIII. al ex1st1r la conc1enc1a de 
cons~1tu1r ~loo d1~erentfl y ~articular; en este espacio de 
tiempo. l~ util1ocid. la be1leza. ld bont.lact y Ja vet·dad se 
imoreanaran de la cosmov1s10n rel1a1osa católica. que 
pervive. y alrededor d~ la cu&l a seguido or1ent~ndose la 
generalidad de los mex1c¡inos. aunoue con óiver·sas 
variantes como veremos en los siguientes apart~dos. 

<l9ó) Gonzalbo Aizpuru. Pilar L,;t i;gN-ª99.U 
l:l_!oLl.!if- .@!) !'1 l'!•Mt.~ J;fill.1!.Qª• SEP-Caballito. Mé:üco 
pá\)s. 12 y 14. Para tener una amplia visión 
educación colonial v del paoel oe las 
re!i~iosas~ puede verse Larrovo~ F. 
i;_qrorara!l_a_._,_ •• op. c1 t.. P~\JS. Bt-18;! 

·~!t ~ 
1985, 

de la 
ordenes 
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Duranta cerca oe tres ~tolos se s1ou10 conformando la 
nac1on mexicana. con la iniluenc1a 1nd1gena e h1soana con 
un sent.1do teocentr·1co. pero Tne c. mediados oel siglo 
XVIII. cuando en EspaHa y en toda Amer1ca se comenzó a oar 
La 1nfluenc1a de Ja llustrac1on Francesa~ que comenzaria a 
variar el sentido hacia donde se orientaba la nacionalidad 
mexicana. 

La relación con Espa~a había sido fuerte y sana. ya Que 
esta considero a la Nueva Espa~a como nuevo reino y 
provincia. como ya se vió antes con los nombres Que daban 
a los territorios, los habitantes se les consideró también 
hiJos de Dios y sübditos del mismo rey 11 la discr1m1nac1ón 
del indio y del mesti=o no existe por parte de Espafia, 
rcOmo no recordar en este aspecto rasQos como aauél de 
Martin Cortés, hijo de Hernán Cortés y de la india dona 
Marina. qtte fuera armado caballero de SantiaQO por el 
mis•o Carlos I y que estuvieri> en lugar de honor en el 
ejército espafiol que lucho en Argel y Alemania! 

O coao don Diego Luis Ihuatemotz1n Moctezu11a, hombre 
de raza pura •exica. nieto dPl rey Moctezuma. se caso en 
Espafia con la espa~ola Francisca de la Cueva. y como esta 
fa•ilia fue una de las de más noble estirpe en la misma 
España, una de sus descendientes fue casada con don José 
Sar•iento de Vallares, virrey de México" (197i. Pero a 
partir de este siglo dicha tendencia comenzo a cambiar. 

Fue a finales del siglo XVII cuando se dio un 
debili ta11iento de Espafia después 'de su esfuerzo 
civilizador en América, y defensor del .orden medieval en 
Europa. A partir del afio 1700 llegaron al poder los 
mieabros de la casa de Barbón y se 1n1caria la influencia 
de la Ilustración en todo el imperio español. Del 
s11stenta•iento de valores espirituales y humanos se 
pasaría al despotismo ilustrado de corte francés, con un 
regi•en aarcadamente centralista y liberal. Crecera el 
enriqueciaiento de España. se Mejaría de apovar 

<197> Pereda Crespo v Ortiz Hontes, op. cit., pág. 19. 
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fuertemente las m1s1ones v se oromovP.rán las ideas 
liberales <198). 

Era tal el deseo que tenia Francia de apoderarse de 
Espa~a. oue ''Aan caliente el crtdáver de C~rlos Il. refiere 
el P. Mariano Guevas,. Luis -'.!V rdii1S r?l rey sol,. sir1 

perder su maJestad teatral. nero sin perder tamooco un 
mrnnento de su tiempo. en pleno salOn de Versa.J.les,. se 
presenta con su nieto Felipe y riice: Se~ores. he aqu1 al 
rev Ue España. su nacimiento le ha llama.tlo a esa corona:; 
la nación espaRola Jo ha deseado y se lo pidió con anhelo. 
Yo, prosiguió Luis XIV, se lo permito con placer, acatando 
los decretos d~ la providencia', y lueoo dijo a Felipe: 
·Sed un buen español... pero acordaos aue habéis nacido 
francés'" (199). 

Fue en esta época Que se comenzar·ia a dar la 
expansión de Inglaterra, de Francia y los Estados Unidos, 
después de haber promovido mediante diversos medios el 
debilitamiento de todo el Imperio esnaHol. 

Veamos que efectos causo en los valores culturales de la 
Nueva España,. este cambio de orj.entacion. 

VALOR ~ UTILIDAD.-
En el á•bito económico se sioue todavía incrementando la 
agricultura v la minería. ~ oartir de los tratados de 
París de 1763 cuando el imperio ~rancés es vencido por el 
inglés. este Bltimo abandonaría prácticamente la 
piratería, debido a ello va no escaseara el azogue y podrá 
incre•entarse la minería. cuya produccion oodrá llegar •as 
fácil•ente d tsoaña enr1Queciendo a la aristocracict 
afrancesada. 

Se cambio la dinastía v del oobierno de corte 
anstero v católico. se paso a uno de iucro des•edido en 
favor de la administración española. Así por eJemplo: se 

<198) 'cfr. Casio Vi llegas. Daniel <et. al.) HislQd_<!_ 
General de ttéxico, Dos lo•os. COLMEX. f. I 1-754 pp., f. 
II 735-1586--pp:-;-págs.487-~89 en adelante. 

1199) Pereda C. v Ortiz M., op. cit., páQ. 19. 



env1a ~ la armada en Ji82. con 8 millones ne pesos oara 
sostener la corte fran~esa. es emboscada v destruia oor 
los inolese5 oue se ouedan con ~l ct1nero. En la ~ueva 
Esoaria com1en~a la decadencia. ~ los virreyes solo lPs 
tnteresara los recursos Que oi:JtP.noan. olv1oándose el =aoovo 
a las obras c1v1l1zadoras. a México 11 

••• lleQa aon Fernando 
de Hleneastre t~nroña v '::>Us. que 1nauaura una nUt~'Ja maner-a 
cte vest.1r con s1.ls tacones roJos de dos pulgadas. s11 
corbatin iemen1no. sus encaJes y pelucas o galeas estilo 
Luis XIV; se der101a1r1aba a si mismo 'melancólico profeta'. 
No sabe ni hablar con propiedad el espaRol y lo ~nico que 
le preocupa son las rentas nara el reino.• (200). 
E:-:pulsados los jesu1 tas oue const1 tuían la cabeza 
pensante, se da la plena imitación de lo europeo o 
propia~ente del pensamiento de la Ilustracion. La serie de 
inJust1cias comenzara a ser tan amplia que los deseos de 
separación irán en au1nento en la sociedad y en las clases 
dirigentes. 

Surgirán mayores exigencias economicas en las cortes 
y Corona espa~olas~ los gastos au1nentaran en relación a 
los ingresos ohtenidos. habrá un alza constante de precios 
y un crecimiento del contrahando como producto de las 
diversas prohibiciones econo~icas. Aumentara el impuesto 
de alcábalas, se establecería el estanco del tabaco en 
1764 v se crearía un sistema de restr1ccion del comercio 
de la Hueva EsoaRa hasta 1789, para prote<1er a la 
península <201>. 

En el ámbito l"boral aumentaría el peona1e y la 
explotación sobre los indígenas y camoesinos. 

Dice Elsa Gracida Que al buscar Espafia º ••• acelerar 
desde arriba las transformaciones capitalistas, establece 
toda una serie de refonnas para que sus posesiones 
americanas financien su provecto. Dos son lo5 objetivos 
principales que se procuran: incrementar la oartic1pacion 
economica de las colonias y renovar su dependencia 
respecto de la metrópoli. Ambas •etas se alcanzan en la 

(200) lbid •• pág. 21. 
(;~Ol> Cfr. para a•pllar, Cosía Villegas, D. <et. al.>, 

op. cit., págs. 503 a 520. 
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Uueva Españc... pero a costa de ~oud1zar aun mas ias 
con~rad1cc1ones cie la sociedad colonial. en particular en 
~l olooue uom1nante .•• Para impulsar desde arriba el 
desarrollo del cao1tal1smo. la Cor·ona necesitaba 
nrivileo1etr los intereses riel Estado esoanol resoet:to a 
los de los particulares y corporetc1ones ••• Así. el cscenso 
1je las 11uevas clases pron1et~r1as v las re~ormas 

oolit1cas. adm1n1st.rat1vas v econo1111cas"emprend1das por la 
casa de Borbon. propician el resquebra1am1ento de la 
alian:a ol1gárqu1ca colonial qu~ susten·ta la sociedad 
novoh1spana. Este hecho es uno ne los i.tntecPdentes 
principales de la revolución poo~lar de 1810." 1202). 

Se buscó la reivind1cac1on de las culturas grieaas Y 
romanas par~ enfrentarlas en cuanto a su espectativa 
valorativa a la colonial medieval. Ello implico poc'' 
creación. y en c:ctmbio la copia o recuperación de los 
arquetipos antiguos que r~saltaban lo humano 1~03>. 

VALOR DE BELLEZA.-
En el áabit-;;-de belleza. que incluye el arte, el barroco 
co•enzo a ser sustituido por el neoclasicismo. que 
r.onsistía en una especie de r-eacción contra la eHager-ación 
en el adorno propuesto por el barroco v el churriqueresco, 
además de ser representativo en cierto sentido de la 
cultura grecolatina. Como ejemplos arquitectónicos de esta 
tendencia, surgidos a finales del sialo XVIII e inicios 
del XIX. tenemos las obras de Manuel Tolsá v de 
Francisco Eduardo Tresguerras. Al or1mero corresoonde la 
t.er11inación de la Catedral de México, el Colegio de 
Mineria y otros; al segundo. la iglesia de las Teresas en 
Querétaro y otros edificios en esa ciudad, en Guanajuato y 

\202) Semo, Enriaue <et. a.l. l MP.::1co un htehlo ero la 
Historia, Universidad Autónoma de-Puebía=Nueva Im~ge;;-:
Mexico 1983, págs. 15-16 • 

1203) Cfr. Diccl.Q!lfil:io Enci.fl.Qpedicn ~ri JiÜVO, op. 
cit.. para entender meJor esta corriente, páa. 1300; o 
también Alvear Acevedo, C. ManH!<J 9.!". Historia <!!l. l.'.! 
Cultura. op. cit., págs. 358-359-360. 
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vn Celaya." (204>. ¡·nd~vi~ Rn La seounda m1t~d del ~iglcJ 

XVIII la c1udad de M•x1co es reconstruida con el 1nf luJo 
d~l ~rt~ churrigueresco. ~~ol1~n~ose la influencia ~ l~s 
pr-ov1nc1as .. 

En l~ escultttra. J~s or11n~ras obr-as ne Ja 1:olon1a 
c:onta,..on con el ~non11netto de sus autores. St-!',..1a l1asta eJ 
siglo XVIII cuando esta labor daria renombre a aJqunos 
esc11ltures como t1ar1ano ~~rrusquia y el mismo Manuel 
lolsá, autor de la estatua de Carlos IV. 

Se extend10 el racionalismo y el arte neoclásico, 
dándosele impulso a través de la creac1on de la Academia 
de las Bellas Artes. Los gobiernos borbónicos de la 
península.. optarían por r·Ptomar 1~ espectativa ff"anr:esa 
del arte, que se encontraba caroada de antropocentrismo Y 
naturalismo, propios de la Ilustración, ésta tendencia 
exhaltará elementos de laicismo e 1ncluso cierto 
anticlericalis~o. 

En la literatura con el academ1smo. se daría a 1112 al 
periodismo con los pri~eros per1ódir.os. La Gaceta del 
Valle de México y ~otic1as de la Nueva EspaRa en 1722, que 
dan for•a a las antigüas hoJas-volantes que se editaban 
cada que se llegaba a presentar al9Qn hecho importante; y 
ade~ás las academias literarias loue en sialo XIX tendrán 
un gran impacto>. A pesar de ciertas prohibiciones, 
lleaarán mediante la vía del contrabandn, diversidad de 
libros del enciclopedeismo francés. 

VALOR DE BIEN.-
En el á•bito de la bondad, se aolica un criterio 
afrancesado para la oroble~ática española e 
hispanoa•ericana.. sosteniendo mas los i.ntereses franceses 
en razón de la familia borbónica que los de la península y 
América. Comienzan las derrotas terrestres v navales dando 
lugar al surgi11iento del imperio fr<1ncés e inalés. 

En 1702 Felipe V, antes de cu11plir un año en el 

1204> González B., c. let. al.l Síntesis de 
Hj.storia_~, op. cit., pág •. 230. 

15'2 



trono. introduce la +lota de la N11eva EspaRa en la guerra 
de sucesion. por lo oue se oart.n de Veretcrn;: con numerosos 
mexicanos v más de 8 millones de oesos. snJetánciose cd 
manoo en Cuba de la irancesa. ~l lleQar al µuer~o de Vioo 
español 1a rlota novoh1soana P.s mal ne~end1da oor los 
franceses. y los in~teses la hunden. dAJando a uar·t1r de 
este mo•ento desproTPQldas l~s costas ~1ner1canas nuPsto 
que nunca se reous1eron sus e·fectivos. A part11~ de esto se 
pierde Bél1ce que pasaría a ser gobernada por p1r~tas 

ingleses. 
En 1767 Carlos 111 expulsa a los jesuitas de todo el 

iaperio espa~ol. dos afias antes y previniendo una reacción 
americana. se habian enviado ejer~1tos europeos ~Ejércitos 
que respaldan al Marques de Croix. virrey de la Nueva 
Espa~a. cuando artle las protestas del pueblo y nobleza 
criolla por el atentado contra la 1oles1a, perpetrado en 
su rama "ªs tiel. la Jesuita. acuña la frase: ·· t~Hasta 
c11ando entenderán los mexicanos que nacieron para callar y 
obedecer?" !205). 

A partir de 1763 se había comerizado a crear ur1 
ejercito p~rmanente~ integrando asi 1Jna clase militar con 
diversos fueros y privilegios. que fue 1nAxistente durante 
el gobierno de los Austrias. 

En lo político ~•mentaria considerablemente la 
ceotralizacion del qobierno como producto del de~potismo 

ilustrado, reduciénd~se la autoridad de los virreyes v los 
ayuota•ientos, co•o es el caso de la expedicion de la Real 
Ordenanza de Intendentes de 1786. Los barbones promoverían 
una mayor ingerenci~ en materia religiosa. mediante leyes 
ant1eclesiásticas como: la prohib1c1ón de crear nuevo5 
conventos en 1717. i~pedir el ingreso de nuevos nov1c1os 
en 1734 y la expulsión jesuita en 1767 de todo el imperio 
!206). 

En cuanto a la estructura social. crecería 
naturalmente el grupo de criollos y el mestizo, que ante 
las deter111naciones de la ilustración au11entarían su 

(205) Uasconcelos, Jos~ l., op. cit •• pág. 383. 
(206) Cfr. para cunoliar. Casio Villegas. D. tJP. cit •• 

págs. 492-493. 
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recna~o i1ac1a los oen1nsulares. L.a 11ohlac1on au1nenfo en 
1nas de un millón de personas entre 1/42 'l 11'15. ios 
ind1Qenas representaron ~ Partir de i/4~ casi el 6~% ael 
total. 

~nte la serie <1P inJust1c1as P>:istentes. entre loFi 
ina1oenas v mestizos s~ oar~n n1versas 1~ebPl1ones 

pooulare5 J ••• er1 rt1st1ntos rumh1Js del pa1s: oe ~ac1nto 

Canek en 1761; tumulto m1r1ero en ke~l del hnnte; del indio 
C1pr1ano en 6uanaJuato; de los indios cal1~orn1os <1175>; 
cosp1rac1on de los Macnetes Cl/Y91: insurrPcción del indio 
Mariano en léoic (18021 y conspiraciones de Valladolid y 
Queretaro." U071. 

VALOR DE VERDAD.-
En el ámbito de la verdad. al escolástica comienza a ser 
desplazada por la ilustración. 

El si9lo XVIII será conocido como el siglo de la 
Ilustración. la filosofía del in<1lés Franc1 seo Bacon y el 
francé• Renato Descartes, al iuual uue los descubrientos 
alcanzados por Galileo Galilei e Isaac Newton en la 
ciencia. dieron lugar a oue se creyera que mediante el 
empleo exclusivo de la razon ht1mana. seria posible mejorar 
y per+eccionar la sociedad. l.os ilustrados decían Que a 
través de la razon se loqraria el orngreso. por lo aue se 
debería abandonar Ja dependencia de la fe y doamas 
religiosos. se llamaron a s1 mismos ilustrados y 
calificaron al pasado de oscurantista. »caracteristica dp 
la Ilustración era una confianza en la ra::on. en let 
ciencia v en el uroar~so hu•ano y una tendencia hacia let 
secularización de la vida y a la dism1nuc1on de la 
importancia de la religión. Entre algunos oensadores. como 
Volt~ire. suro16 una critica feroz en contra de la lqlesia 
y entre otros: como Ju~n Jacobo Rousseau. ideas a ~a~or de 
la libertad, los derechos individuales y la de~ocracia." 
<208>. Huchos monarcas europeos hicieron suyas estas 

<207) Cué Cánovas, A. 
a~pliar véase 177-181. 

<208) Thanck de Estrada. 
~dltf-ªSl..Qn en .1ª fu~~-ª .~..?º-~!'!ª 
México 1985. págs. 11-12. 

op. cit., pá9. 178, y para 
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posturas. v oesde el pooer orerend1eron meJor~r sus 
pueblos. por lo que se les denomino desooras ilttstrados 1

• 

~n el t.noer10 esoarlol se h1Asco iOeJorar ia ~d~1n1strac1on. 

la produce ion oe manufacturc:•.s. la <:1ot icul tnra: v ant~? todo 
mod1f1car tas .:ostnmt>FP.S v t.r-Mdlc tones ouP. pucitF.trrtn ser-
obstáculo a las nuevas meu1das, que entre otr-as cosL1s les 
oerm1t1rian aumentar su ooder10 y r1ouezas, ai no tener 
limitanies de carácter QSOir1t11al O r~llQlOSaS. C~rlos 111 
busco limitar la influencia religiosa para aum~ntar el 
pod~rio gubernamental. 

El tránsito de la catolicidad a la modernidad, 
implicó la decadencia de la escolástica y la introduccion 
de la ciencia y filosofía ilustradas. 

Para 9ener~r un mayor proareso material v económico se 
promovieron cambios en el sistema educativo. Con la 
expulsión de los jesuitas en 1767, se introdujeron 
re+or~as en las universidades para cambiar los planes de 
es~udio en la península 117/0), buscando hacer énfasis en 
el anál1s1s experimental. ·Fisico y matemático de la 
realidad. Se buscó volver a las fuentes originales en la 
teología para evitar constantes 01sputas; en el derecho 
canónico se promovio el "studio de te>:tos que dieran 
prerrogativa al estado respecto de la Iglesia; la 
enseñanza de la •edicina se Oasaría en la observacion de 
los enfer•os. lo mismo ocurriria en ouimica. botánica y 
anatomía, se giraría alrededor de la práctica y 
experi•entacion. analizando las fuentes doctrinales. 
empleando textos 11odernos y evitando la nie11or1zacion. En 
todo el proceso también se li11ito la influencia relioiosa 
de los profesores y las universidades pasaron a ser mas 
dependientes del oobierno; asimismo se arnnentaron las 
escuelas de nivel preuniversitario y las de artes y 
oficios 1209). 

Todo este pensamiento ilustrado influyo en la Nueva 
España. pero hubo variantes debido a que 11 Pr-imero, los 
académicos novohispanos estaban a al defensiva frente a 
la¿ ideas europeas sobre la debilidad de la naturalez 
física v hu11ana en el Nuevo Mundo. Esta calu11nia de 

1209> Ibid., páas. 13-15. 



;tin~r1ca.:o .:.ün e:-:1stia en term1nos intPlectuales Y 
educativos er1 1789 ••• Los tres +actores s1ou1entes. aue 
iJ1fere1lc1aoRn a M~x1co de Esoa~a se relar1011ab~n con el 
r1echo ere oue la Nueva ~so~ha ~ra una colonia. Su papel 
Pconomico era el consumo oe 01Pnes manufactura~os Pn 
Esoa~a v no l~ ornducc1on de textiles. Seourldo. Pl 
qotnerno pen1ns11lnr limitaba el rtcceso ae ios novoh1spanos 
a Jos puestos c1v1les y Prles1ást1c(1s. favorec1er1dn el 
predominio de los esoa~ules e11 los empleos importantes de 
fHner ica. "fto~rcero. en lcts nuevas inst i t11ciones P.ducativ.:1s 
cread~s por la corona (la Escuela de CiruQia. 1168: la 
(1cademia de San Carios, 1784: Pi Real Esf1tdio Botánico, 
1788; y el ColMgio de Minería. 1792) sr dieron lodo' los 
puesto de 1mportanc1a a pro~esnres nen1ns11larPs en ve2 de 
ot.orgarlos a Joc; novoh1soanos.u C.~LO). 

En los escr1tos de Jos n11voh1sp~nos d~ Ja éooca se 
habla de esta problemáti~a. se incnrporan aso~ctos de 1~ 

ilustración. criticándose l~ tis1ca de Ar1stóteJRs y a Ja 
escolástica. proponen r.;'l metodo e::p~riment.aJ. r-t=tformas 
universitarias y el r-Ptomar las ftumt.es or191nales. 
lambién 11 En algunos doc.ntr1entos se hacia hincapié en lei.s 
capacidades intelectuales de los novohispanos v se 
refutaba la calumnia de América al destacar los logros 
acadé•icos, y la lealtad de los criollos ••• se ofrecian 
e>:plicaciones sobre la inclinación de los estudiantes a ia 
carrera eclesiástica o de leves ••• a veces se mencionaba 
la tendencia de los novohispanos acomodados a dedicarse al 
l~studio y su aversión al trabaJo manual .... 11 <211). 

La educacion pre-un1vers1taria se vio afectada con la 
e:-:pulsión de los jesuitas en 21 colegios de ciudades 
novohispanas. siendo sustituidos en parte por franciscanos 
y do•inicos en contra del •andato de Carlos III que 
pr-oponia seglares. se hicieron reformas -fi.losófi.cas v 
cientí-ficas en algunos luoares. Los criollos se opusieron 
al establecimiento del castellano en la enseñanza básica, 
por considerar que se atentaba contra los sacerdotes 
novohispanos que manejaban las lenguas indigena"s; se 
establecieron escuelas de primeras letras y alqunas de 

1210> !bid., págs.16-17. 
1211) !bid •• págs. 17-18. 
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car-ácter mun1c1pal. los novoh1soanos ¿._cept.aban le.. 
oar-t1c1pac1on del clPro en la enseAanza básica can c1er-ta 
v101lanc1a mun1c1oal. nero no Ai ostjlo oen1r1sular. no se 
lleaaron a establecer ~scuelas a1"tes~nales oara ni~as. 

Hubo . :.v11nces en Ja hotán1ca. aumentando Pl 
resent1m1ento cr1oilo puesto 11Lte ex1stian avances 
r.ienti-ficos :i.utoctoncis que no eran su-r-ic1entemente 
reconocidos. al contar con mayore5 pr1vileg1os los 
oen1r1sulares. ~ue cr1t1cado ampliamente el sistema 
botánico de Linneo y el profesor peninsular qua lo 
ense~aba <quien creía haber lleoado a u11 país ignorante>. 
por el científico Alzate debido a tener urio mejor en la 
Nueva España, Las ciencias nat11r-ales en su r:onjunto se 
cultivaban ampliamente '1 En otras instituciones nuevas. 
como la Academia de San Carlos, los a~tistas y arquitectos 
me>:icanos de111ostraban... ooosic1ón a los pro·fesores 
peninsulares y al estilo neo-clásico con q1~e er1sefiaban; en 
el Colecuo. de Minería la m:clusión de científicos 
me>:icanos pc1ra el puesto en la institución v la 
ins1stenc1a de los orofesores europeos en introducir el 
metodo de Born para la amalgamación de la . plata, 
provocaban res1st~nc1a y critica. 11 <212). 

En la filosofía. la +isica escolástica fue sustituida por 
una física nueva. la filosoiia moderna entro a los textos 
escolares de los co!eoios jesuitas~ suro1endo hacia 1750 
'' ••• un animoso orupo de jóvenes~ resueltos a renovar todos 
los estudios. literarios. filosóficos y teológicos ••• En 
el fiquraban Rafael Camnoy v ;Javier Clavijero ••• Agustín 
Castro y Javier Aleqre... Diec¡o Jase Abad, Raimundo 
Cerdán, Salvador Dávila v Julian Parreño •• , lograron 
superar esos Oos) obstáculos v enseñar en sus clases ••• 
llas doctrinas modernas de) Descartes. Leibni~. 

Malebranche. Gassendi, Sacan. NeNton. Maic¡nan. Losada, 
Tosca, feijoo. etc. De ello quedaron abundantes •uestras 
en los •anuscritos oue dejaron los Jesuitas en sus 
colegios al tie•po de la expulsión (1767> ••• • (213>. y en 

1212) lb id •• pác¡s. 19-20. 
1213> Bravo Ugart.e, José '-I! !,":.J-..fil!.\=.l.'~ !l.11 !1éJ1:\_co,_._,_, op. 

cit •• p.1g. 71. 
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otros muchos oublicarlas en Eurooa. rjonde hab1a 
muestras del humanismo novoh1Eoano v <le la ya 
nacionalidad me}:icana. 

~1np l 1a5 

cua 1ada 

f.'P.fi.r1P.ndosP. a .los Jesuitas,. 1 ... ue LanOVi:1.S dice out-} 
''Fueron jos nrecursor·es t~~o1oaicos oe nues~ra 

I11deoendenc1a... los pr1meros oe11sadorRs mexicanos.. es 
rlec1r. rrorPsentantes de nnL:1 r:ultora mestiza... los 
introctuctor-es de la ciencia y dH 1 i:1 f1losofia modernas ••• 
Exaltaron los v~lores Ctff l~s culturas 11ld1qenas .... 
ProclaMaron el cnncept1J de nat1onal1rlad y de la patria 
mexici\na. 11 <214> .. 

Surgió un impor·tantP. movimiento c1entif1co en la Gegunda 
mitad del s1g lo ;i.1.11 .l l. rnn un rwmer-c1so con Junto d~"? 

escritores v una abundante \ir·oducc ión aue incluso sr.rá 
conocida en Europa Sus lemas sP r·efieren a la 
Astrono•ia. Matemáticas,. Cosmoar~fia 1 a l~ Quirujca y 
M111eralogia. a la BotAnica y a la MPdic1na. muct1os 
autores son polígr-afos. lo QttP. hace dificil 
e: la.si-ficar-los." <215). 

Con la exp1ilsion de los Jesuitas se c1eFran los 
col~gios de ense~anza superior. ya Que no existía otro 
grupo de pedác¡ogos Ci11pAces de educar a la clase alta dP. 
criollos. mestizos y alounos indios. de donde e~anarían 
los indepentistas. C:sta ordPn religiosa contaba con 
instituciones educativas en la Ciudad de iién1co. en 
l'epozotlán. en Pátzc:uaro .. en Valladalidad, en Oaxaca. en 
f-•uebla. en Veracruz. en Guadalajara .. en San Luis Potosí .. 
en Querétaro v otros sitios impor~i11ntes de la Nueva t:spafia 
1216>. Se abandonarian las labores misionales de Chihu~hua 
Y la Sierra iarahu~ara, no en valde se dirá que esta fue 
una de las c"usas de la perd1da del norte de nuestro 
ter-r-itorio ya que ouienes colon1zaban estos luqares 
desaparecieron v en cambio los anglosajones se 
consolidaban v superaban al igual que los inoleses. 

1214> Cué Cánovas. A. op. cit •• páqs. 180-181. 
(215> Bravo Ligarte,. J. La Cienc1~ fil!. Mé!1Í.co.... op. 

cit. pág. 73. Para percatarse del avance impresionante 
avance novohispano, puede verse las págs. 73-77. 

<216> Cfr. úonzález Et., c. <et. o.l.), Síntesis ~_g 

tlisto_r_tª~· op. cit •• pá~:¡. 225. 



III. LA NACION MEXICANA INDEPENDIENTE. 

Para finales del s1olo AVLII. el sentido de nacionalidad 
me>acana era tan claro.. tan real ert' ja v1venc1a., que el 
oroceso de nuestra indepenoenc1a salo ouede entenderse en 
este t100 de amo1ente. la separacllin de España se <1a cnn 
el fin de no peroer los valores culturales adqu1rjdos 
rlurante la Colonia. recuérdese 11ue esta se det. 
~undamentalmentP con el +1n de no depender del I1nperio 
Napoleónico Que t1abia invadido y desorganizado Espafia., y 
que los intentos previos a este momento habían fracasado 
en razón de no contar con el suficiente apoyo de la 
población. La Nueva EspaRa se siente lo suficientemente 
preparada., y con 11na espectativa de valores culturales 
propia que le orienta a h11scar ser una nación con 
autonomía., el México lndependie11te. 

Varias fueron las causas de la 1ndependizac1on 
novohispana rRspecto de Esn~~a: el natural 
desenvolvimiento espiritual. material e institucional de 
la nacion. como lo atestiouan la primera oenerac1on de 
huaanistas del siglo XVIII; el rechazo hacia los 
peninsulares por todos los privileqios que tenian y por 
los abusos cometidos poF éstos; los diversos errores de 
orden econó•ico. como la proh1bicion de ciertos cultivos. 
el co•ercio con diversos países. las excesivas cargas 
fiscales sobre todo del siolo XVIII. o disposiciones como 
la de 1804, cuando se incauto los bienes raíces v 
capitales destinados a obras piadosas; las diversas 
desigualdades sociales manifestadas en las oosesiones de 
r1que=a y en la categoría social de los individuos: li.1 
partipación de diversidad de eclesiásticos. ya sea oara 
eliminar las injust1cas existentes o oara no verse 
a~ectados más oor las leves liberales esoa~olas: la 
Introducción de las doctrinas filosóficas y políticas 
inglesas. francesas v estadounidenses: finalmente la 
participación de estos Oltiaos paises en la destrucción 
del imperio espaKol. 

Aunque diversas eran las razones para. buscar la 
independencia. el inicio proaovido oor Miouel Hidaluo en 
1810 fue en cierto sentido forzado por las circunstancias, 
debido a ello hubo una respuesta popular que no se 
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qenerahzo mas Que en cierto sector oel pueolo. El 
rnov1m1ento no fue acomoariaoo por los intelectuales o IA 
~Jase mea1a. sino Qtte i\rrastro a los 1nconformes de inaner~ 
r1esordenC\da. oor 1o aue no oueae haoletrse de un 1t1ov1m1ento 
sos~en1ao desde el pr1nc1010 12171. 

En Ja pr imP.ra P.taoa el proceso es alentado por los 
hombres de oens~m1ento l!ustrado v las loa1as mason1cas rle 
la epoca. Naooleon Qobernaha ~sp~~~ pero en los 
11ovoh1sp~nos seguían Qobernánuose por las leves de lnd1as 
aJenas a la ilustrac1on~ o~ra 1812 F~rnando VII acepta 
jurar la constitución liberal de Cádiz oara su imperio. es 
entonces q~e los ilustrados dej~n de presionar por la 
independencia v los rebeldes son desamparados. sufriendo 
diversas derrotas para 1814 Pl rPv abjura de la 
const1t11ción de Cádiz y se vuPlv~n a aplicar las Leves de 
Indias~ es entonces que los rebeldes 1nter1tan volver a 
reármarse pero están prácticamente desechos puesto que en 
1815 Morelos ya había sido vencido, PDr lo que llegar1an 
hombres de T11era pat'"a intentar- lev~ntar el mov1m1ento. rlc
ahí que en abril de 1817 llegara el español Francisco 
Javier Mina~ prticedente de inglaterr-a y norteamér1ca 
acont.pañado por un pequeño ejército y oficiales españoles. 
italianos y británicos, no logrando mayor impacto. por lo 
que todo volvería a la tranquilidad con pequeños grupos 
insurgentes en el sur: para Hl20, Fernando VII vuelve a 
Jurar la constitución liberal de Cád1z para todo el 
imperio. En la Nueva España se realiza la Junta de la 
Protesa que busca el independizar el país otor 0ando el 
mando del proceso v del plan a Agustín de lturbide: 
Considere.han estos oer-sonaJes Que 111entras ~l rev no 
gobernara bum por las presiones en la península. los 
novoh1spanos debían gobernarse por el virrey y aplicarse 
las Leyes de Indias para evitar una constitución 
antirreligiosa v liberal: Jturbide formulará el Plan de 
Iauala v unira las diversas facciones alcan;,ándose l<o 
independencia en 1821. 

El apoyo a la consuaiacion de la independencia de los 
ilustrados y los liberales fue circunstancial y temporal. 

(217> Cfr. 
acerca de 
movit111iento. 

Villoro. Luis 
la espect.;.t iva 

op. cit •• páqs. 71-73-77, 
dP. Hidalgo. acerca del 



El ouebio v1via unos valorP.s culturales color11aiP.s. Los 
l1b~raies por su uarte ouscaron contar f1loso~ias Y 
const1tuc1011es 1P Est.t!dos On1dos v t=r·"4.nc1a. deo car-.1.ctPr 
ilustrado Y liberal. 1Jnos valurHs de co1rtp 11oeral. 

Al resoecto de la consumac1nn de la ir1dependenc1a. 
dirá Aloerto de Mestas. ~scritor y d1oloma~1co esoa~ol 

aue conceo1rá a lturt,ide como tra11Jor utJP ~rr1ste es 
con+esarlo y saoe algo a r1aradoja. pero es ttna real1datJ 
ir1ne~able. que rn~s sentian la solidaridad 1moeri~l de los 
pueblos hispanos. n•as puros principios poli ticos 
profesaban •••• Aoust1n de Iturbide y sus secuaces. que los 
mismos oobernant.es en C.HYéll mano estaban los destinos del 
In1per10 de Esparia. El plan ide Iouala Ps obra Que revela 
en su at1tor qr~ndes dot~s de estád1sta 1 y claras y ~irmes 
convicciones 11olít1cas... Si la revolución rie 
independencia de los Estados americanos reviste 
sucesivamente varias fa.ses que hacen que no pueda 
considerársela en conjunto. definiendola ex cathedra' 
como movi•1ento revolucionario a la moda rte 1789. o como 
reaccion antiliberal. es no obstante ínclndable oue a la 
guerra de independencia mejicana. tal y como se presenta 
en 1821. no ouede menos de estimársela como un claro 
eJemplo de contra-revolucion católica. monárquica, 
antide•ocrática y antiliberal". 12181. Sigue diciendo de 
Mestas que " ••• la sublevación no fue tanto contra la 
dominacion espanola como contra el liberalismo. la 
impiedad y la de~ocracia triunfantes en el gobierno de la 
metrópoli.• 12191. 

En el contexto internacional, al ser oerrotado Napoleón en 
1815. se crea la Santa· Alianza para combatir la filosofia 
aue había dado lugar a la revolucion francesa v las 
aso1rac1ones reoubl1canas v democráticas. buscando la 
restauración de las antiouas monarquias absolutistas. Las 
teorías ilustradas solo.tenían en e~a epoca aplicación en 
E. U.. Qttien lanza la doctrina Monroe en 1825. y le 
acompafia de . n ••• una ofensiva diplom~tica de gran 

12181 De Mestas, Alberto Aqusti!J. ~~ !iurbid~ fJ!l.l!er•dor 
illl_ Mé:ücQ, Ed. Juventud, Barcelona 194Y, págs. 76-J"/. 

<2191 Ibid., páo. ó. 



aoresiv1aad. EmbaJadores v m1n1stros olen1notenc1ar1os de 
norteamerica se h1c1eron preser1tes ante las recten 
estren~das e inexoertas clases oolit1cas lat1noamer1canas 

quien se les ofrecía el modelo ool1t1co norteamericano 
como el sistema ideal \en Mex1co. Jo~! t<. ~n1nsett> ••• '' 
(220). En nuestr·a nac1on Poinsett~ ca11t1varia diversos 
polit1cos ae la época e impulsaria la ·formac1on de 
par-t.1dos d1ver-sos con tal de el1m1nar P.l reo unf?n 
iturbid1sta. 

El reconocimiento de nuestra irtdependencia se daría por 
los E. U. en 23 de enero de 1825. pero deseaba reclamar 
Texas, a pesar de que en 1819 firmó un tratado con Espa~a 

que establecia los límites te~rjtoriales. Rusia reclamaba 
California y Centroamérica se independizo al caer el 
imperio de lturbide. En 182~ se dió el reconocimiento de 
Inglaterra al ser fusilado Iturbide. y aden1ás consig11iendo 
la libertad de culto para los ingleses. La unjdad 
iberoa~ericana de Bolivar de 1826 y la union económica de 
Lucas ~lalftán de 1922 y 1932 nunca se oestaron por 
disparidad de intereses que promovieron las potencias. Los 
reconoci•ientos de mayor 1mportanc1a tardaron. G1Jadalupe 
Victoria escrtbtó al Papa Leon XII en 1824 anunciandole 

la paz reinante en México. la buena nueva de que la 
Const1tucion consagraba a la catOlica como religión única~ 
su reciente eleccion y sus deseos ne entablar 
relaciones ••• El Papa contesto a Victoria en 1825. si bien 
evito toda mención al ouesto oue este ocupaba v a la 
republica. Se dirioia a Victoria colfto inclito duce; ll1 
felicitaba por la pa; v concordia Qtte dec1a ex1stian en el 
pais y expresaba satisfaccion por el deseo de la nación 
•exicana de seguir siendo católica. La carta causo Júbilo 
en México ••• • (221). por diversas causas el reconoci~iento 
oficial se dió hasta el 29 de noviembrP de 1856. el de 
Espa~a se dió el 28 de diciembre del m1sao aRo. Se 
mantenian así dos de los deseos de todos los 
independentistas. ,.anteniaiento de la relioión católica y 

1220> "México en el Marco de las Corrientes Politicas 
Internacionales", en FORO MEXICO 2000, IPADE, México 1984, 
pág. 9. --- --·-- ----· 

1221> Cosio Vi llegas, D. <et. al. l, op. cit., páo. 742. 



relac1on de iaua.Ldad v no de snbor-01nfic1on r:on Españei 
\Hidaloo .. rior-elos.. lturb1de y 1Juer-rero1 <222>. 

La pugna por la 1molantac101l del modelo 1nonárq111c1l 
europeo o el reouo11c~r10 -'::lmL~ricano f?n Mf?}aco llevaf'1a 46 
años.. con reoer·cus1011es OPsastrosas .. con unct querra c1v11 
laroa y sangrienta,. '1 

••• oerrl1mos la ~1tad clel terr1tor10 .. 
RXper1ment~~os con oos 1rnoer1os.. tres rep(1bl1c~s 

~ederales .. dos centrales y nos reoímenes constitucionales. 
La secuela pconom1ca de esta lucha política fue que la 
miseria se ense~orpO deJ país.'' (223). 

Para 1852 Francia inicio s11 se~undo imperio con 
Napoleón III v los monAn1uicos piden ayuda a Franc:ia. los 
reoublicanos lo 11abían hecho a Estados Unidos en 
condiciones gravemer1te desver1taJosas para el pa1s con los 
tratados nac Lane-ücamoo de 18~9 n el Corwin-Doblado de 
1861. pero en 1861 se inicia la guerra civil 
nortea~ericana v no se aplicaron los tratados. En 1861 se 
firma en Londres un tratado para la intervención en México 
para cobrar ciertos adeudos,. pero al percatarse del juego 
francés. los in9leses y españoles abandonan la empresa .. 
Max1•iliano lle!la en inayo Hl64. oero el apovo e>:terno le 
seria retirado por los conflictos europeos del momento. 
Prácticamente terminada la auerra de secesiOn 
estadounidense los r1ortPamerica11os ntorg~n gran cantidad 
de ar•a•ento a los liberales mexicanos y desde julio de 
1864 el general PhiliP Sheridan oresta avuda a los 
liberales. además de otros apovos nortearner-1crtnos oue 
llevarían al triunfo al ~ov1~iento JUar1sta <224>. 

<222) Ctr. Villoro. luis oo. cit •• ó Junco. Alfonso 
lln fil.g_Lq de Jiitt:ic_Q <_d_e fli_<j;i_lg_Q i.\ !;_;._r:t:_~fl!'_·"J 1 J_i¿,_,;, fi_é_:g_c:Q 
l2l...L.. !t.'l ft_~bq_~ Q.9-f..~L~.~n:tos ?~· h2..~.~ r:~.fer:rt.[l_!;_!J! ~ !.&!! 
P..P-'ª-Ui!:"2 !_[/eol_Q_filª-.§ !L~ _l.P_<; il\IP,L';Q_S _in_<j~Q.endefltJ.!?:tl<l'~-

J.;!23> ~:~tHhn .. ~ ~n e.! .t1.ª1:.c; .. 9 1~ ~ª§ FQ.!':!':!.en!~?. 
f_Cl]_iiica~_,_,_,_. op. cit., pág. 9. 

<224> Cfr. Cosí o Vi llet1as, D. (et. al.>. op. cit., 
págs. 280-290. 
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Establecido el contexto aeneral oue nos per1n1ta abordar el 
~esarrollo de los valoFes cuiturales en esta epoca. 
pasemos a ver Jo oc11rr1do en cada uno de estos. 

YALOB Q_E; UTILIDAD. -
Por decr'eto real de 1!;04, se habian enaJenado todos Jos 
capitales de las capellanías y las obras de caridad. así 
como de muchos peninsulares comerciantes q11e emigraron 
por la inseg11r·idrtd en que v1vian. la desaparición dP 
diversas cargas fiscales •Por si no ~uera suficiente esta 
sangria económica. Ja revolución de indPpendencia había 
reducido la agricultura a la ffi1tad. la ru1neria a ~na 

tercera oarte y habia dañado seriamente Ja naciente 
industria y el comP.rcio. El pa1s había reconocido. adP.mcts. 
una deuda interna de 76 286 499 pesos ••• • (225). 

La estructura del territorio mexicano sufriría serias 
alteraciones durante este periodo. Hl consun1arse la 
independencia mexicana en 1821 mediante la aceptación del 
progra•a propuesto por el Plan de Iguala, v al asumir el 
poder en 1822 Agustín de Iturbide, las naciones 
centroa•ericanas decidieron unirse al nuevo estado 
mexicano. oor considerar comoatibles sus propuestas con 
las del llaoerio, por lo que en ese momento nuestro 
territorio abarcaoa desde la Alta California hasta la 
actual Colombia, de tal suerte oue el libertador 
sudamericano Simón Bolívar lleoo a proponer al oobernante 
mexicano la unificación de toda América. Pero con la 
abdicación de Iturbide en 1923 v al substiturse el lmoerio 
por una República. las naciones centroamericanas deciden 
separarse del territorio mexicano v seguir su propio 
ca•ino. 

En los años de guerra civil mexicana. entre 
federalistas y centristas <conservadores v liberales), y 

(225> Ibid., pág.744. 



ante la invas1on de los Estaaos Unidos en 1847, tras los 
trñtados de le.. V1. lla de Lluada lupe th.dalao (011ert?taro> en 
lti48 ti26). se oerruó in 1ust.amf:mte una suoer·t-jc1e ae 
2 •. :~o5. 659 k1lometros cnaoraoos ClltF? tncJnia: las nrov1nc1as 
ae íexas. Nuevo nex1co y la Hita Gal1farn1a. y a cambio se 
rPc1b1r1a l1na 1n~1ma connen~~c1~n econom1ra. 
-~ecna nuestro terr1tor10 na permanecido 
iaual. 

úe é'l·11 a ii1 

prár.t1camentP. 

En Jo relativo a la oosesion de Ja tierra. de acuerd11 a un 
contador mayor de árbitros, en 1810 habia 10 438 fincas 
rusticas, de ellas 3 749 eran haciPndas y 6 689 ranchos 
(c:erca de 438 de la i<;1lesia). Al transformarse el 
municipio con la Constitucion de Gádiz. casi desapareció 
el ejido ya que Junto con los ootrPrns fueron vendidos 6 
arrendados oor los gobiPrnos mun1c1oales. de ahi a11e en 
1824 se reclamara. su r~st1tucion. El proceso de 
repartición v restituc1on a+ecto a los terratenientes. 
lleuándose incluso a proponer la afectación de todas las 
haciendas, este proceso se dió por completo en 1827. 
A pesar de existir gran cantidad de tierras. incluso 
recalándose a colonos en Texas. el problema fundamental 
era la colonizacion de ias m1s1nas. Pncargada ~ los 
gobiernos estat~lP.s en 1824·~ pero oue solo daria p1e a. 
aousos v especulaciones <227>. 

En la agricultura, la prodnccion baJo a la mitad con el 
proceso de independencia, debido al abandono del campo y a 
la •uerte de la mano de obra. Oespuas ae 10 aRos de la 
independencia se 1ftantenia la desolación en el c9mpo. se 
tenía te•or a la leva y 9rande inseguridad en los 
poblados. Muchas tierras se arrendaron y se vendieron 
diversidad de haciendas. cuyos orec1os se estabilizaron 
hasta después de 1830. La inseguridad política impedía aue 
en la agricultura se invirtiera dinero y esf11erzos Que 
nodr-ian per-derse al orimer movimiento revolucionario. 
pasado al<;1ún tiempo la aoricultura comenzo a mejorar: las 
haciendas contar-en con grupos armados par-a defenderse de 

<226> Cfr-. "Acontecer Historico. la Guerra de 1848". en 
NOSOTRQ.§_ .IBftyist;d, Seraio Sierra Dominguez (llireclor>, 
no. 1020, pá<;1s. 16-17-18. 

(227> Cfr. Casio Ville9as. D. op. cit •• pá9. 182 • 
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indios salva1es v bánd1dos. en a1011nas rP01ones se •:re~ron 
gruoos de r•1rales oara nrote1er caminos v ooblac1ones. 

úesde 1823 se c!im1r1aron ins 1mouestos d11r~nte (11ez 
.:tilos. ;;.moi1ándosL' t.al ri la~'!O ~n tB31 por otroi:; rnez 2.rios 
oara el c¿u·e.. cacao .. v1i1edos. n!1vn!i ·v morera .. con Hla1ttan 
se introdu.10 la tecnica aeJ araoo de reJa. 

En cuanto al comercio.. Hla111an a111p110 su Oesiu'"roJ lo con ii~ 

apertura de los puertos en 1821 a todas las nac1or1es y la 
1molar•tac1on de 11n solo 1mpuesto de i~p0Ftac1on de ~5% al 
valor del producto. Se meJoraron los cam111os y se 
establecieron varias lineas de dil1ger1c1as <mulas y 
caballos> en la repfiblic~. y se buscó d~rles se~uridad. En 
el valle de México .. en la zona lact1stre se seguía emplendo 
las trajineras. Se 1ntento cre~r una marina mercante y de 
guerra. oero se fra~aso.. ae tal suerte que el comercio 
empleo barcos extran1eros; adPmas del comercio leoal en 
los puertos. hnbía. mucho contrnbando. a tal grado que en 
1845 los artículos importados v cons11111idns en la ciudad de 
México tueron cerca de 7 500 000 ante los 11 000 000 del 
país que 1ncluiao comestibles. 

Los con.erciantes espanoles fueron sustituidos por 
ingleses. franceses. norteamericanos v nlemanes~ pues 
fueron obli9ados a emiarar por la ·F11erza. n pesar de Que 
se prohibió la venta de menudeo a extranJeros. ex1stian 
desde los años treinta diverstdad de almacenes. 

Nuevas rutas comerciales terrestres se abrieron en el 
norte de la repablic~ <228>. 

No e>astio un sl.stl?ma monetario t.mico en toda la 
república, a pesar riue desde 1824 se acuñaba el peso de 
plata con un áouila y se usaba va la letra de cambio 
(229). 

En cuanto a la vestimenta los criollos y ~estizos vestían 
chaouet1lla corta y pantalón, so•breros anchos v pañuelo 
en la cabeza: los indígenas y mestizos pobres con 
calzoncillos cortos o anchos de alQodon y túnica de paño 

(228) !bid •• pág. 783. 
<229> Ibid., pags. 783-784. 



~n la cinturñ. con ~omorero de oalma v huar~ches. En las 
ciudades la clase ~co1noa~ao acPot11 Las 1nodas ~x~ran1eras 

co110 es el caso del uso r1e sacos en los nn1hOres: J r::i. 
com1ua. el vesT1do v las cos~umores ~e axt1·~nJer1zarori 

L·!.50J. 

OicE' " ••• Aoao y 1.i111e1po en su P.sr1mar:1on de ou~ t~.1 o~ por-
ciento oe la poblac1on v1,11a con un ir1Qrpso promedio a11uaJ 
oe ~O pesos. el ~~ con ~~ ~ S00 nPsos \q1J~ ~1ás o 1n~nos 

col"°respon<iia al de las clases oopulat PS Pn la oeninsul.:si ~ 
y el 10 tenia inar-esos ilimitados." (~~31). 

En cuanto a la m1nPria. se intento volver a la on•1lencia 
del sigla XVIII. desde 1824 se r-erlu10 su 1111p11esto al ~5'7. 
sobr·e su valor v s~ permit10 la libre importación del 
azó9ue. Para 1827 desaparrct~ron los 1moL1estos a los 
prodt1ctGs importados para vender en las minas. tiuchos 
eurooeos creyeron aue con la 1ndeoendenc1a nodrian obtener 
amplias ganancias de la minería. las compafiias comenzaron 
a aparecer: Soc1ed~d para el Labor10 de minas <inglesa en 
1824>; Compa~ía Mexicana para Zacatecas. nn JY meses acu~o 
6 243 511, siguiéndole ante tal peroectiva la CompaKia. 
Real del Honte; la Compa~ia Alemana de Indias. la CompaKía 
Minera Alemana A~ericana y la ComoaRia Francoa~er1cana 

comoletaron la 1nfluer1cia alemana v fran1:esa. En 1827 y 
1829 aparecieron las comoa~ias Proa~n v García RoJas para 
otras oartes de Zacatecas oue ·rue el estado mas enolotado. 
11 
••• Al amán fue un imoort.ante promotor de la nnneria. como 

ta•bién de la industria. No solo loor-o atraer capital. 
sino que se derogará la prohibición de aue los extr-anJeros 
eNplotaran las minas." C232>. La L:omoa~ia Francoa~ertcana 

i1824l. se tr-ansta..-maría en Un1ted Mex1can Mine 
Association. llegando a adau1r1r 165 minas de las oue sólo 
trabajaba 17. otras trabaJaron acor~1e a su capacidad. como 
la Real del Monte oue tenia 23 en oosesion v eNplotacion. 
Pero una verdadera prosperidad solo oudo advertirse hasta 
décadas pos ter iorP.s,. lo -fundamental fue la inver-s1on de 
este mo11ento. 

<230> lbid., págs. 794-796. 
<231> Ibid •• pág.785. 
C232l !bid.. o~g. 778. 



En lo relativo a la in~ustr1al12ac1on. solo aJQ1Jnos iJe los 
oue tuvieron oportunidad ae vlaJar a EU v Europa se 
percata.ron de su imoor·tanc1a. al iuual aue alounos 
ex~ranJeros inm1grantes. ~s, el primer m1n1stro mex1c~no 
en EU al reoresar traJo 01aou1nar·1a para la fabricac1or1 del 
oapel, Juan Corb1de imolPmento una Tábric~ de aou~rd1~ntt~. 
alounos ingleses instalaron 11ldustr1as de sombreros de 
fieltro y oe cerveza (253>. 

lino de los grandes promotores de la 1noustrial1zac1on 
fue Lucas Alamán. q11e fundo el B~nco Avío nara ello. 
buscó la mecanizac1on de las manufacturas existentes. 
eximir de impuesto a la j_mportacion aR maquinaria y 
disminuir los impupstos; d11r~nte el. aobterno de Bustamante 
se comenzo a rehacer los téxtiles. 1'AlamAn mando construir 
maquin~r1a nara textiles en Estados IJnjoos y er1 ~rancia 

maQuinaria oara trjllar. limpiar y despepitar el algodon. 
Solicito tambien semilla de algodón de meJor clase, cabras 
y vicuñas. t:n sus dos c...nos de oobierno. se establecieron 
+ábrtcas en i1éxico. l'lalnepantla. Cuencame. flaxcal~. 

León, Celava v Dueretaro. Al entusiasmo de Alamán s1guio 
en Puebla el de Esteban de Hntuñano, que en 1855 puso 
en marcha... su fábrica la Constancia NP.>:1ca11a. A.la1nán, 
con los her•anos Leorand, abrio la fábrica de Cocolapan en 
1836 ... " (23-+>. Jalisco, Veracruz, Zacatecas v Michoacán 
ta•b1en iniciaron procesos industriales \~n Aouascalientes 
hubo nu•erosos telares v tornosi. Para li:N2 desapareció el 
flanco de Avio,. pero no afecto el proceso. puesto que para 
1945 la industria té>:til tenia 117 ~21 centros o husos, 
que producían alrededor de •edio millón anual de piezas. 
«unnue el mP.rcado era peguPñu. E.l ll57. era abarcado por 
mexicanos y españoles y el 15Z por otras nacionalidades. 
Hubo fr<tcasos en cuanto a la producción de lana v seda 
(235). 

Otros de los ámbitos industriales promovidos Por 
Ala•án. iueron ia cristalería. y en los treintas y 
cuarentas aparecieron fábricas de tabaco. aguardiente. 
aceites y ferrerías~ comenzando a construirse trasportes 
tipo diligencias. ".De allí que en 11::144 existieran 37 

(233) Cfr., Cosio Villegas, D. op. cit., pág. 779. 
(234) Ibid., págs.779-700. 
(235> ·Cfr. Cosio VilJer¡as, U., pág. 780. 



Ji.tntas •J1rectivt ... s para t? L T1)111enro .1riciustr1aJ. Fuer· a uel 
intento alam~111sta del Banco rie Av10. el aob1erno naciona) 
r.ons1oer-o Que su le.rea. c.ons1st1et en r·e::..l1zar las ooras 
publ1c~s ~ue ren•1er1etn los tiempos. no estornar l~ 

in1~at1va pr1v~oa v. c~lr1do ~uera r1ecesar10. csl.aolecer 
tar1~as orotecc1on1s~as." ~¿561. 

En cu~m'to a Ja. ·tonnacion de 11na nctClf-'noa y goa1erno 
fuertes er' lo eco11om1co. nuedP decirse que: los 
independenl.1stas dado " ••• one n~cor·dahan los riías fe L 1.cP.s 

en Que la colonia enviaba inillones de pesos a la 
metr6poJ1. el estado lastimoso d~ ·la economia del país v 
de la hacienda pobl1ca no oodia ser sino oasajero. La 
deuda heredada de 76 2Bb 499 se redujo, una vez deducidas 
las partidas dudosas,. c:i 45 mi 11.nnes v desuués rle t.odo SP 

habían heredaoo tamb1én los bier1es de los l1ospitalar1os~ 

de los Jesuitas. de la lnqu1sicion y el fondo 01adoso de 
Las Californias ••• 11 (2.~7>. Per·o riurante .la guerra murieron 
cerca de 600,000 combatientes, Ja mitad de la fuerza de 
traoajo. además de que r10 se implanto 11n sistema fiscal 
eficiente. Se d1ó una gran fuga de c~oitales 11 Seg6n 
cálculos de Humboldt habia en la Nueva ~spa~a de 55 a 60 
millones de pesos en ef~ctivo. Q11e Mora considero rerluc1do 
a una cuarta parte gracias a la g11erra civil y a la 
emigración producida por la 1ndPpendpncia, lo Que no deJa 
de parecer lóoico si se recuerdan los 1;! 000 000 sal idos 
con motivo del decreto de 1804, unos 14 millones env1ados 
a la Corona entre 1809 v 1914, as1 como los oue salieron 
en 1821. Lo cierto es que durante todos los arios nue 
s1gu1eron a la independencia hubo una oran estrechez d~ 

recursos. a pesar oe las invecciones de capital 
extranjero. como los 12 mil iones aue. seoün Ward. fueron 
gastados oor los inaleses de Hexico hasta 1827, v los diez 
millones oue entraron al oais procedentes de los orestat0os 
ingleses ••• 11 <238). 

Agustin de Iturbide, a traves de su t0in1stro de 
hacienda 'El 11in1stro de hacienda Perez Maldonado, trato 

(2361 !de~. páq. 780. 
<237) Ibid., pág. 768. 
(258) lb id •• páo. 769. 



de convertir el ffiononolto del tabaco v la m1neria en 
pilares ae la P.Conom1a del lmoerto. 1-'.::"tra etlo ttbolin ~1 

quinto rea1. se rPOaJarn11 los 1n1ouestos v se oermit1ó la 
11brP imoortac1on del a=ouue. t·nr de nronto. 1ri1entras los 
qast.os sub1an unos .::. m1 J lemes 1nens11aJ.es. los inor-esos 
oescend1eron. J)el promedio dA 20 462 .;07 a ~1nes del 
XVIll, se baJo en 1820 a l4 ~O~ ~/4, y a solo JO 6~8 /40 
en 1~22 ••• '' t25Y>. 

Al caer el i1nper10 y @stablecer·se la reoübl1ca. se 
suor1m1eron 1os prestamos ~orz11sos. se limitó la em1s1ón 
de papel moneda y se busco economi~~r. lo que dio lttgar a 
var1os exitos en la 1nateria u •• el valor del p~peJ monPda 
subio de un JO a 80 y ann a 90 por ciento. El gobierno 
trataría de v1v1r con los impuestos ordinarios. el 
producto del monopolio del tabaco y la contribucion 
fijada por el Conqreso a los estados. que se llamo 
'contingente'... El clero habia aceptado también ceder la 
parte de diezmos que t·e~1bia la Corona <una novena parte>. 
que en 1824 el congreso decidió seria pagado al estado en 
donde se cobrara y no al qobierno ~ederal ••• " (240). 

Ante un posible ataque extranjero, por parte de la 
Santa Alianza o España. e! congreso autorizó en mavo de 
1823 un préstamo a Inqlaterr~ de 8 millones de pesos. Los 
prestamos permitieron al qobierno de Victoria saldar 
ciertos déficits del presup~esto "Este alcanzo para 1825 
los 17 millones, de los cuales 15 se asignaban al 
m1n1ster10 de guerra y marina. estimándose Jos ingresos en 
algo menos de 10 millones. Hasta 1827 México logro pagar 
los intereses de 105 bonos de las deudas inglesas, pero de 
esa +echa en adelante no ·fue ••• oosible hacerlo. de 
maner-a que para fines de esa décarla los tenedores de bonos 
mexicanos formaron ttn cómi te o ara e>:ig1r el pago de los 
intereses, co1ai te con el cual el qobierno de Bustamante 
hizó un arreglo ••• " <241). 

Los ingresos del monopolio de tabaco se vinieron 
abajo •. en 1829 el ministro de hacienda Zavala, traslado el 
monopolio a los estados y li•ítose al cobro de cierto 
impuesto por su venta. Las Qnicas entradas al herario 

(239) !de•. 
<240) lhid.' pág. 770. 
<241> !bid •• pág. 773. 



serían Jas de los imo1.1Pstns a la 1mo0Frcic1ori. en 182i 
~ueron de 7 828 208. baJando al ario StO!Jtente a 5 692 026. 
debido a la expulsion 11e los comerciantes esparioles. rttYO 
lugar ~er1a ocupado nor otros ex~r~nJeros l242>. 

Con Bustama11~e (.185(J·-183~J se oraeno un ooco las 
~inanz~s v 1naro rnst~hJeccrsP aloa ael crPd1to nacional~ 

pero con ei qob1erno liberal ae lBS~ se aool10 otra ve~ el 
1nonopol10 oe tabaco ~l tqual que el nagn ne diezmo c1v1l. 
V se volv10 a p!anle~r la v~r1ta de !ns bie11e~ 

ecles1ást1cos~ aJ caer el qobierno liberal. en 18J4 La 
hacienda póblica era i11-~im~. se bi1sco obtener el paqo . de 
los estados mediante c1et tos descuer1tos. pet·o el sistema 
federal de -financiamento qnbernamenlr<l fracaso~ pot· lo que 
se opt~ria por una soluc1on centr~l1sta. DP 1835 a J8 1~0 

habría un caos f1nr,nr1ero!' pues ltuhn 20 s~cret.r.trios ílP 
hacienda .. con el si.:o(,lundo gobierno de ftustainr..nte se •.:011vocc'.l 
a resolver Pl nrohle111a a d1ver-s1dad de funcionarios s:in 
que se loor· ara:; ya con Santa f111na de l8 1i1 1B44 s1-~ 

aoudizo el oroblema; con HerrerB y Paredes se hicieron 
algunos i11tentos de meJora. pero no t11v1ero11 tiemoo. Con 
la invasión norteamericana iniciada desde 1846.. al no 
haber recursos.. GOmez Farias hi~ó lo aue t1acían todos los 
gohier-nas en qu1PbrC11 -aunone AJamAn ya habia demostrado 
como debía de ad~in1strarse-. üch~r mano de los bienes de 
la Iglesia .. oue de hecho va estaba aportando r·ecursos oara 
la defensa. Gómez Farias planteó la venta de b1enes 
eclesiásticos oor 20 000 millonPs de oesos, lo oue divid10 
a los habitantes de la ciudad de México. tuvo que reqresar 
Santa Anna del norte y Gn•ez Farias ~ue removido de su 
cC\rgo; la falta de rec11rsos "t•Je una de las causas de haber 
perdido la auerra de 1848. 

fodos los gobiernos nacionales -tr-acasar-on en su labar
hacendar ia debido a la discordia social, la ~alta de 
co•unicacion~ la deuda externa inicial y otros prestamos. 
la soberania estatal v la 1onoranc1a o corrupc1on de 
servidor-es oúbltcos; en cambio. var1os estados logr·ar-on 
avances en la agric11ltura. comercio.. com11nic~c1ones. 

minería. industria y servicios "Al decir de ~lamán. 'todo 
lo que ha podidio ser obra rte la naturaleza v d~ los 
esfuerzos de los particulares ha adelantado. todo aquello 

(242) Ctr •• Casio Villegas. O. op. cit., pág. 724. 
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en Que deoia conocPrsR la 01ano de la autoridad uublica .. na 
decaido: los eiementos ae La prosoerttJaa d~ la nac1on 
existen,. v .la 1lac1or1 como ruerno 5oc1al esta en 1~ 

1111ser1a. u <24$). 
La oromoc1on del valor oe ut1liaad oor oarTe ael 

aparato ae goo1erno no tuvo ef1cac1a. 

VALOR DE fil':LLEZJ'h..:: 
La na~1ón mexicana, effieFg10 en la independencia con muchas 
debilidades. Su cultura oscilaba entre el escolasticismo y 
la ilustración. Prácticamente se habia detenido la labor 
misional y cultural de los rel1 0 iosos, por ~alta va del 
apoyo gubernamental, puesto que para la monarouia 
borbónica no era tan impor·tante esta s1tuac1ón. 

Los protagonistas del siglo XIX. sintieron en el 
ámbito del arte, la necesidad de crear una cultura que 
fuera caoaz de expresar ~l nac1onal1smo de la epoca. ~1 

ámbito más s.ocorrido para plasmar estas espectativas fue 
la literatura en sus diversas manifestaciones. 

De 1810 a aproxi~adamente 1836, se desarrolla el proceso 
independentista,. en esta época sobreviven al~unas +or•as 
del siglo anterior y en la literatura insurgente y de 
combate un cierto neoclasicismo, plasmado en el llamado 
Diario de México, en donde todavía persisten los temas 
pastoriles, la poesía circunstancial y los temas piadosos. 

No obstante lo anterior. ya comenzaban a aflorar 
ciertos rasgos relativos a los paisajes y alusiones a las 
costumbres y temperamento propio, divorgentes a la 
influencia de la ilustrac1on borbónica. Algunos poetas 
emprendieron la tarea de tomar escenarios.. actores y 
te~áticas oropiamente mexicanas: las escenas pastoriles 
virgilianas se comenzaron a sustituir por los ámbitos 
camoiranos, con personaJes indianos y la bebida del pulque 
se presento como sustituciOn del vino. Al aparecer El 
Periquillo Sarniento en 1816, como primer novela publicada 
en México e hispanoamér1ca,. fue muy radical para la época. 

(243) Ibid., pág. 777. 



puesto oue descr1bia lus sut,urb1os de ne}:1co v e1noleaba el 
hablCt natural de sus habitantes. ~sto en-trentaoa ct la 
literatura demasiado r-e+1nada de Jos llusLrartos. con ello 
c:;e in1c1a una nueva or tentación ot> la culi:ur-a. F~~r-n.1noez 

dP L1=ard1 ·fue su or1nc1pal 1n1c1ador. 
l.os poetas ae ir1so1rac1on det1caa~. al caJor oe la 

1ndepenaer1c1a y n~Jo la 1n~luenc1a de los enc1clope~e15tas 
~ranceses y de los ·rederal1st~s r1orte~1ner1canos~ 

1nan1festaron sus ideas er1 poemas y escritos patr1nt1cos. 
en corttra de la dom1nac1on ibérica. Como ejemplo de ello. 
estan Francisco Manuel Sánchez Táole 11782-1847>. QUP 1in 
contar con gran inspiración ~élica escr1b10 algunos poemas 
patrióticos y. con mayor cctp~c1dad poética. Andrés 
üuintana Roo (1787-1851>. quü•n orf>sid1era l" ;,samble" 
constituyente de 1815. escritor de proclamas v discursos 
políticos, periodist" del Ilustrador Americano y el 
Se~1nar10 ~atriot1co Americar10. 

Es a partir de lti56. pasado el proceso de independencia, 
cuando com1ertza a destacarse 11na oenerac1on cultural 
mexicana. En el ámbito ideologico. con ~nterioridad ya 
habi¡,n sobresalido Alamán y Mora como delineadores de las 
dos post11ras. conservadora y liberal. que marcarian el 
siglo XIX: práctic¡,mente todas las crisis de la época: 
independencia. santannisrno. rPvnlucion de Avutla. querra 
reTormista. invasiOn francesa v segurtdo imperio. serian 
producto de su enfrentamt~nto. 

La pugna política entre liberales v conservadores diO 
lugar a los textos doctrinarios v de combate, abarcando 
los campos de: la historia. la tiloso+ía. la poesia v la 
novela. Para algunos había Que cuidar la correc~ion en el 
estilo v para otros era más valiosa la 1nso1racion Que la 
-ior-ma; la historia y la gramática eran campos 
conservador-es. la poesía y creac1on literaria y en par-te 
la novela, eran liberales (244). 

Este enfrentamiento cultural-literario, que imolicaba 
sobrevalorar- lo proo10 e increpar al contrario inicio en 
los tr~intas y duro hasta casi finales de siolo: se buscó 

(244) Cfr. Semo, Enrique <et. al.> op. cit., pAqs 142-
143. 



~ traves del arte oanar ~aepto~. 1.ranstnrma oor ~1 mismo rt 

la soc1edao 11 a Ja nac1on 1TI1sm~.. t:st.a s1tu~c1on r11vo 

Just1ticac1on en los momAntos ~ar1ns aeJ cor1~licto. de 
i=tvutl~ ~ ia r.c:11ct:=t dPi SP.'JHIH.lo Jn1pP.r10. oero desp111~s 11P 

t~llo 'I 5onre tc11"10 a P"41'"llr c1P ld/6 l.Ofl Jrt 1.:a1ua ae LP.rdo 
de IE--J<:<Oa. c:ompcn::o 11-:1rsP. 1111 c:11nn1~nte •ie <:1ert.a 
conc0Fo1a. 

Cu1n11nado el p,..oceso 11P. 111oeo1-..,nnenc1a. t-... n el dmb1to 
.~rt1st1co l1tera,..1n comen=:!ó a pasar·se del nP.nclas1c1smo al 
r0Mant1cismo. el cubano José María lieredia (1805-183Y>. 
que políticamente ~ctuo al lado de Guadaluoe V1ctor1a y 
lueqo con tianta Anna. iue uno ae ios imp11lsores de la 
primera 9enerRcion romántica mexicana. El romanticismo 
tenia como peculiaridad la exageFacic1n del sentimiento~ de 
la melancolía v la introspección~ la exhaltac1ón de la 
emotividad y las motivaciones humanas. La reciente 
independencia política v los diversos conflictos internos 
e influencias externas posteriores. fueron prop1c1os a la 
inspiración de rebeldía y libertad románticas, algunos de 
sus representantas fueron: Juan Día:?: Cobarrubtas .. Ignacio 
flod.-iguez Galván. Florencia M. del Castillo. Ma1·cos 
Arroniz, Francisco Manuel Sánchez Tagle .. Manuel Eduardo de 
Gorostiza~ Manuel Ac~~a~ Francisco Zarco.. Juan R. 
Navarro y Fr~ncisco Granados M~ld1Jnado. Pero lleqo a darse 
también un romanticismo de carácter oersonal v exaaer·ac1ón 
individualista~ por lo oue el romántico üiaz Covarrubias 
hizó la siguiente autocrilica en 1859 " ••• poco antes de 
su sacrificio~ d~fir1io sus oropios versos ~omo: 

enaoeFaciones v desvario a oue nos entreoamos los que sin 
coaprender nuestra verdadera m1s1on de ooetas.. nos 
limita•os ~ llorar nuestros orooios v +icticíos 
nolores' ••• El c~~ino no se e1lcontraoa~ pues. en la 
evasión ni en los lamentos sentimentales sino en el 
servicio personal y. acaso. en la creación de 11na cultura 
que conv1n1era a la ~ormacion de itna nacional1dad ••• u 

<245). 

Desde 1836 la asociacion lite.-a.-ia de La Academia de 

(245> Cesio •Ji llegas, D. <et.. al.>, op. cit. •• pág. 
1039. 



Letrán. com~nzo a prcJmover Lo nacional. participaron en 
ella Guillermo t=r1fno. lanar10 1•:odr1otwz Galván. ,io=:é 
ria.ría La1"r·~aua, Mirnuei Laro10. ¡:r::..nc1sco dctnuel ::),}nene:.: 
i"á~le, HflOr'°f~S tJ1.11ntanct r:no V Of.t"OS. 1 :..1 iil"Jf"UOt:1ClDn 

or-01nov10 al .:1rte v a1veirsas º'rnl1c;;lc1ones cnn sE1nt1do 
nac1or1a11sta. se rrP~ron ·rolletns pol1t1Los y poemas OP 
co11ten1uo patr10~1co. e11 nunnP se olasm~aa toao ral s~nt1r 

or1nc1palmer1tu 11ber~l 1j~1 ~1omentu. 

r~n ao5tante l?s 9uer·ri:1S c1v1ies e tnvas1ones. se 
desarrolla una ~mpl1a actividad artistico-cnltur·al P.n 
J ~l 1sco. Puebla. "r"ur.atán. Michoacán y ot1 .. os luqares. St? 
presentaran cambios radicales respecto de la Colonia en 
Las Asociaciones. las revistas literarias. las revistéts r1e 
variedades. el period1smo y demás instar1cias culturales. 
Al no existir centros culturales de alto nivel. an las 
asociaciones c11ltnrales. mutuament.e SP. estimuJ.aba la 
creación· y se ensefiaban contenidos; casi siempre estas 
asociaciones conta~on c:on una revista propia y se tenía 
acceso a la publicacion periodística de los trabajos ''Así 
ocurrió con El A~o N11evo. ya mencionado. Org~no de la 
Acaaemia de Letrán: el Ateneo Mexicana <18441, órgano de 
la sociedad del mismo nombre que alentaba el conde de la 
Cortina: El Reaistro rucateco <Mérida 1845-1847 y 18491, 
la mas valiosa de las revistas de la peninsula. QUP 
publicaba la Socied«d de Amigos lmpulsada nor Justo ~ierril 
ü"Reillv ••• • 12461. 

En cuanto al oeriodismo, desde 1841 v 1844, comenzaron a 
publicarse El Si.al o XIX y El Mor11 tor Republicano. los oos 
grandes periodicos liberales, no obstante la cárcel v el 
destierro oue llec;iaron a su-trlr sus prnp1etarios en sus 
inicios. oerd11rar1an h~sta fin~les de siolo. La m~Jor 
época de El Sialo XIX, Tue dur~nte la dirección rle 
Fra.ncisco Zar·co. de 1855 a 1869; ~n cambio el Monitor 
~eouol1cano tL1vo en .Jase Maria deJ Castillo Velasco sus 
meJores tiempos. Diversidad de escritores me>acanos 
escribieron en dichos per1odicos, publicándose importantes 
obras literar1as · y de crítica social, al iQual Que 

(246) !bid., páQ. 1042, en este también se nace 
re~erencia a •uchas otras asociaciones. 



P.stud 1os e 1ent. i 1"tcos en ellos. 1iuhtl mur: has otras 
nubl1cac1ones rte menor 1mport~nc1a. inciuso llPQO en aooca 
de Santa Anna v de la r0voluc1on dP Avutla a ouo11carse 
diez volúmenes de 1.rn ü1cc1on<'4-rlo Universal de H:tstnr1c.. 'y' 
qeoorafia (1~53·-1856). 

f'or otro lado. fl.le sorpr encente. que aparP.ClP.Tetn de lU.).6 et 

l861 aprox.1mauctmt:mte. una gran l:ant1dcta de teatroi::i. "En 
los tres teatros 1nas importantes. el Principal. el 
Nacional y el Iturbide se ofrecian las temoora~as 

pr1nc1pales de teatro y dP. opera ••• Fi.tnctnnatJan. adP.más,. 
otros teatros menores y aún palenques 'de gallos en los que 
se ofrecían espectáculos popul~res .•• " (247>. 

Un hecno fundamental oc:urr1do en el arte.. durante este 
oeriodo. fue la conform~c1on de los s1moolos nac1or1ales. 
la bandera. el escudo v el htmrto. 

Nuestra Bandera Nacional nace con el Plan de I9uala, 
en donde 
nacional 

se hace 
debería 

referencia 
realizarse 

a que la 
alrededor 

Independencia 
de las tres 

oarantias. las cuales se plasmarian en 11na bandera aue 
contaría con tres colores: el verde. que siffibolizaria la 
independencia y sooer~n1a mexicana de toda nación 
extranjera. aspirac1on de todos los insuraentes; el 
blanco. que simbolizaría a la religión católica como la 
cosmovisión alrededor de la cual se cobiJaban todos los 
mexicanos v en la cual se encontraban ""tormados todos los 
indeoendentistas no obstante 5US diveraencias politicas: 
el roJo. oue simboliza.ria el color de la sar\gre. la unidad 
de todas las castas existentes en nuestrn territorio, que 
habian venido conformando el mestizaje v Qlle ahora 
deberían de contar con iqualdad olena de derechos civiles 
y políticos. Durante el imperin de Iturb1de, la bandera 
trioarante sufrió el cambio de las fr-anJas d1a9ona.l•~s a 
verticales. e incluso se incluyo el águila. 

Co110 oarte 
águila sobre 

complementaria se comenzo a 
el color blanco de la 

<247) tbid •• páq. 1047. 

incluir 
misma. 

el 
en 
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reoresentctc inn de l ~ htndac1nn rte ir;onocntl tlan. seoun la 
leyenda Pn el a~o dP 1~4~. El áotttla su~r1rá ~IVPr·sas 

var1ac1or1~s del momento dP la lndeoendenc1a 11asta el ~ d~ 

?-ebr·ero 193~~. PO uue oor aecreto ores1nenc ial SP 
reafir~ab~ la ~orma y ats1Jos1c1nn ael ~seudo ~!actonal 

µrepuesta aesde 1916 fJor VPnus11ano Carr3nza. El Escurio 
Nac1ona1 sp tOl'"ma nor un t.latula paraoo Pn un nopal y 
devorando a una serpiente: P.l ,_~gu1la r·el1resentaha r:1n la 
cosmov1s1on me:-:1r:a it el sol v la sern1ente tt to noche. en 
este s1mboio se rrfleJan nltegtr~s r.~ices indigenas co1no 
riac1on. 

El liimr10 Nacional. suru10 como fruto de u11 cor1curso 
convocado por Antonio Lóoez de Santa Anna en 1853. v nue 
en 1854 obtuvo la decision a~nadora. la letra fue 
compuesta oor Francisco González Boca11eora <1824-1861). ya 
antP.s haoi.ari eNi.5tldo alounos intentos r1~rn no tuvieron 
qrcrn relevancia. La inús1ca de riuestFo n1mno fue co1npuesta 
por el esoaRol Jaime Nunó Roca 11824-19081. en el mismo 
concurso del autor del himno. El lhmno Nacional entonado 
por primera vez el 16 rle septiembre de 1954. tras las 
diversas contiendas internas y ante el temor de que se 
hubiera ~edificado el contP.n1do v la n1üsica. en 1922 se 
hizó una investiqación que confirmo la autenticidad del 
1n1smo. Nuestro Himno Nacional es un ca1ito de guerra. ante 
ouien pretendiera da~ar nuestra nacion. se exnalta el 
heroís~o de sus martires v la d1soos1cion al s&cr1ficio en 
defensa de la mis~a. la aso1rar.1on a la un1d~d nacional v 
la vinculacion con la prov1denc1a divina. 

Estos son los tres or1nc1oa1es legados artisticos. de 
esta epoca de orofun~~ division interna y ne debilid~d 

ante el extranjero. en tales simbolos n~c1onales se ha 
olas•ado la esencia dP la nacionalidad mexicana. los 
valores cul turciles más elevados de nuestro oueb!o. por lo 
que nos merecen profundo respeto. en tanto que no son 
objetos ~ateriales. sino la representacion misma de los 
ideales Que sustenta nuestra nac1on. 



1a inaeoenoenc1a. tas 1nst1tuc1ones n"?tc1onaies 
atravezaron oor diversas reoraenac1ones in~ernas.la un1ca 
1ns~1tuc1on Olte no atravezaoa oor ~5tos oroolemas era la 
lgles1~. conceo1aa como or1nc1oal enem1aa de los liberales 
o conservaoores masones. ·'La ~ct1tud ante la ioles1a se 
conv1rt.10 en uno oe Jos proolemas aue •l1v101r1an la 
001n1ón oe los me>:1canos. aue erar1 y ouer1an continuar 
siendo catol1cos. t.ntre 1821 y J.8.::-:.. mucnos se negaron a 
recurrir a los bienes de la 19les1~. aunQue l~s medid~s 

para hacerlo aparecieron en varias ocasiones. Más tarde. 
hasta los gobiernos conser-vaoores recnrr1eron a los bienes 
de la Iglesia para curar su oenur1a. co11 diferencias sólo 
de forma. Para fines oe la décaua de los veintes. los 
políticos iban a agruoarse en dos tendencias segun sus 
opiniones sobre el clero. Los Que defendian ·11bertad Y 
orogreso' consideraban -iundc.mental aFrebatar el podef" 
temporal ~ la Iglesia. los otros ae+er1oerian las orem1sas 
'orden p~blico y religión'." (248). 

La iglesia. ·se dividía en esa éooca en 10 d1oces1s. mas de 
1000 oarroquias y 300 conventos y monas~er1os. para 1825 
había 3465 Cltras y relioiosos. de ellos 1240 ~tendian 

directa•ente a la ooblac1on. oara 1850 se aumento a 4615. 
oara 1833 había 1423 frai.les en 148 '"onasterios por la 
disminucion de vocaciones y oor la suoresión de las 
Ordenes ~onásticas Que en 1820 decretaron las leves de 
Cádiz. también las monjas d1s•1nuyeron. Los curas vivían 
de los ingresos oarr0Qu1ales y los dem~s religiosos de lo 
obtenidos del arrendamiento de las tier,.-as donadas. de las 
liaosnas v legados. aunque los ect·rendatarios o deudores no 
pagaban con regular1aad. 

La institución del ejérci~o oara 1800 contaba con cerca de 
9000 soldados regulares. muchos criollos ingresaron con el 
ánimo de nacer carrera v tener ciertos or1v1leoios. Con 
las constantes Querras su cantidad aumen~o y al cu1dar los 
caminos in~luian en el comercio. Con Iturb1de se r~duJo de 
75000 a 56000. dando un oedazo de tierra y una yunta a 

<248) lb1d •• pág. 155. 



au1enes se ret irc..rein.. eii no ser nos1b le ~osi::eneF lo v 
oro~n1z~r- lo. 

L0n ta reoubl1ca se ousco cr~~r ~1n eJerc1to oeaue~o 
·.¡ oro-t~s1onal con mncno eau100 rlP. Fi:?!:oc..lclo. oara 182:~. se 
~reo la ~111c1a orov1nc1al oara cad~ est~no. LciS m1l1c1as 
!JE~oueridS con el Tlll de ev1tL1r crrnrttr con 11n •"?Jerc11.o 
-tuerte resui t¿..r11n lílci•Jecueidas ve. 1J1te su Jur1so1cc1on >?fci 

':?Slitta1. let d~~5'!rClUO e lOOlSC1Plln2' Ctlttne11taron a yraoo 
tctl Que ~nte las lflVtts1ones extr·ar11er~s no se contó con un 
eJerc1to regular. onesto (.!'Je ict H::•vrt -tue el 11ed10 de 
alimentarlo ~de1n~s de Que nttnca se canto con su·ficiente 
araa~ento. Ei deter·1oro de lci m1l1c1ei ta~b1én +ue debido a 
oue sus d1r1gentes se unieron ~ las diversas facciones 
ooliticas Que huscetban tomctr el ooder. l~ 1ncomun1cac1on 
entre .it-ts d1-terentE:;1S lroocis. ctoem~s de qne ins sut?ldos de 
9ener¿.Jes v OP ~1ow1os on~=to': ~st.:itie<n out enr:1mr• di=.:' ios 
i1evenaaóos por las 90oet naoor·<?s. lJ1?c eihi rine ··Lada pctrt.1do 
Que t~nia el ooder ou~r1a tener el apoyo ael ejercito. 
pues aunoue como dice Alamán Pn las diversas revoluciones 
y querras c1v1les q1Je forman ia n1stor1a de la 
·1ndeoendenc1~. el eJérc1tc1 es el único aue ha tomaoo oarte 
en ella. se hava a1v1do ~n oos bandos: aJ terminarse la 
cont1encia por los olanos o convenios con oue c;as1 todos 
han ienec1ao. han v11elto ~ t1n1rse l~s dos partes 
oouestas ••• confirmándose !os empleos v Qrados concedidos 
oor la una v C'.lor la otra. lo oue ha hecho suo1r 
exorb1tante~ente e1 numero de oenerales. Jefes v 
oficiales." (~~49). 

T~l eJército fue incaoaz de qanar en Texas. en l~ 

guerra de jos oas-celes o detener 1Ct invaston 
nor-t.ei11mer1cana. Los hacendados v rancneros ar+'laron sus 
proot.:.s -ruer::=as para ce+enderse en c~dill occ.s1on. 

En cuanto a la nueva +orma oe gob1erno nl1e se 1mola1ltaria. 

ltna vez c~ido el efimero tmoer10. el terr1tor10 se d1v1d10 
en cinco orov1nc1as. con Juntas orov1nc1ales. dando origen 
a los or1~eros est~dos ~ooeranos (Jalisco. ·Zacatecas. 
Oa~aca. Puebla. etc.). l.a Constituc1on de 1824. recog1enrto 
la Etutono11ía r-epresentat1va de l"'s dioutaciones 

<249> tb1d., págs. 791-792. 



or·ov1nc1ales nue proous1ero'' !~s (orT~S n~ Laa1= en Jdl~. 

est.aolec10 eJ Tede1 .. a11smo. "'-:, Lonstn.uc1on no era un 
documen~o ~an or~gm~t1co co1no las lev~s ~nulosaJona5. 

s1emore con realas aenera1es ue~~1na~as reu1r con 
sient.1no oritct1co la n:r-eoi1nad ni1sma: • .,;..1 cont.rar10. era 111ás 
bien un aacu1~ento tdeotoo1co. L~ ctreocuD~c1on ·~undamental 

d~ ~us autores era 1a organtz~c1on y runc1on~1n1~nto del 
gobierno. as1 como cor1sagrar la ~oberan1a. papulcir·. El 
ooaer quedo sobre todo en manos oel legislativo v se 
suorayo la autono11ía de los estados. lo aue or-obar ia ser 
funesto para la nac1on ••• 

La nueva y ~!amante república federal oue tanto 
orometía co1aa fOrfft1_tla milgica. estaoa constituida po,.- 19 
estados y 4 terr1tor1os •• º <2~()). El oart1da,.-is1no 
pro~ovido por l~s diversas Jogias mason1cas hundiría al 
deb1l 9ob1erno 12511. 

Con la 1ndeoendenc1a se hab1a Qenerado un ambiente 
aot1m1sta en cuanto a los cambios Qtte oodrian acerarse. 
pero la herencia co!on1al no iba a ca1001arse por simoles 
leyes o disposiciones admin1strat1vas. 

Tras los primeros oob1ernos reouol1canos. se da un 
corto intermedio gt•bern~mentBl con l.t1cas Al~man. para 1932 
con Santa Anna al aoovarse l• d1soluc1on del 9abinete V 
darse una elección en las leg1sl~turas de los es~ados. se 
da el gobierno a Anton10 Looez de Santa Anna v la 
v1ceores1dencia a Valentín Gómez Farias tcuv~ elecc1on 
genero levantamientos armados>. Quien lanzo''"ª se,.-1e ae 
re~or•as oara secularizar l~ enseñanza. aesooJar al clero 
de sus oienes. reformar ordenes religiosas v otoraa,.- al 
gobierno el ManeJO de los bienes de la Iglesia a ~anera de 
oatronato <va existente con anter1or1dadl, oesterrando a 
los ooos1tores " ••• se nro•uloo una serie de decretos oue 
suprimían la coacció~ c1v1l oara le paoo del diezmo y el 
cumpli•iento de los votos monásticos; abolían el fuero 
militar: incautaban los bienes de las misiones de las 
Californias v de ·1as Filio1nas. v reformaoan la 
enseñanza. Esta quedaba en manos de una DirecciOn General. 
se supri•ia la Universio~d. si~bolo de la 'reaccion~. V SP. 

(250) Ii>id •• páq. 752. 
(251) !bid.. 754-770. 



r"r.:'oro~n1;!aoa la f)OsPñ~za sooertor 00r r:o1r1oieTO,. 
~w:h.1venoo t.cn:~lmenT.e a1 clero. Hoeincts ;;e 01scut10 r:on 
~mo11tud el provecto oe lávala sobr~ la desa~1ortJ=~c1un cte 
los bienes Oei c.lero ••• i• • . .25,~J. ;,~nr:1 Hnna ·~·01v10 oe su 

211.Jooto "'.'l .-.entr:t!J.smo ~00110 i.;i;s 

H Oilt'i ir rie la.::3 v haslct ,a¿.o,. ael iber"o ei .:ouoreso .. 
desoues ae un decreto urov1siorlal a1Je es~ablec1ó el 
ce11tr·a11s1-no. t:manaron un estatuto que conver·t1a C:-t los 
estad.os en departamentos.. con juntas eiecr.iva.s Que les 
representarían en el con9reso general y gobernadores 
electos oor el eJecuti~o. el poder eJecut1vo se extendía a 
ocho ei.ños 'I otras r·eTormas. Sttrg1r1an oobiernos 
centralistas débiles. 

En 1847 toman 10s federalistas el ooder. vuelven del 
destierro a Santa Anrla v como viceores1dente Gomez 
FC4r1es.s quJen intentó nuev¡u11ente ,;..po0'1tarse oe ouJ11t:'S 

eclesiásticos. ten1e11do nuevamente aue ~bol1r"se sus 
dictámenes por Santa Hnna C:~:.:1.5). Ante la guerra con 
Estados Unidos. Yucatán estaba seoarBdo del oais. oe los 
otros 19 solo siete enfrentaron la 1r1vas1011: el Estado de 
México. colindante con el gobierrlo federal.. no quizó 
par~ic1oar en Ja defensa. con el +in de salva9uardar su 
orop10 territorio. esto demue9tra J~ falta de autor1dad 
federal existente. 

En el mo11ento de consu11121irse la indeoenoenc1a en l821 .. 
ouede decirse oue las clases sociales se con+ormaoan 1Je la 
s1gu1ente •anera: 

La empresarial se -tor11aria oor comerciantes .. 
rndustr iales mineros V hacendados. La m1neria V la 
aarl.cultura e incluso o arte de la inoustria eran 
trabajadas oor los cr 101 los. pero el co11erc10 y la 
industria a Qran escala eran ocupad¿:iis oor los e>~tranJeros .. 

(252) Ibid., pág. 761. 
(253) Cfr. Zepeda Zahagún, Bernardo oo. cit •• págs. 

379-380, para conocer l~ faltá de oopularidao de las 
medidas de Gó11ez F;.rias, puesto que la Iales1a va 
oartic1oaba en la defensa. 



aue se concentrrtt·on en 1:.s •1F.:.noes ctttaaaes v rJltP.,..."tos 
iniluvendo en cosrttmbres v moaas. v nor Los eso~rioles 

oesoues oe la oa~ f1rm~da con ~soana @11 1856 culm1naoas va 
1it5 ~NOUlSlllnes. 

Lit ec1es1ast1ca •.• ei ~Jert.:110. • 1r;;¡ta.ot1s v.:i 
:in ter 10,.-1nente como inst 1 Htc iones 1"nrrnaies. 

1_¿, cj~.se 0+1c1etl1sta. o oroo1e1m~nre ourocrac1.:t. 1.us 
ourocratas. gente ae c1~se ffiea1~ urbana viva 
ra.oui.t lCi.1Q'lente. y sos s1-.:.-¡-·v1c1us era.ri 1nei·ic1f:!ntes t.> 

irreouiures d~b1do ~ Jos cnnst~nt~s cambios de Qobie,.-no. 
'-~ clase popular Ja fnt·maban: F~nclteros. 1nd1os. 

p~ones. 

menores. 
•1nt->ros. obr~t""os. sirvientes y co111erciror1ti?s 

r.a torma de v1dct colonial st::- 1Ranluvo t~l cr..ral, sohr-e todo 
en l~s haciendas v oeoueños ooblados. adonde l~s 

1nfluenc1as de los nttevos ll!Ode!os s1emnre ll~garían con 
poster1oridild. 

Algunos asoectos de l~ vida ciladina y nacional. son 
los siguientes "La vida eFa hogaFeña. Las lc:(rgas visitas 
inatahan el t~d10 de una buena oarte dP sus nab1tar1tes. Al 
principio de la vida independiente hubo dos tertulias de 
oostin. la de la Güera Rodr19uez, ~ dor1de se reunían 
iturbidistas. borbonistas. m1emoros v canon1~os 

republicanos, v la de do~a Petra Teruel de Velasco, • la 
que asistía la insuraenc1a veterana. nas tarde,. las nuevas 
fortunas fueron haciendo sus oropias tertulias ••• La gente 
se ~ntusiasmaba con cualouier novPdad... Las 
distracciones mas pooulaFes eran el juego de oelot~. el 
billar. las oeleas de oallos a las uue er~ tan aiecto 
Santa Anna y sobre todo las corridas de toros. Los JLieoos 
oe azar ta~bién tuvieron aoepto~ y cobr~ron víct1~as ••• El 
teatro tuvo sus altibajos, victima de la expulsión de los 
españoles, de la intolerancia v del mal estado de los 
locales. Los mexicanos entpez~r-on a go:;:~r de un nuevo t100 
de ~estividades desde 1825: las civicas del 16 de 
seotieab,.e. con sus discursos patr1ótl.cos. música de 
bandas, cohetes v fueaos artificiales. San Anoel era el 
lugar de verano. fl~lpan el de pi31seo oor e>:celenc1it. ln 
Villa el de la fiesta mas importante del aRo. El 12 de 
dicie~bf"e lleaab~ la C~Favana de coches. El presidente. 
adelante; en un1for-me.. •in1stros v avunta•iento"". Alto 



clero. ja ouena .•• soc1eaad. el 011eblo c1taa1no v ios 
1no1os 1Je lo~ aueoios •.iec1nos se ?.01ñao~n en ia coleo1cttM 
,, ~us alreoedores. L.os canon1nas o~rec1an ~1n~ (Om1oa 
sncuienla IJP.SOl.t~s de La fll.lS~ oara ios oo11t1cos:. 11ue no 
1"JDStctnte ::u masoner·"·ª• C1)m1c1n v !Je01~n a 1r1as v meJor 
•:ost1l1as •.teJ c1ero. !í.l!: ·r-ti?15T.~s r1~1JQlOSétS s1ou1P.rnn 
s1enoo las mas concurr1uas. >J~nla H111la. Ja s~mana ~anta. 
el Üia de rn11ert11s. sCtCiiDttn i4 i'·1cos v poores a c~j les por 
1au~l. )amoién ~er1as y oerear1nac1ones, sobre toao l~ de 
Sctn Juan de los Lét.QOS ••• 11 ~254). 

En cuanto al mest1zaJe. ae c~aa JOú nab1tantes4 18 
eran blancos. 22 cast~s v 60 indios. En la cüso1oe ae la 
pirámide soc1~l haoían estado v estaban los blancos. El 
buen n~mero de criollos cobres con~t1tuir1an el germen de 
los grupos extremistas que amb1c1nnaban 11n ca1nb10 radical. 
Ino1os y castas hacían las labores ~as útjles v sólo 
tenían acceso a ouestos menores en la adm1nistrac1on. Ja 
Ialesia v el ejército. 11 (255). De Ja consumac1on de la 
independencia hasta 1848 se aestará ·una trans1c10n hacia 
el modelo republicano. Con la 1nde0Pnder1c1a los cr1ollus 
pasarían a ocuoar un luoar preeminente y l~s castas e 
indios podrian comenzar a tener acceso d1versas 
posiciones. aunQue los ~spañoles s1gu1eron ocuoando cttrgos 
importantes hasta su exouls1ón en 1827 y sq lngar en la. 
sociedad oasari~n a ocuoarlo en ciertos niveles los 
eurooeos v nortea1111erH:anos. 

Una fuerte division d~ 001n1ones. se 010 alrededor de 
como tratar a los oeninsulares. con la lndeoendenc1a la 
mavoria conservo sus oues-tos en el 8Jercito. el 9obierno v 
el c !ero. En 1827 se decreto la exouls1on de muchos de 
ellos. en diversas á~eas. la segunda expuls1on se d10 aJ 
asu•1r el poder Guerrero en 182~ y Bustamante de 1950 a 
1932. 

(254) Cosío Uille0as, Daniel 
798. 

<255) Ibid., páo. 784. 

op. cit •• México. oáo. 



YAL U~ .!lS Y.i;:KI!.tlll,_= 
En el :\1'A'Dtto de ir- ctP.llCttf. a~ lH21 :1 16o7, ;11 19u,~d aue 
en ei VH"rP.lOétto.. icts or.uo¿iCton T1tn11crmPfftal t"1.1ero11 !i:1S 

tnvest1oac1ones 5UPrl? lo :ll('~:J <:i:ino en 10 !··~1at1vo ~ '5L' 
i:.Prr1tor-10. su ooalac1rm .. n1sfnrli't n~rnral o cultnr¿•. 
cuvos ·tnttos 5e ;1011caron ;:.. !f'4 oroo1emiH1cti e>:1stenr.e. 

itl lo rel~t1vo a ''frauaJos astrotlOíl11cos. ~eooes1cos y 
car-tográ·t1cos. ü. t-·~nro uarc1a Conde ~m. lis:Hi. D. Jos.: 
Salazar Ila.-.-e9u1 (íll. 1tl9:>> v D. F.-ancisco J1ménez 1m. 
1881). hicie.-on el primer t.-azo ae la frontera con los 
~stados llnidos (1049. 1854). Garcia Conde 1nuriO victlffia de 
su laboriosa m1sion,. sin ter-m1nC4rla; Sala.zar llarregui 
trazo ta•b1én la ouatemalteca 11&871. y J1menez hizó. 
además. al explorac1on c1enti+1ca del rio M1xcala v ~ue el 
primero Que determino en nex1co las longitudes por medio 
de se~ales telegráT1cas. P. francisco·D1az Cobarrub1as <m. 
1889) introdujo los métodos mas exactos de la geodesia. 
dir1g1ó la formac1on d~ la car·t~ geográfic~ del Valle ae 
México.. en la que -fueron correo idas pos1c1ones 
astrono•1cas erradas; prediJo como visible en Mex1co el 
eclipse ae sol oe 25 de marzo de 1857. equ1voc~damente 

anunciado como 1nv1s1ble; ores1dió la comis1on mexicana 
<Jiménez. Fernández Leal. Barroso .. Bulnes>. que fue al 
Jaoon 11874> a observar el oaso de Venus oor el disco 
solar y cuyos resulta dos fueron tmnados en cuenta o ara 
dete.-m1nar la distancia de la fierra al Sol: y publico 
muchas ob.-as: ·Nuevos netodos i'tstronom1cos·· (1867). 
· iíete.-minación oeoqráfica de la ciudad de Mé>:ico' (1869!. 
· rrata.do d e t.ooogra-fia. oeodes1a v c._stronomia~ <1870). 
'Ele•entos oe anális1s trascendente' (1874> ••• 

Ala•án ideó en 1851 'formar un Atlas de la Reoública' 
oue contuviera la 'Carta General de esta y la pa.-ticula.-. 
en escala mavor. de cada Estado. iHstr1to Federal Y 
Territorios~ ••• De hecho la Sociedad Mexicana ae Geoa~a~ia 

·y Estadistica formo la pl'"1mera ·ca.-ta General de la 
República Mexicana' (1850> ••• • (256!. y otras al respecto 
que aparecerían en 1856. 1853. 1865 Ade11ás apa,.-ec1el'"on 
análisis estadísticos re91onales. de nichoacán en 1824. de 

í256) Bravo lluarto. J. 
84. 



Chihuahua en 18.::.4. de lJuri1nao. Sinc.Joa v Sonar-a en 184'1 .. 
una Estadistica de ia keoüol1ca n~w1car1a e11 1862 y otras 
fílAS C:'.'57i. 

tn 1~ Vu1m1c~ ·1 n1nt?raioa1a.. .:e aescuar-10 ~! •.ian.Jo1n 
oor u. 1·mores 1ianue l l]f? t r:10 i. • 1 84.Y). i1aem . .:\s ae IJUP. 
escr1010 i1oros oe 1n1nera1001a.. ae aeo1ou1~ v 11emas. 
acordes can los Rde1ar1tos ~e ia enoca. 1Jtrns escritos 11e 
m1nera10Q1a ~oarec1ero11 18¡& y 1829. ir1 1~55 ~oarec1eron 

~1 m1n1stcr10 de Fome11to v la ~scueJa fract1ca de n1nas y 
Metaluro1a. la últ1ru~ en fresnillo 11ue publicaría diversos 
docu~e11tos de minas. inetaluraia. aui1n1ca.. mecánica v 
geoloa1a. iambién llea~ron 1na~n1eros 1n1neros famosos a 
trabajar en México <258>. Er1 l~ aotán1ca se ouhl1caron el 
11 Reoistro Trimestre~ (1tl32-18331 donde se d1eror1 a conocer 
los descubrintientos v descr1ocior1es oe varias especies 
vegetales; otros escritos Ye!at1vos a vegetales f1Jeron 
publicados. Otros docu1nentos botánicos aoarecieron en 
Puebla y México en 18~5 v 1B39 rAspect1vamente v otras mas 
en aRos posteriores que Tueron muestra de los avances 
alcanzados en estos ámbitos (259). 

En ~ed1cina se püblico en 1832 en Puebla la o~imera 

far~acopea de América L~t1na. v otras versiones en 1846. 
1853 v 1874 oue ~ostraban los avances 1nédicos y farmacos 
del mo•ento. 

En la guimica D. Leopoloo Nío de Ja Loza 1+1876), en 
el ámbito oe la Oltim1ca -tue oroTesor v escr1bio ~rtjculos 

sobre el azoturo de h1droaeno y el lioarolado de 
estramonio. de un nuevo metodo oara la obtenc1on del 
bicloruro de mer"'r.ur10 v análisis de muchas i4ouas v 
esoec1es veoetales v animales med1c1anales. aescubr-10 el 
ácido p101t:ao1co. oromov10 la oubl1cac1on oe las dos 
farmacooeas mexicanas colaborando en ell~s. escr1b10 en 
varias rev1s~as científicas extranJeras Y oertenec10 a 
diversas acade~1as de ciencias ae Europa v EU. ~ambién se 
reabr10 en 1848 la Acade~ia de Med1c1na. se hicier~n 

1nvest11;1ac1ones n11croscóo1cas. se 1nt,.-odHJeron metodos de 
percusión v auscultac1on v otros ~vanc~s (~60). 

(257) Ibid., páas. 84-85. 
<258) Cfr. Ibid., pAgs. 85-86. 
1259> !bid., págs. 86-81. 
1260) Ihid., páos. 87-clB. 



~n filosofia destac~rian 01versos ~1losofos. u110 oe ellos 
D. CiP.:nente nnn9111a \ ! 1868>. rf1ctor oel sem1nar-10 de 
norel1a Y (tesnues ar~oo1spo oe ~1cnoacan ~scr1010 aos 
Doras funaamentaleS nrtri't lc-t !?DOCEt. ~1 '1 (..urso de 
Jur1soruoenc1a Un1versa1~ ~n 1844 \' ·'uPJ Pens~m1ent11 v stt 
Enunc1ac10n" en 1852. en don(le s~ oliisma las re1ac1ones Y 
en1aces entre jas pctrtes oe la c1enc1~ ven ias 01ver-sas 
c1enc1as 1.261J. 

En 1a Jur1sprudenc1a. se hicieron coci1t1cac1ones del 
derecho antiouo y moderno Ch1sr1ana-íl1ex1ca110J en 185~. se 
escr1b10 sobre la práctica +orence. Ja adm1n1strac1on. el 
comercio. la cr1minalíst1ca. Pl ámbito civil Y el 
canónico. Lugar destacada acuna D. M~r1ana útero 1+ LB4j) 
al formalmente presentar la ~iaur~ del 1u1c10 ue amparo. 
habiendo tenido ya precursores. f-'or su par-te la iglesia 
dió a la luz var-1as obras leo1st~s. como las emanadas del 
Concilio Mexicano en 1859 v la que se público con el 
noabre de "Concilio III Mexicano" en 1~5~. donde se hacia 
una recopilación de las leyes ecles1ást1cas mexicanas 
·(262). 

La educación ~ormal e 1n-torntal.. habían concordado. va oue 
sustentaban valores se1teJantes .. oue confioura..-on un estilo 
oa..-t1cuia..- de nación. va ourante los or1meros arios de la 
inoeoendenc1a mantuvieron cierta un1dad. en tanto lo 
nuevos aoh1ernos no intentaron mod1+1cdr ia 
formal. pero cuando el aoo1erno mexicano 

estructura 
considero 

necesario introducir su esoectativa en este esoac10. se 
aenerar1a una diveraenc1a con ta eaucac1on cotidiana cte 
los ~ex1canos.. l_os +ederalistas y centralistas liberales 
cons1oeron Pn aquel la época oue la eaucacton seria la 
solución a los proble~as de oobreza.. incomunicación. 
insalubridad v de.,ás proble.,as "[•e una cosa estacan 
convencidos los gobernantes: 011e el atraso en la ed11cación 
se debía a prooositos esoañoles de mantener la ignorancia 

1261> Ibid •• pág.89. 
<262l Ibid •• páqs. B't-90. 



oara cont1nual"' el aom11110 ncilít1co ••• 11 1:;:~03). Lomo 
resolvel"' ei oroblema imol1co d1v~rs~s escritos en ios 
oe1""10d1cos, 01scus1ones en ei l:onQl'"eso v uemds. Lt1H1 'le:! 
·:iue se ~ 011at·on oor.1011tts. · .. · tn u:iron n•1evos oroo lemns "sP 
encontl'"aron s.tn 1os ·tonc1os ne~~sar ios. t.] entttslc.\S1r10 l1P 
los 1,r1meFos meses ue i~ i1taeoenaenc1a se estrelio contr~ 

una ""iesoreFia Vé.c.:1a. (• .. rn't.t""d 1c-. Tidta de oersonal 
entrenado. contra 1a inestao1l1d~d oolit1c~. José Maria 
Luis nora, iaeóloQo del l1beralJso10, ·fue quien 1oas s1nt1ó 
estos contrat1eJRoos en carne oropia. Oesnnes del ·frccaso 
de su plan en manos del viceoresioente Valen·tín Gomez 
Farias, se exilió en Et1rooa v nurtra reoreso a Mex1co ••• La 
dialéctica entrR lo tr~dtcional v lo novedoso 1nou1eto a 
muchos espíritus dLU"ante estos primeros años de 
independencia. Hubo d1ierentes caminos 011e escoger y se 
intentaron varias ref1Jrmas. Luei;:io se ~toooeró de los 
hombres un dogmatismo a11e los llevo a la Guerra de Reform~ 
v una oolarizacion de las 001ni.011es oue todavía tiñe la 
educacion ae distintos mát1ces iaeoloo1cos.• <2641. 

Existió una fe profunda. en la educac1on como medio 
transformador. desde la Constítuc1on de C.;diz en 1812 se 
había ordenado el establecimiento de escuelas de primer~s 
letras, en el Reglamento General de Instrucción Pública 
del 29 de Junio rte 1821 se rPtomaron •1ar1~s de estas 
oroouestas. La Costitucion de ltl24 deJo la potestad de 
~stablecer instituciones educativas a los gobiernos 
nacional v estatal, oero no se menciono nada acerca del 
nivel ele~ental, ante la falta de recursos y estabilidad 

<26:5) Staples, Anne EQ.\.!f:~r.:. t·~n_ace:ª q~~ H!-?J:!~º 
~ndependien_~ _y1ntol<JQi.i!t, SEP-Caball tto, Ml!>>:1co 1985. p. 
9. Cfr. Se1no, Enr1oue México un Pueblo •• ~ op. cit •• o.14 

<264> lb1d., pá11. io:-·~;:-c.; A;t~;;:-o--Ar;;-á1z v Fre9 que "A 
Mora corresponde el honor oe haber ouesto las bases de l« 
enseñanza laica en Mé>aco, al disooner con la oroo1a mano 
el decreto 1usta•ente ci!>lebre de 19 de octubre de 1B33. A 
el se debieron tambien no solo la de·hn1c1on de los 
princ1oios fundamentales del oartido 11oeraJ, sino toda la 
ser-ie de •edidas ortenttidas a su ap.l1cac10n in111ed1ata ••• 11 

en J;n.§.ª_Y..Q~:i- [_e!~-ª.~ y ~;~.t.ra....!...9.~, IJNAn. MéNicn 19/9, págs. 
XVII V en 77-i:J5. 



polit1ca esre nivel s1au10 s1enuo atena100 oor el clerc1 
reoular v 1~ Lo1no~nía l~ncaster1ana. 

i..os n10ns ae Ta1ni11a ;icomoaatia ten1rtn t11tores en su 
proo10 nno~r. 1os n~ -tatn111rts onbr~s a.cud1an las escneleo.s 
oarroqu1a1es. las n1r1as as1st1~n a alour1as esctlelas de 
monJas. 1a POSfl~~nza cor1s1st1a en leer. cur1tar V aprender 
el cc.tec1s1no. Lets sac1edaoes de nm1Qos Oe.1 t"ais teninn 
esc11elas en v~r1as prov111c1as aeatdo a la pr·oruoc1on ae la5 
cortes espa~olas. ~n i822 se funrio en México la Lompa~ia 
tié>:ico le.. Compañía L~ncaster·1ana.. con rlos escuelas., nna 
para 300 y otra oar~ 6/0 111~05., se lleao con el t1e1npo a 
declararse' el mé~odo e~pleado coruo oficial en todas las 
escuelas municipales., ' 1 l~n reconocida +ue la fama rie la 
Compa~ia L?ncaster1ana atte el aob1Rrno le entrego en 1842 
la Dirección Gener;:.l de lnstrucc1on ~'úb l1ca., y al tP.rm1nar 
su encar·go deJó 106 ~5cuel~s or11nar1as en la capital. ~r1 

las escuelas mut11as los ni~o5 Ge 01v1dian en orupos de 
diez: cada uno rec1bia la 1nstrucc1ón d•~ un monitor., aue 
er~ un niRo mavor y m~s adelantarlo. preparado por el 
director de la escuela. El horario aeneral era de d a 12 Y 
de 2 a 5 de la tarde." (265). Se ut1l1zaban arandes 
salones. con mesas larqas que tenian una pizarra donde se 
colocaba la lecc1on; las asignaturas de lectura. 
escritura. ~r1t1Aét1ca v doc·tr1na cr1st1ana v c1v1l se 
div1dian en niveles., pudiendo avanzar de manera 1nd1stinta 
en cada una el educando; se buscaba mantener muv actjvo al 
n15o para aue no se ~burr1era.. el orden y el silencio en 
los grandes grupos se loaró mediante un s1stema de orem1os 
y castigos. La comp~Hia iue la 6nica labor sistematizada 
del poder público. 

Por otro lado l• ialesia s1auio su labor y lleco a 
crear nuevos métodos de enseilémza para ia lectura v la 
escr1 tura. 

En l~ enseñanza ~edia s1au1eron tenienoo amolia 
presencia los colegios coloniales. Para los a~os cuarenta 
se fundaron normales en Zacatecas v Jalisco., cuya 
formación fue tipo lancasteriana. '1 líucilos de los v1eJos 
cole9ios coloniales. secularizados en parte., se 
convirtieron en lo que· serian los c.oleaios nacional~s e 
insiitutos científicos y literarios de los estados, que 

\265> Casio Villeaas. D. iet. al.>. op. cit •• páa. 802. 



nao1~n rte in+lu1r ~r1 La ·tormac1on OP. la or1mera oenerac1on 
r eouol1canrt." ~';:.061. 

C:n CllaflTO ;;t 1Ct ~OUCt:\ClíJn suoer 1 or. 
~on~1T1c1a Un1ver~1o~a de nex1co. \'~ nr..bi:1 oera1no CJ~rr.r:i 

111oenc1a. 1Ju1em or1mero 11nroauJo r~Torrnf:'IS t'n 1a·m15ma Tl!e 
~l conservaoor L.ucas Hi~man. ~n el a~o oe Jtl~O. 

1.os estanlectrinentos \lP. aocPnr1ct c.nt1uuos tuvieron 
una vida 1nuy orE>c~o~1a co.no la lJ111vers1oacl aP. 1·1é>acn y ii'1 
ae GuadalaJara al supr1íl111~seles er1 d1·rpr~ntes momentos. 
·funaan1ental1oente por- los libP.ra les. la consider-ar que 
éstas eran focos de formdCÍÓll conservadora= en cambio el 
Coleo10 de San lldefonso, el de M111er1a y Seminario 
Diocesano de Morel1~ tendrian gran auqe. al igual que 
otras instituciones como las escuelas de Medicina de 
Mex1co. Morel1a y Puebla. v el CoieQio MtlJtar. 

Es imoortante tener oresente cual era la cosmov1s1ón 
nroo1a de los diversos independentistas. cual era su 
esoectat1v~ de eMistenc1a oar-a entender el proceso que se 
generaría con posteriorid~d. oue de suyo fue bastante 
complejo. 

Nuestra Indeoendenc1a se inicia al amoaro de las 
ideas liberales. con la oartic1oac1on de los ilustrados 
del mo~ento. en contra de inJustas disoos1c1on~s de la 
Esoaña lloroón1ca. El proceso estari et imoregando d~ la 
oart1c1oación de católicos escolásticos e ilustrados. En 
la consu•ac1on de la misma oarticioari~n oreminentemente 
catolices escolásticos e hisodn1cos. con el aoovo de otros 
liberales v ciertos masones. 

Los or1meros insurgentes oretendieron la destrucc1on 
ael oroen colonial. del orden social establecido. Y 
establecer uno con ia t1rtenor cone>aón con el casado. 
tomaron como orito de auerra el odio ~ Esoa~a. al oroen 
social y reljaioso establec100: los iturbidistas tomaron 
co•o grito de lucha la defensa 11 .. 1 orden colon1aJ 
establecido. bt1scando introducirle algunas variantes 

<266) lb1d •• páa. 803. 



ornp1as aei ~1J1nento v la 11e~ensa ~e ia &bsorc1on onr o~rte 
fJP ~1aun~ ootenc1a Pttrooea o OC? los E.st~nos Un111os. tl 
Pla11 ae io11ala aec1a entr~ otras cosas ''l. La Rel101on de 
la f'l1.teva r:.soaña .::is v sera ia t...iü<>l1ca. .=tpostol1c¡l. 
r.omana .. sin toiPr~nc:1a ae Otl'"ct ~lQnna • ....:. Lt\ t!ueva i:.SOirnct 

es 1naeoena1ente d~ l~ Hnt1oua v de toaa otr~ potenc1~. 

:..un oe nuestro Cont111ente.. c. ou uoo1etno seFt:1 nonarQu1c:' 
moaeraaa con ar·reglo a Ja Lonst1t,1c1on oecu11a1· v 
~daotao1e del ~e1no. 1~ ioaos Jos t1ab1tantes de la Nuev~ 
EspaRa. sin distinc1on ala11na de eurooeos. amer1c~r1os .. ni 
indios. son ciudadanos de esta nonarquia con ooc1on a todn 
empleo. según su mér-1to v v1r·tudes. 15. Las DP.rsonas lle 
todo ciudadano v sus prop1~dades. serán resoetadas y 
proteaidas oor el Gnt11erno. 14. t:i Glera secular- V 
regular sera i:onservado en tooos sus ~ueros y 
pr·ee.ninenc1as. 15. La junta (Junta L;ubernat1va dP. le.. 
América Septentrional) cuidara oe aue todos los ramos dBl 
Estado queden sin alterac1on alol~na. v todos los empleados 
pal í tices. ec leasiásticos. civiles v m1l 1 tares en el 
~stado mts~o en aue existen en el aia. Sólo ser~n 

removiaos los Que manifiesten nó entr~r en ~l plan. 
substituyendo en su lugar los Que más se dist1nqan en 
vir-tud y mén to ••• " (267>. 

Tanto impacto tuvo el pra~rama ideolo91co 
independentista mexicano que toda centroamerica dec1dio 
unirse al proceso de nuestro oais. Los autores de 
diversidad de tendencias r-econocen la oopularidaa de 
Itur-bide. el mismo Guerr-P.ro tenia aorec10 oor ~l: las tres 
garantías resUMian el sentir dP la éooca. v la 
1ndeoendHncia no necesito d~ apovo ~xterno alat~no.. la 
partic1oac1on de los E.U. oeneraF1a la d1v1s1on ael oa1s 
ooster1or111ente. 

(267l Df>l fil:!>!?_!. de üt tJi's;ne LOste 0_~_,_. ori. cit •• r. fl, 
pags. 86-87. Justo Sierr-a. iiberai y ant11turbidista, y 
promotor de la cultura laica. sost1~ne oue " ••• en aquella 
situacion (histOr-ical el i11per-10 oar·ec10 •.ma ·forma 
suoerior de gobier-no ••• • lturbide lo debía 1molantar- y 
esoer-ar- 11 

••• hasta oue las al'.Renazas de Esoaña hubiesen 
ter•inado y la República. comoacta y fuer-te e hubier-a 
desorendido bien de su tiatr-iz colonial ••• 11

• en 11 Lo oue 
dice Justo Sierra 11

.. Revistcl l:_Q. 9J.tJ? Es,. Otr. Juventino 
Par-ga P.. no. 3 de oct. de 1987. Hexico. o~as. 10-11. 



ia para i1n~l1zar este ~oartado. aeue a~1rmarse aue 
ia nac1on :ne>a1:c.n¿( no se 1n1c1a. can l::1 1ntir-?DP.ndenc1é\. v~ 
que Los valores culturr..ies 1"L1.ndc..ment.ales oe 1a misma. se 
iormaron con Ja col1Jn1a v pprm~11ec1eron auranre P~t~ rtueva 
~taoa 1nj1eoer1a1Pr1te. en sus rtsoectos PGPnc1a1es. 10 que SJ 
conn~·nzo a ¿.narecer en este 111ument.o -tue 1.ma eslructura 
Quoernamental autónoma. tol estaoo me>ac::..no. t.11te ue ttcueruo 
con lo va exptJesto con a11ter1L1r1dad. ~s d11"erente a la 
nac1on. El Plart de I~ué\la recoq10 el sentir del momento: 
indepenoenc1a plerta~ rel101on catolica úr1ica. y u1t1dad de 
las diversas c~stas. Caído el orimer jmperio todo se 
convertira en 111estc:1b1l1dad ool:ítira v diversas guerrr.1s 
Internas. nenerándose un ci~rtn caos y destrucción de la 
riqueza ~x1sten~e a.l emplearse -entre ott·as cosas- al 
sosten1~iento oe tropas. 

Fue a oart1r de est~ eooca. v desnues del intento de 
la 11nplantac1ón del primer imperio. oue entre otr~s cosas 
pretendía el ma11teni1niento 1je los valores cul t.urales 
nacionales. emergidos del oeriodo colonial. que la 
sociedad mexicana. orient~da y ~orruada en un carácter 
teocentrico. ~omenzaria t0íl1ar las caracterist1cas de 
inManentista. secul~rizada y antropocenlt·1ca. Se in1c1aria 
la negac1on y el aoar1dono de los valores trascer1dentes en 
la política. J~ Pconomia. l~ ~ducac1ón. el derecha. la 
filosofía y en todos los á~b1tos oe l~ cultura. 

Los l1berAles er~n tlustrados Jacobinos v mucnos 
conservadores eran liberales. en el amb1to rel101oso no 
diferían ~ucho. nabia catolicos nue ~il1taron en ambos 
oandos. 

Caído el or1mer imoer10. l11s v~r1as oruoos oolít1cos 
oue pugnaran oor la obtención oel oooer cont~ran con 
algunas tendencias semeJantes. como: combatir la Te 
católica de la sociedad. buscar la dom1nac1on de la 
Iglesia y apoderarse de la educac1on. Se oromov10 la 
estatización de la mayor cantidad de inst1tuc1ones y se 
generaron ca~b1os le91slat1vos para ello. l~ Ilustrac1on v 
el Liberalis•o se encara•arnn en las elites de l810 a 
1875. Tal ca11bio de valores no penetró en el pueblo 
suficientemente. tan solo se fue oreoaranOo el camino. 
oara el cambio de mentalidad oue ~e oeneraria con el 
transcurso del tiempo. asi oor eJemolo: Pn lo relativo a 
la ednci>ción la constituc1on de 18~;7 11eclaró la enseñanza 



l1ore. en LB67 ~P et:u1d10 ia Lev JuAr~z. atte imol1caba la 
l.t:;;iv Urf;)an1ca de iet 1ns1ri1t:c1on h'.tbl1ca o.ara Fec.11r la 
pr11'1'1ar1~ •• suor-11u1enoose ta r~1101on en c:11s urnuF~ma.s. 

~1~u1e1\00 nespues l~ esct1e1a 1a1ca. 



!<_,_ VALORES ¡::UL TURALES E'._ERIODO l.IIJERAL <REFORMA>. 

uesoues oe ooten1aa 1a inoeoendenc1~. aue oarec1a ser 
~uente ne bienes 1nmed1atos oara 1odos 1os i1ac1.ona1es. ~e 

nes~a un oesorden pro~undo en la estructura pol1t1ca. 
econom1ca y social. mt:nacana.. en razon de -tr-acturas 
internas y ae 1r1~luenc1as extranJeras. Un t1ecno que 
destaca en este espacio v que tiene qrtP v~·I'" con la esencia 
de la nación es el procl::.'so de refor-ma. que se 1n1ci.a en 
1833 con Valentin liomez Farias. que conti11ua en la 
Constitución de 185J, las Leves de Reforma en 1859 y 1867 
y los gobiernos liberales de Juárez v Lerdo de leJada. 
Aquí se presenta un romo1m1ento entre las relaciones 
Iglesia-Estado que se habian est~blec1do nesde inicios de 
la Conquista. y con ello se in1c1a un cambio en los 
valores culturales nacionales. parti~ular1nente los de bien 
y de verdad que emoezaron a variar de conter1ido. 

Juárez lle06 al poder en 1861. al llegar a la Ciudad de 
Mékico puso en vigor las leves aprol1adas ~n Veracruz. se 
desterro al representante papal. al arzobisoo de México y 
otros obispos. se expulsó a los m1n1stros de Espa~a. 

Guatemala v Ecuador. ~nte una reo6blica en bancarrota. se 
decretó la suspension de pagos al exterior durante dos 
a~os. lo oue daría pié a la intervenc1ún trioartita (268). 
pero con las neoociaciones del Ministro de Relaciones 
Manuel Doblado • Inalaterra y EspaRa se retiraron. sin 
embargo no se imo1dió la ir1tervenc1on francesa. en abril 
de 1862 Juárez hace un lla~ado a las armas para defender 
al pais. para 1864 triunfa la intervención y lleoaria al 
oais Haximiliano. 

El gobierno de Ma:-amiliano. +ue contrario en todo lo 
oue esperaban los conservadores. puesto aue ~ ••• integro su 
qoo1erno con liberales mocierados. resoeto las leves 
liberales. se dedico a oraanizar una suntuosa corte v 
desatendió la guerra y la econom1a de un pais destrozado. 11 

1269). Habiendo sido apoyado en su ascenc1on al trono por 
el oartido conservador. se separo de él. v desterr-0 a 

(268) Cfr. Zepeda Zahaaún. B. oo. cit •• paas. 427-428, 
para alounos asoectos. 

· 1269> Semo. Enrioue op. cit., pá0 • 165. 

~··~· 



titulo oe com1s1unados a ~iouras como n1ramon v nárou~z. 
el eJerc11.o se re1Juc10 v oesor-a¿.,111::0 1

' ••• ~e r-odeo dt? 
liberales. el oue era iH1E>rrt1. v ios i1oeraies fueron 
1n1nanrto el tro110 v ~t1~r100 se Vló sin el ~oovo ae Jas 
bavonetas '1"rancesas v s1n e1 itÍ.t~ni10 r1e 1os 11b~ra.1.es 11ue 
lo aoanoonaron. entonces v solo entonces se ecno Pn nrc:c;:os 
dei oart1ao cons~t·vador a tJtuen nao1a desprec1aao y nasta 
crataoo oe diGolver; part1do que. dando una muestr-a de 
sudlla 1eal tad. lo nrote910 hasta que pudo." C::!70>. Perdido 
el apoyo interno" y el fr·ancés. el se9undo impeFio se 
d"rrumbó, iOS liberales opovados por Jos Estados Unidos 
oue "Facilito. +orm1dabl~s el~mentos de ouerrrt y hasta 
jefes •i11tares,. a sus atentos amigas los l1bF:rales~ como 
lo afir-man el lir-al. Sher1drtn (PJ:>rssonal memor1es o+ P. 
F.Sheridan II-~~16-21Hli v Guillermo Prieto \su 
corresoondenc1a en HY-r:invo G~naro u11.rr.1a. de la 
Universidad de Te>:as. c1tadet oor Cuevi4s. p. 560>. 11 <271>. 

En 1667 aueda restaurada la república lioeral con la caída 
del imper-10 de Ma>:1mil1ano. E.l Ll de Jtrn10 f-·or-t1r10 Jhaz 
entraba triuntante a la ciudad de Mexico, y Junto con el 
iba el gobernador del Distrito, Juan Jose Baz. quien 
inmediatamente desaoarec10 los conventos de mujeres. a 
cerca de 250 seguidores del imperio los encarcelo o 
desterró. +usilando a ios or1nc1pales. Desoués de asumir 
el poder el 20 de julio. Benito Juárez nombra su oabine~e: 
disminuye el ejército de 60,000 a 20,000 lo reoarte en 
cinco divisiones,. la oel oriente sería comandada por 
Porfirio Diaz. El día 13 de seot1embre. en un discurso en 
Guanajuato conme11orando el Grito de Dolores, Gab ino 
Barrera •anifestaria aue el Plan de los liberales se 
reducía a la libertad,. el oroen y el orogreso. ªLibertad 
política" de trabajo. religiosa. de exoresion. económica Y 
cie cas1 todo. co•o medio; orden en los sentioos de oaz. 
concordia" ley. sistema y Je~arau1a. como oase; Y 
progreso.. o sea producir c~oa v~z más" lo mas posible. en 
los diversos ordenes de la vida ••• " (272). 

(270) Marquez Montiel, ,Joaquin A._Qunt_\'_';l <L'1 tti.storii! 
Genética Mexican•• Jus. México 1980, páq. 133. 

!271> Ibid., pá\i. 133. 
!272> Casio Villegas. D. op. cit., pág.903. 



Como serlala Lt.us uon::aiez, 1e 1"1'6/ ~ !Y/6. nuestra 
nac.Lon t5erl.a du""101oa ttor una m1nor1a 1 tbt?t'"~i de d1ec:1ocno 
letrados v noce sa1oad11s. ne ~stos ultimas e111eroera 
PorT1r10 D1az oue aobernara nasra pt'"1nc1p1os oel s1olo X~: 

Los nomorec; n~ los cnec1ocha iP.traaos son tooav1a 
reconocibles: vernto JIJárez. Sebasr1an Lerdo ae 1eJaoa, 
Jase naria t9les1as, Jase na1~1a L~~raoua. Jase nar1a 
Cast1l10 ~elasco. Jose Mari~ ~igil, Jase M~r1a nata. Juart 
Jase Baz, Manuel t""avnn. t.JLuilermo Prieto. lc;rnac10 k~m1re~. 
Ionac10 Luis Vallarta, lonac10 ~ianuel Altamirano. Ht1ton1n 

Hart1nez . de Castro, E;éouiel Montes. Matias Romero, 
Fr-ancisco larca v bab1no t1i"•.rt·eda... del rJr"llPO m1l1tar ... 
Porfirio Díaz, Manuel 6onzález y Vicente Riva Palacio ••. 
Ramon Corona. Mariano Escobedo. Donato Guerra. ia11acio 
Mejía.. Miguel NearPte, Geron1mo frev1ño. Ionacio 
Ala torre. Sóstenes Rocha v íilodoro Corella. 11 (,::.73). Como 
si9ue diciendo Gonzále~. los jett ados Otlrtt:1necian c.. lit 
clase ~edia y los 1nil1tar-es rje niveles baJos. los letr·aaos 
se formaron en los ~ejore~ colegios '' ••• Juarez, Romero Y 
Castillo en el sem1nr.rio r.lerical v el lnstitttto de 
Ciencias v Artes· de O~t>;actt: Lait"'cHJUt.1.. en el colegio oel 
Esoíritu Santo de Puebla. l.os tres tapatíos itteron 
se•inaristas v universitarios. Altamirc..no estudio en el 
Instituto L1terar10 de "ioluca v en el Colea10 de Sao .Juan 
de Letrán de México, donde tamoien habían estado Prieto v 
Maca. Por el aristocritico San lldefonso casaron Lerdo. 
Montes y Barreda.. lanac10 Ra1111rez se educó en la caoital. 
en el coleoio de San Greoorio ••. Hoarte de su or0Tes1on. 
los más se dedicaron de maner-a sobresaliente al periodismo 
y ia oratoria ••• Casi nadie se escaoo ae hacer ~r1ticas. 

reoor-taJes v comentarios oe indole política. social. 
econO•ica v cultural f?n los ntavores v meJores (leriodicos' 
del ala liberal: El Siglo XIX y el Monitor Neoubl1cano." 
(274>. Tambien se dedicaFon a la ooesia. la novela 
histor-1ca.. e incluso a la d:ocencia en las instituc1onP.s 
que les for~aron. 

Aounta mas adelante González que todos ellos contaban 
con cierta formac1on esp1r1tual.. pues habían aprendido la 
cultura reliaiosa (creencia .. mor~! y lituro1a>. oue a 

<273> Idem. 
<274> !bid., páa. 90éj. 

.:.: .. ~5 



e:-:ceoc1on ae rc~1111re:: no se ttoartaron coric1enl.Pffif:'rt't~~ oel 
catol1c1smo. 110 oostanl.P su r·~cnazo ia ler~rau1a 

~cles1tost1ca ·1 
••• t_os mc\s nno1eran ouer1at1 n~-rorrnrls l:!n 

punt.os oe 1noral v oot1ma. homer·o v Ju.:""\re::: no 111a.Lm1rEtO[~n .;, 

1os orotestantes v l~s 

ctleluvo. En el templo. 
peouena ot.st 1nc1on CIP 

ccnse~vaaares ••• " 1215>. 

naor]a IJHsi:r-.uo 
~ la nora ne misa. 

~1ael1dao ~rtrre 

ver ~ t1~}:tC o 
solo netb1c. una 

L1oer-a tes v 

Hcerca ae la exper1er1c1a de los liber~les al lleoar al 
poder~ pueoe decirse los siguiente: ·· ••• Prjeto. Ram1rez. 
Castillo Velasco. Zarco. Montes. Mata. Vallarta y Mart1nez 
de Castro Tueron autores 1Jistinguidos de la Constitución 
de 1B57. Ese mismo año, Lerdo estuvo de secretario de 
Relaciones; Ioles1as. de Just,cia e Instrucción PObl1ca; 
LaTragua de Gobernación. ~n 1d59. Prieto fue secretario de 
Hacienda: Vallarta. secretario 1iel QObernador de Jalisco~ 
Lafraoua. 19in1st.ro en España: Mata. encargado de la 
lc~acion en Washington; komerc,. secretario de esa 
le~acion~ ~ontes. ministro plen1potenc1ario ante la Santa 
Sede, y Juárez, presinente de la Rep~bl1ca con res1denc1a 
en Veracruz. Un afio desoues. Daz ~ue oober·nador del 
Distrito.• <27ó>. 

Durante la intervencion francesa y el ~~Qundo impero. 
ei ala liberal culta ·~ repleoo a Paso del ~arte, mientras 
los militares 11berales sacaron ael oader a tos 
conservadores. no obstante no asum1 eran el poder ["tltes lo 
en~reoraron a ios cultos. 

üurante ias querrc..s ele liberales v conservadores. se 
luchaba oor implantar una serie de valores determ1naaos. 
por una cosmov1sion especifica atte acareaba tod~ la 
realidad humana. por un nlodelo de nac1on. por unos valores 
nacionales oarticulares. veanms ahora cuales eran estas 
esoectativas y su impacto en la realidad. 

<275> !bid., pá0s. 905-~06. 

(276> !bid., pág. 907. Puede verse también, Abe lardo 
Villeaas Mé>:ico fil!. PJ. tl.9J".i;Q!l_!.fu..,_._, op. cit., p<ira 
conocer la formación bur!Jcrat ica de los liberales. 



','ALOR Q!; JJJJ.ll!l.fill,_:: 
tn ~1 ámo1to de l~ creac1on ae los 01enes 1nater1a1es oe 
suos1st.Pnc1a. de 1os 01P.nes ut1les o Pconom1cos. los 
l1berei1es nreleno1Pr-on: el sane~1n1en"to de la nt.1c1enaa 
ouhl1ca4 1~ cre~c1nn Qe ca~1nos. la ~tracc1on ~e Ja 
invers1on extran1era. la oromoc1011 ae nttevos t1oos ae 
cultivo v d~ lr:.branza.. ~tentar ia 1)1C\nu-tactura.. 1;1 

intentaron aue el país Tuera un puence ~ntre Etlropa v 
ns1c.... 

El l1b~ralis1110 m~nac~no .. rromovio la SPd de lucro. e.L 
des~rrollo del cap1tal1smo· al estilo norteamericano. nues 
queria sacar a Mé:.:ico de oohr-~. Se 01i:1 una buena 
reoroan1zación ~dministrativa er1 lns ramos hacendat·io y 
militar. Se buscó en~re o·tras cosas: n1RJorar las 
comun1caciones ferroviarias. restaurar y con~truir 

caminos; la obtenci01l de oréstamos oara ei aesarr·ollo: el 
suroi~iento de plantaciones aaricolas (nuevas zortas al 
cultivo en el norte y el sureste, cultivos como el café Y 
tecn1cas copiadas a los estadounid~nses y ~rancesesl; la 
promoción de industrias. por el alto potencial hidraBlico 
mexicano. En la mineria no hubo i1ada destacado. algunas 
cn~pan1as extranjeras siguieron explotando oro v plata. no 
así los metales industriales. Sin embargo. H~xico no era 
una nación pronicia para las comunicaciones. en lo natttral 
como lo social. ni stls tierras contaban realmente con 
bastas r 1ouezas: 
nabía demasiado 
oolí tica <~!77>. 

los cao1talistas e>:tranjeros sabian que 
riesgo de oérdidas ante la inseauridad 

Los liberales se abocaron a la subdiv1s1on terr1~or1al. a 
traves del deslinde. la venta ne terrenos ·baldios. la 
desamort1zac1ón y +racc1ona•1ento de ias tierr~s 0111tad~s 
a la Iolesia. a comunidades tndigen~s v a las haciendas, 
creando la peQueña oroo1edao y oro~ov1endo el trabajo 
libre. Pero el oarvifundjo fracaso. los bienes confiscados 
a la lplesia fueron •al maneJ~dos y pasaron a manos de 
latifundistas sin mayor orovecho para la población. Graves 
trastornos se dieron con la nueva oropiedad territorial. 

(277) Cfr. Cosío Vi llegas. D. 
915,. 919 a 92~!. 

oo. cit., pá~s. 911, 

:·.~./ 



lns nuevos due~os Bxolotaron a ueones v 1ornaleros Pr1 eL 

ln1mo ae ontener mavores r1auezas. 
Ml ut"'on101t""se 1eoalmente el •:reo1to aue 

agruoac1on~s ecJes1ást1cas otoraaoar1 soore 01enes r~1ces. 
1os nuevos Ot"'est~1n1stas ~umentar·on uel b~ anual aue naoía. 
a oor io 1~enos .:.:~~ mensuai ouesto 011e ta iev oaba libertad 
plenet para su esta01ec1in1ento. murrios aar 1cnil.ores r~ 

1ndustr1ales OPJaron oe ten~r apoyo. l.os CFPd1tos y~ 

e>;istentes ramb1en se nctc1onal1za.ron. los ~dJud.icc,trtrios 

ex1g1eron el oror1to oaQo v obl19aron a las deudores a 
vender bienes y t1erra a los propios prestamistas. f'11edQ 
de~irse que 11 Hacia 186ti la Reforma habia expropiado a la 
lgles1a cuantiosas rique=as. oara desottés transferirlas a 
la burguesia. Pero s1multéneamente despoJo a 1:ientos de 
comunidades campesinas ~ indiaenas que v1v1an como 
arrendatarios en las tierras dP.1 clero. Los terratenientes 
liberales (mucnos de ellos comerciantes. usureros y altas 
emoleados) exp11lsaban vialent~mente a los arrendatarios o 
les imponian pesadas contf"'1buci11nes v una explotac1on 
estruJante. Ampliaban sus posesiones arrebatanrlo los 
terrenos oe las comun1darles. con la esperanza de especular 
~on la tierra encarecida por el tendido de vias ~érreas y 
oor la dPManda internacional de cultivos de exportación. 11 

(278). 

Pensaban los l 1bP.rales a11e con la desamort 1zac1on v 
nacionalización de los bienes eclesiásticos. se 10Qrar-1a 
una meJor c1rculac1on de los bien~s materiales. oero entre 
otras cosas dla seculari=~c1on rie los estableci~1entos Me 
beneficencia llevo a la r·u1na un conJHnto de 
inst. i tuciones. escuelas. nosoi t. a les. as1 Jos.. orfanatos. 
etcétera. que orestaban as1st.enc1él. social a los 
menesterosos • 

••• La tendencia secular1zadora que llevo a la 
nac1onalizac1ón de los bienes ecles1~sticos vino a aoravar 
el proble•a de la miseria del pu~blo mexicano.• 12791. 

(278) "El Primer Medio Siglo de Utda Independiente", 
Gilberto Argüello en Semo. Enriaue ap. cit •• páa 168. 

i279i Ad~me Goddard, Joroe i;::1 ~~eP..2_füllJJ;>!Ll-'1 t'.9H.i..•_<;Q 'I 
¡lacia!_ QY.. )J12 ¡:;_i<..LQ!J..c_p_?_ ¡;en1c.ana2. Lt'_Í!~.:::J_9_1_4_, IIH-UMllN, 
Mé>•ico 1981., páa. 71. 



l.tt rtor1cuitura ~1a1t10 s1endo una ac"t.1v1oar1 rea1onai o 
local. se trai1aJaba t~n ~ola nar~ !a sat1s?acc1on de l~s 

necesidades oe ia ca1nur11oaoes. la 11ar1euad al1ment1~1a era 
poca ''Las t1err~s no oronuc1an ~penas sino e1 ruk1z. ~J 

trlJol y ei 'cn11~. e1emr.=111tos b1:1s1cos oue const1r.n1an toda 
la al1mentac1on oopular ne ne:nco... t:n una escaia mucno 
1nas modesta. se cuit1vaoa tamo1en el rr100. l~ ceoRda. el 
arroz. ict papa. el chicharo. lM. caild. de a:::úr.ar. el caTé. 
el algooon. el tabaco y sobre todo. el maouey, destinado ~ 

la produción de pulquP, b~bida fundamental del pueblo 
me>:icano. En ciertCos reo iones. Cl!yas condiciones 
particulares favorecían el cultivo v ter1ian ~a1ida al m~r. 
se explotaba áfiil. la co~l1inilla y lAs maderas de tintura. 
productos destinados fundamenTalmente a la e>:oortac1ón.'1 

C280l. Dado que oo hav registros suficientes es dificil 
presentar algQn cuadro •proximado de la producción 
aaricola nacional. A pesar de contar con muchas tierras. 
pocas de éstas eran cultivables. por· los accidentes de 
ter-reno. las ! luvias de temporal. rnétndos agrícolas 
atrasados y falta d~ capitales. además de los constantes 
levantaMientos o revueltas que involucraban a diversas 
masas campesinas. la falta de comunicaciones v las cargas 
fiscales. 

El comercio por su oar-te. -fue ia rnma de la econnm1a mas 
caoitalizada. era Ja ün1ca rama aue prosoeraoa desde la 
éooca colonial. La pro5peridad era lenta y difícil. pero 
sus caoitales iban r~1nvirtiendose a la ~gr1cultura e 
industria ~ De hect10. no solamente el comercio habia ~ido 
el or1Qen de muct1as industrias algodoneras y de vartas 
empresas de explotacion ~inera. sino era también la razon 
de ser de numerosas orooiedades agrícolas. transferidas 
ahora a ~anos de la burguesía comercial." (281>. El 
comercio permitía el ascenso social. puesto oue incluso 
posibilitó la compra de títulos nobiliarios, sin oue los 
nuevos nobles abandonaran s"s establecimientos. Una de las 
graves dificultades que imoidiO la aMollación rápida del 
comercio fue la falta de comunicaciones. muchos caminos 

\280> López Cámara. Frt:ir1c1sco ~-ª. L'.;:2.1.!:.~f:tttra i;;.G.Q!l2_m_islt 
Y. !¿gs:ial cj~ J:ifil:ic.Q P,fl .!i! sJH>.C_q !!_g J.<! R_P,f_OJ'.Jll_;<. SIGLO XXI, 
México 1981, páQ. 31. 

(281) Ibid., páq. 81. 



eran casi 2ntrans1taoles y otros muv inseQuros ante los 
+orao1dos; otro orool~mct TllP. la z1nar-ou1a ·risca! or-ooucto 
de ios proolemas ool1t1cos v e.t constant~ concrabanao. 
Mucho ~el comer·c10 se 11mitaoa a J.as clases aue cen1~n 

recursos. po~ io oue sol1J las 1:1ttodoes oart1c1paron ae los 
neneT1c1os de esta rama ~con1Jm1ca. 

VALOR DE T•ELLEZA. -
A partir de iBól, con el triunfo de los liberales, se 
mantiene en la cultura ar-tíst1ca 11n espir-itu nacionalista~ 
y comienza a Qestarse una actitud de concordia impulsada 
por el liberal lgnacio Manuel Altam1rano, la que culminara 
en 1889 al salir de embaJador este escritor v comenzar el 
modernismo. Altamir-ano 9ener-a un proyecto cultural 
unificador ''Gracias a este orograma. que llega a ser 
empresa nacional de i1tte~rac16n cultural. la 11tera·tura. 
el arte. la c1enc1a v la historia se ct1lt1van con 
labor-iosidad y entus1asml1 singulares por- liberales y 
conservadores~ r-eur11dos al menas por unos a~os gracias a 
la concordia proclamada ••• " <282). 

Dentro de las man1festac1ones riel arte. seria 
nueva•ente la literatura el área de mayor interés por 
parte de los miembr-os de la soc1ed~d mexicana. 

Altamirano (1834-1893) v otros escritores, de 1867 a 
1868, promovieron la realización ae Veladas literarias 
para la presentacion de poemas y escr1 tos cri tices. 
participaron: Guillermo Prieto, Manuel Payno, Vicente Riva 
palacio, Luis G. Ortiz, José Tomás de Cueliar v Juan A. 
Mateos. Fue a instancias de la necesidad de reconstruir 
espiritual•ente a México, que surgiría la revista El 
Renaci111ento <18ó9l, en donde Al tamirano, baJo la idea de 
lograr una concordia 1deoloo1ca. convoco a colaborar a 
liberales como conservadores, lográndose uha amplia 
participación de los mismos, el tema central seria la 
cultura nacional, la educación, la conciencia v orgullo 
patrios. 

<282) Casio Villegas, D. op. cit., pág. 1024. 



l.a re•11st.a -fue el medio pari:"' inosi:.r-~r ia i:al1dau y 
d ign id ad ae los eser i tor-t:'S. i;?dttc aoores. tH'"t 1stcts v sao ios 
meN1canos: a.si como la h1s't.or1a.. ~a1saJe v costumbres 
mex1can~s. en ~1 AnJma fle oeJar ae ~oorev~larar io 
~x~ranJero un aetr1mento oe io"nac1onal. ~e busco. a mas 
de tr~o~Jar las letras clas1cas ne la coion1~. y las 
trancesas t1e1 d1ec1ocno. oue oat·a esp Olllmt:nto. v oeb1do t.~ 

los nechos h1stór1cos contemporáneos no et an muy 
aceptadas; se abordan las letras ~!emanas~ inolesas~ 

norteamericanas, hispanoamericanas e italianas. a través 
de diversas traducc1ones <285). 

El nacionalismo de la época funcionó como aglutinacior 
de los esfuerzos d1spersos de las ~acciones políticas. 
Altamirano estaba convencido de que la literatura. el art~ 
y la ciencia debian nutrirse de temas v temperamento 
propios. para ser exnres16n riel pueblo y elementos de 
integracion nacional~ 109rando actualizarse l\:t dignidad 
estética mexicana durante toda esa época. El mismo 
escritor hacia tambien hincapié en oue los autores se 
adecua,..an a un pueblo oue comenzaoa a ilustrarse. la 
lectura debía serle accesible y expresar fielmente su 
realidad. incorporar nuevos elementos al lenguaje oero 
evitando cualQt\ler degeneración. 

El nacionalismo de Altamirano 1
' ••• deJo una huella 

profunda en las obras c1e los ooetas de su tiempo. como 
Manuel H. Flores. ,)osé Peón v ContrerAs. ,Juan de Dios Peza 
v Jose María Bustillns~ de novelistas como Uicente Kiva 
Palacio, José Tomás de Cuellar y José Lóoez Portillo; de 
polígrafos como Justo Sierra. v de inves~1gaciores como 
Luis Gónzalez Obrei¡ón y Antonio García Cubas. t:ilos 
-fora.dron oar-te de las Qenerac1ones aue actuaron P.ntre 1867 
v 1889 -+echa esta última en la nue sale de México 
Al ta111irano ••• 

En todos los asoectos de la vida intelectual v 
artistica de Mexico. en efecto. se advirtió un 
renaci1111ento. En la década que sii¡uio al a~o de 1869. en 
que se publicó la revista de ~ltamirano, se fundaron 
treinta y cinco revistas literarias en la capital y en los 
estados.... Ya se ha se~alado oue de 1867 a 18~9 las 

(283> lb1d •• págs. ld52-1053. 



~soc1ac1ones ~u1t11rales ••• rt1noaa~s lleqaron a 1L4. tanto 
en la cao1tai como f?n Jo i?staoos ••• ·1 \.284J. 

~fü-JlJ:l llE filll'lllAD_,_:: 
En lo Ot)iitico. los lther~1~s ouscar·on que se 1mplar1~ara 

la const1tuc1orl liberal de 18S7. las Leves de kRforma v 
alcanzar la la pac1+1cac1nr' dPl pais. 

Pro~ovteron Ja ir1m1gr~cion Puropea y el crec1m1ento 
nobli:-tciona.l. sr~oú.n as1Pnt€i .1. M .. \.-'JQJL 11 la poh!r:..c1ón de 
M~~1cn n0 guardaoa pr0norc1on 1:on su tQrr1tor10. l.a 
des~esur~da ~~tens1on de estP ~on rel~r10n a la prtm~ra 

era un~ de las ca11sas dP s•J debil1aad y dP su pobreza. 
presentando su estado social 1.1n co11traste pro~ur1do con 
los 1nfinitos elementos de rioueza QUR encierra el suelo 
que ocuoau C285l. Juárez y Francisco Zarco intentaron. ~1 

igual que E.U. y Ar9ent1na. '' ••• Ja 1nm1grac1on de ho1nbres 
activos e industriosos de otros Paises. er·a. sin duda, una 
de las ori~eras ~x19enc1as de la reoübl1ca.« t2H6>. En esa 
época se diO un aumento consider~ble de población 
mexicana. pero las epidemias mermaron Qrandemente a l~ 

misaa poblacion. 
Aunque se reduJeron las fuerzas armadas. no h11bo oaz 

durante este neriodo. se dieron diversas reores1ones 
contra bandidos. indios. y sediciosos. Juárez v Lerdo no 
pudieron alcanzar esta meta. 

Con la libertad de asoc1ac1on y trabaJo. en ios 
sectores obrero v artesanal. se dió luoar al surqim1ento 
de sociedades de trabaJadores. 

Las ideas liberales establecidas como normas jurídicas en 
la Constitución de 1857 y en las Leves de Heforma. a 
partir de esta eooca co~enzarian a desolazar a ios 
principios políticos tradicionales. Es conveniente 
coMentar las diferencias entre una y otra doctrina. va Que 
en el devenir histórico ~exicano han seguido siendo fuente 

12841 lbid •• págs. 1057-1058. 
c;'.851 Ihid •• págs. 5'10. 



tie iucha entre ~moas oartes. ~1111otte ~ctu~11zadas de 
r.,,cueroo a ias c1rcLmsteinc1cts. Los ur1nc101os oe !T1:1vor 
relevancia y a1veroenc1a ~ae acuerno a Hdame GodoardJ. 
Tueron: +am1l1a. soc1e4lA<l. 11bertr.10. atnor1a1:td. i~ua1oad V 
r~lac1Dnes entre ld loles1a v el Est~do. 

€n lo re1at1vo a la 1nst1tuc1on +am1l1ar: 
F;:.ra los co11ser·vi:1tlon-...1s l~ :f.~-~.ili_ª t~t·t:1 C(Jfl5ldP.1~c1da 

como le. oasP. de ia soc1edaa. oor io Que procuraron 
deiender su constit11c1ón rel1a1osa. considerada por los 
liberales co110 un simple acto civil. como contrato~ 

consideraron Qtle Pl elemento rel1aioso aarant1z~ba la 
unidad y permanencia familiar. En cuanto a la educación de 
los hijos. manifestaban que Pse derecl10 correspondía 
directamente a los padres~ va aue como pronen1tores suyos. 
eran los coautores Jt1nto con Dios del poder de otorQar la 
vida. por t~nto el gobierno no pcidia limitar bajo n1ngün 
t~rm1no la acc1on educador~ de paorRs a hiJos. 

El liberalismo. en cambio. en su espectaliva de 
dis•jnu1r la relioiosidad de la sociedad mexicana. por 
medio de "La ley del ~3 de julio de 1859. establecía que 
el matr1nmn10 era un cont,.-ato civ1P que se r"ealizab;:.. 
·11cita y válidamente ante la autoridad civil' ••• Hasta 
1867 no había n1nquna ley mRxtcana 011e directamente 
restring1e,.-a el derecho de los padres a educar" a sus 
hiJos. Slo la Lev de tnstruccion publica oara el distrito 
y territorios federales de 1867 • pudo ser obJeto de 
critica oor oarte oe los católico~. en t~nto aue en los 
programas d~ educación or1mar1a que definía para las 
escuelas oficiales. no existía la clase de relia1ón.~'' 
(287). 

La Lev orqánica del Reqistro civil 128 de julio de 
1859>. confiaría a los +urlc1onarios püblicos. la caoac1dad 
de averi9uar y hacer constar el estado civil de todos los 

<286) ldem. 
<287> Ada1•e Goddard. J. op. cit., oáq. 52). Puede 

ver-se en Abe·lardo Villeoas fít?>aco ~ll tl ~iorizont_fil..!...!.~• 
op. cit.. oá9. 12 la repulsa Que tenian los liberales a 
esta for•a de estructuración dP la sociedad: también puede 
consultarse lo que pensaban acerca del or1oen de la 
sociedad en el apartado 3. El Contrato Social. en Abelardo 
Villegas ~J. b..iJ>.!'J:i.!.lü;mp, UNAM. f'lé>:ico 1Y86. oáqs. tJ-10 • 

. ·:·! ·.~ 



En cuan~o a la 1n~eorac1on v oroan1~ac1011 Off 1a ~uc1uoad~ 
PltP.Oe oecu·se lo s tou1enti:>: 

1··ttra ios c:nn•;1-~r·v~~1ltJt'1?~ L~ .§.p_c;~!.g.fl_ª·º- i.~.1 r,:1 u11a comu111d.:"d 
naturai pronuc·to de la caoc.c1arta nn1nctnct oe r:omun1cac1on. 
1ie acuerdo a la c11al~ los 111d1v1auos sP reun1ar1 en arupos 
concentr1cos hasta con~ormar Ja sociedad. El punto de 
partida era la familia. varias de estas se agrupaban en 
comunidades~ publac1ones o clases y cumpl1an una 
determinada iunción. Además rte las anteriores asociaciones 
natl1rales~ se formab~r1 otras en razon de la misma 
ocupac10n o industria: los {livRrsos grupos organizados y 
jerarquizados. con un ranqo amplio de 1nr1enent:lenc1a entr-e 
unos y otros. eran los que llegab~n a formar- la sociedad 
q11e permit~a el desarrollo dP todo el conJunto. s11 base 
pr1mar1a era la ft1mil1a. Lons1dP.r-.:.han los conser-vadores 
rine el Estado er-a la un1daó nacional. con+ot·mándose por-
1Jiversidad de mun1c1pios y que la base de la sociedad, va 
fuera civil o oolitica~ er·an las·d1versas aoruoac1ones n 
sociedades intermedias. de ahi Qt1e la coord1nac1ón 
armoniosa de todos estos elementos daba lugar a la un1ctad 
social o nacional. 

Para los liberales. for~ados en los oostulados de la 
ilustración v el liberalismo. la sociedad era producto de 
un contrato social. de un acuerdo racional entre los 
individuos. El gobierno o ~stado nabia surgido como 
reoresentante leqitimo de todos las derechos de las 
inoiv1duos. oor lo oue tooas las instancias soc1aies 
deberían decender di.recta•ente de el. al Qabierno le 
correspondería las determinar directamente la or1entac1on 
del pueblo v las relaciones entre- la d1vers1dad de 
agrupaciones " ••• Para el 11ber~lis•o los gr-uoos 
intermedios eran opresores de los ind1v1duos. Estos debían 
relacionarse directamente con el Estado. pues solo asi se 
garantizaba su libertad. Consecuente con este or1ncipio. 
la Constitución de 1857 restringía <artículo 27) la 
capacidad de las corporaciones civiles o eclesiásticas 
para adou1rir. poseer y adm1n1strar bienes raíces: 
declaraba <articulo 1) que los derechos del ho,.bre P.ran 
'la base y el objeto de las instituciones sociales": V 
pasaba por alto toda lo relativo a la orQan1~ac,on 



mun1c1oa1. ~ \288). 

t:n cuan"to ¡:,.. ios or1nc101os one rlOL,.n la v1<ia ool1t1ca.. 5e 
~omen=o a one1~ar una 1mnortRr\'te c~mn10: 

1.~n cnt:...rn.o ~.ª- !..ibertad .. los J.Jt,fl1'r11<?s l.l('UMJ"<:H1 i-t 

sostener con 1".al vet1l:'menc1a dicho or inc lp io.. QHt11 su 
mnv11n1ento rpc1b10 ~1 apelat1vu de 11beral1smo. ~·ara esta 
c:orr1ent.P. el motor de.I desa.r rollo t.""'ra el P.Jerc1c10 .. de la 
libert~a. la libertad en todn ámbito y nivel, siempre Y 
cttando r10 a·frct~ra a terceros \dentro ele Los terceros no 
se consideraba a la lolesia>. 

Dichos libPrales consideraban aue ex1stia una 
institucion quP onr su nor~ati•;id~d había limitado el 
ascenso social a 111eJores estadios. de ahi aue 5e 
enfrentaran a la misma oar·a ech~r por t1erra to1la Sl\ 

oresenc1a. se dec1an crever,tes catol1cos en su conJunto .. 
pero r10 aceptaban oue eJ:1st1ese la 1r1st1tuc16n 
Pcles1ástica por en~1ma del aoh1e~no. va que limitaba el 
ejercicio de su acción. 

Los católicos ranserv~rlores 111stinguí~n al libre 
albedrío como la facultad dR ~ctuar o no actuar. de 
escoaer lo buena o lo malo, y a la libertad como la 
facultad para alcanzar la prooia oerfeccion. La libertad 
era la facultad de hacer el bien. ae cumplir la voluntad 
divina. y su limite era el bien individual y comunitario 
de los individuos. la lioer·tad era la facultad p~ra hacer 
todo lo aue no orohibiera ja Justicia. Hnor-a bien. la 
libertad oolitica tmolicaba la narticipacion en la 
farmacion y orientación del Qobierno v la libertad civil 
en poder desarrollarse como ciudadana. 

A esta espectativa de libertad para el bien Y la 
justicia. en op1nion de los conservadores. se oponi~n 

N ••• los articulas constitucionales tercero. Que afirmaba 
que la enseñan=a era libre.. sin n1nounr. limitacion; 
quinto. aue declaraba ~uera ne la lev los "votos religiosos 
por considerarlos contratos que tenian oor obJeto ·la 
pérdida o el irrevocable sacr~ftc10 de la libertad del 

(288) Ad~tne Goddard. .J. oo. cit.. oáas 44-4'5. Cfr. 
,:.,be lardo Vi llec¡as tl~>J .. l.E.Q ~- "...l. l:la.r..!.;;Q[l..i~ .. •-• oi:i. cit •• 
págs. 13-14. 



r11Jmore;: sexto y seot1mo aue ae~1n1an e1 der~cno a la 
iiore mar111-e-stac1on d~ lci.5 111eas l/ a la l 1oeri.aa oe 
escr101r v puo11car Pscr1~os sot1re cua1ou1er rn~ter1a· 

l1m1tados. el nr1mero. ~ no atacar ia n1or~i. turb~r ~J 

nraen oubl1co·. v PL s~aunao. rc;;o~Oe(ar lct VHJi:t 

nr·1vada·. la 111ora1: v ict oa:: pub11c:t·'. t?n ~l caso OP. 
estos dos ült1mos preceptos. s1 01er1 ne~1n1an 11íl1ites a la 
lioertad no eran r.:iei.ros en ofJ1n1or1 de los c.:-.tó.Lícos. 
µ5pec1cd1nenre el dP. resneto il !et maraJ~. pue-s para ser 
1nAs ex~cto el artir.:uJo det11a usar. seuún ellos. la 
expres1on "moral cristiana~.·· <289). 

Pt.=1ra los conserv~dorr.~=> cctt.ó!Jco~. lª .ª-.utorJ..Qad sobn~ 
la socieoad corr@spondia a Otos. por s~r e.t autor de la 
misma. v en se9unao termlno a los gobernantes aue 
p~rt1cioaban d~l proceso creAttvo al coord1r1ar los 
inóiv1duos en la bltsQtlPda del h1en r:omlm. El derecho 
mandar y la obl1gacion de obedecer. estaban sometidos a la 
nor•a superior de la ley natural, plasmada en el alma 
human~ oor Dios; los gobernantes tenian derect10 a 1nandar 
todo lo aue no +uese pr·ohtbido por la lev divina o R1oral 
cristina. oor lo que el derecho püblico debia ser acorde a 
los principios morales del catolicismo. 

Por su parte los liberales sostenian que la autoridad 
emanaba de la soberanía pooular. es decir. aue la sociedad 
o pueblo era quien se otoroaba a si misma su normat1v1dad 
y eleoia un oobierno que la representase y orQanizará ~La 
Constiiución .de 1657 se~alaba <articulo 3~1. que la 
au'toridad res1dia ·esenc:ial v orio1nalmente en el pneblo~. 
por lo que todo Poder püblico se establecía para su 
bene~icio. El 'oueblo 1

• pues. podía determinar el tioo de 
oroaniza.ción social oue mas le conv1niP.,se. 11 <290). En 
cuanto a la ·forma de gobierno. in·~luidos por la 
experiencia estadounidense. estaban convP.ncidos aue la 
república era el sistema tdoneo para el gobierno social. 

(28~> Ada•e Goddard. J. op. cit., págs. 50-51. 
<2901 !bid.. páQs. 46-47. Puede ampliarse sobre la 

noción liberal de autoridad v las Formas de aobierno en 
Abe lardo Villea.1s H~:üc_g !?_D. el Horu:ont.e ••• , páas. ;!4-28 
y en el apartado 4. La ~·~IL;~-t~ci- 1~e¡,-;,-r~l, - de E.l 
l.,_i_~~.Ltl.i.§.!11_\!, págs. 10-12. 



LOS conservannres 1nclttso Jl~uaron ~ ~ostener 011e la 
noc1on oe sonerari1a non11l~1· ooa1a armor11zar ~on s11s 
or1nc1a1os. uuPsto r¡11(.l i.t1ns poa1a UPpos1tar en ei oueolc1 
v1 pr·1nc1010 oe ijutor1aao v Pst~ oodia ororaarselo ~l 

qooernarn.e oar a ornn1ov1erd ei bien coinun v no el 
ot1rt tcular.. Lnando el aooernMHe -t~iL:1r ~ ~' su tleber.. el 
n11polo 1e ood1a r~l1rar i~ ~ulurtaaa v ~oneran1a n11e le 
otorao. pero p~ra aseaurar 1~ leo1t1m1oao y evitar luchas 
s.;.nqru ... 'nt~s. l.,:.. denos1c1on t1ebírt ser t\1ltor17ada por lEt 
lales1a. PQro no aceptabar1 ~ue se desconociera el origen 
espiritual y divir10 de la ~utor1dad. y~ ouP esto podia 
convertir en omnipotentes a los ooberr1antes po~ 

considerarse ooseedores exclusivos de la autoridad. 
El probh~ma de la ~nnna l1e aob1erno. preocupo en 

principio a los conservadores y les llevo a sostener que 
el centralismo era la meJor opc1on oor la tradicion 
v1rre1nal Que aúrt se encontraba arraiaada Pn la sociedad. 
Tal idea la fueron abandonanao. al considerar nue esto era 
de segunda import~nc1a. va oue no había un sistema 
intrínsecamente b11eno. oor lo q11e lleqaron a acentar a la 
rep6blica o c11alquier otra fofma dR gob1erJ}o. en la jnedida 
que respetara en lo personal, en la leg1slac1ón y actos de 
gobierno, los derechos de Dios y de su lqlesia. 

Del pr1ncip10 de la igualdad~ uctra 11Js liberales la. 
esencia humana era t~nica. oor Jo oue no deber1an ae 
eN1stir di+erenc1as rle ninoün tioo. dicha ioualdad era 
funda•entaimente ante la lev. para los soc1alist~s de la 
epoca tendría oue ser tauaidau de clases. 

Los católicos estaban de acuerdo con los lioerales en 
la igualdad esencial humana. en cuanto a los derechos 
humanos Tundamentales. oero tal ioualdad legal Pra 
li~itada por la realidad, pues en ella de acuerdo a la 
tuncion y labor de los individuos no se les oodia trataF 
igual &caso de sacerdotes1. PoF otFo lado, la ioualdad de 
clases era considerada como una utooia" va oue en le.. 
sociedad existía v era necesaria la division de clases. 
las desioualdades sociales podían arreglarse mediante la 
basqueda de un reordenam1ento y ejercicio de la lev. A lo 
anterior "La Constitución (articulo 121 invalidaba 
cualuuier 'titulo de nobleza'. 'prerrogativas' y 'honores 
hereditarios' v suprimió los fueros Judiciales (ar·ticulo 



13;. 11 \2'11). otor-9dnc10 c-stos ult101ns ::i.L E.stctao. 

En cuanto i1 ias r·e1ac1onP.s ane 11r..01r.in ~::ist100 E"nt1·-e t-;1s 

dos inst1tuc101,es m~s in1r1orr~1l~es ~P Ja et~oa calon1~1. v 
pr11nera m1tao anl s1al1J Ali. se aes~ar·on c~mo1os ae aran 
i1npar-t.anc1a. 

t:J. prot'ilpma lit! las wacio~ !.91.!12..!i!.:J:stado. 1"1.lf) 

centra1 en ~1 proceso de repstructuracior1 de los nu~vos 

valores n1exic~nas. 
De acuerdo a los liberales. deberia existir una separación 
de lo. Iglesia v el Est~do, v que este último. coono 
represente d1rP.cto de la sac1edati. podia pedir cuentas Y 
encaminar a la p~1mera por dor1de meJor considerara. la 
inst1tuc1on eclesiástica tendría a11e llegar ~ ser un 
departa~ento del aoo1err10. aunque diJeran por otro Lado 
que aceptaban la relioian. 

Para los conservador·es ca~ól1cos. no debía tlaber una 
separacion. sino una dist1ncion, va Que la Iglesia era una 
institucion fundada por 01os oar~ alcanzar la ~elic1dad 

eterna de los hombres v el Estado una socJedad querida por 
Dios para la felicidad temporal de lns hombres, ambas eran 
distintas en su origen. constituc1on v fin. pero deberían 
trabajar unidas~ v en cuanto al f1n, el Estarlo debPria 
estar supeditado al hien espiritual. Por otro lado, los 
~atólicos cons1derBban oue la lales1a como cualouiera otra 
ins-c.itucion necesitaba de 01enes para cumplir sus 
objetivos. a l~ critica de Que dicha oosesion 
obstaculizana la c1rcnl~c:ion de la rlaueza. se consideraba 
que la inalienabilidad s~ Justificaba oor cons1derarseles 
bienes para oromover el serv1c10 de Dios y poroue se 
impedía la posible esoecnlación de los mis .. os, se 
autorizaba su venta sólo oara sostener ~ctividades oias. 

La coordinación había orientado el trabajo de o.mbas 
instancias. La ~uerra de re~orMa sura10 por el romoimiento 
de tales relaciones • ••• L• Constitución de 1857 tocaba el 
te-a en el artículo 12~ oue consignaba ~l derecho rtel 

1291> Ada•e Goddard, J. op, cit., páo. 51. Para 
a•pliar Justicia e loualdad, asl coao el tuero interno, 
véase f)belardo Villeoas f-J ~iJiJ'.L'!J_L~fl!Q• op. r.Jt.. páqs. 
17-20 V 21-22. 



0001erno 
r~l101oso 

redera! a 1nterv~n1r 

v 01sc1011na Pxterna 
.... n 1Jtat er i rts ne r.r,tl TO 

en tei mea1d1.1 (Jl!P. ltJ 

11el.ermlnasen 1cts levi:?s >.Pn rte;.aco nctoJ.ar 11~ u~VPS es 
tt~hlar ael uob1erno en rurno. n~s~a ~l 1nomento1... ~rt 

el ~r·ticulo ~1 11ue tmoedta las corporaciones 
?r.Jes1~st1cas a~11u1r1r en uron1~ciad a ~dm1n1strar oor si 
b1er1es raices~ con Ja 11n1ca ~xceoc1on ne los P.tl1~1c1os 

'destinados 1n1ne111ata y d1r·Rc:ta1nente ~l spr11ic10 u 1JbJet1J 

dt:.- lr.. insr.1tución~. ·r en P.l ar t.1.r:ulo 13 oue supr1m1a. el 
fuero ec!esiásti~o." <~92J. 

Durante la ouerra de reforma sL1rg1eron leis sigu1entes 
leyes "La Jev del 12 de julio de 1859 nacinnal1~•ba. 

rebasando el alcance d~l articuJo ~' constitucional1 
'todos los bienes que eJ clero reqular v secul~r h3 est~do 
administrando con diversos titrJlos:: suorimia en toda la 
reo~blica 'las órdenes de los religiosos regulares que 
e~isten~ así como 'todas las archicofradias. cofradías. 
congregaciones o t•ermand~des anexas a las comunidades 
religiosas. a las cated..-ales. or..rF0Qu1as o cualesquiera 
otras iglesias·~; Pl"'Ohlbia Qlle en lo futuro se er-iglesen 

nuevos conventos de regt1lares'. ·arch1co·fradias. 
cofradías. congregaciones o t1ermandades religiosas'; v 
sancionaba a 'todos los oue dir~cta o indirectamente se 
opusieran o de Cltalouier 11tane,.-a enerven el cumplimiento de 
lo mandado en ~sta ley~ con ser. segün que el gobierno 
califiQue la gravedad oe su culoa'. exoatriados o 
cons1onados a la autoridad judicial Dara 5er Juzaados v 
cast1qados como conso1radores~. No obstante. Pl RrtícuJo 3 
de la ley seRalaba QUe entre la Iolesia y el ~stado hah1~ 
'oer+ecta indeoendencia~. y oue el oobierno prote9er1a ·e1 
culto públ1co de la relioión católica. asi co•o el de 
cualquier otra~." C:~93). olantea11ie11to ·que jamas se llevo 
a eTecto. antes bien se oestaron d1y~rsas formas dP. 
sojuzga•iento hacia la· estructura eclesi~gtica v aün en la 
vida de los ~elioreses. 

<292) !bid.. pág. 55. Puede co11Pararse el apartado con 
lo e>:puesto en M_•~~.Ü.!;2 !"l! e_! Hot:]..zont_g,,_.,, op. cit. páqs. 
17-24. sobre el pensa11ient·o v las acc 1.'ones liberales en 
este sentido. 

(293) ldedt •• páo. 55. 



Otras ~1~•11das ~ueron tn1R&1ias oara oromover 1~ 

secu1ar1zac1on <it? tona 1 ei v1na social ' tl tiPCrP.to oeJ. 31 
de JL1110 de Ld~Y h~c1a cr!saf toa~~ tntervr:inc1on del ciero 
i:?n ios c•J11ten1c::ar1os v r.a1r1PC1Si.H1toc;... •· ~l 11 d8 ~0051.0 oeJ 
1n1smo ~~o. ~~~alnba JIJS djdS aue ~~b1an tenerse co1no 
~est1vos oara ~l e~Pcto rl~ suspen11er lao11res ·~n ios 
tr·1b11naJ~s. o.f1c1n.:.s v comP.r c1ns. P~:clovendo <1ran parte <ir~ 

las -t1?sl1v1datles rel1Q1osas" ~:!'.:¡ 1l) • 
.;,~ sec:1dar tz~ron l.~s inst J tuc1oi1es el~ la 11.llesia 

prestarioras de s@rvic1os soc1alPs. nnr medio de decretos 
tneron pasr.indo ~ 1nanos del qobierno: los hosp1t.alr~s y 
casas de benC!ficencia (;! de -rPbre1·0 d" lf:l61l, las escue.las 
a Part1r de una ley del ~ de febrero de 1861 sP 
consideraron cambien como 1nstituc1ones de beneficencia 
"~l decreto del 26 de ~ebrero de 1863 considerando. entre 
ntr-os puntos. que d1spanienctose de los conventos ahorrt 
destinados a la cla11s11ra rie las se~oras religiosas. 
habrán de obtenerse en una parte considerable. recursos 
que necesita el tesoro de la fe1jerac1on~. order1ó la 
e>:tinción en toda la república de las comunidades d~~ 

señoras rPlio1osas v la ,1~socuoac1on de sus conventos. 11 

(295). 

El partido liberal, como vencP.dor y sin ntno~n contrapeso 
oroanizado a nivel político. actuó con entera libertad. la 
e>:clusión de valores religiosos v su indeoendenc1a de la 
autoridad •oral eclesiástica. dió luoar a oue ei ooder 
político fuera ilimitado. el ateísmo oficial influiría .ª 
partir de esta época. de manera mas determinante en la 
educac1on de la sociedad mexicana. l_as constituciones 
previas a la de 1857 habían dP.clarado a la relioion 
católica como la oficial. esta 11ltima no trato nada al 
resoecto. fueron las leves eman~das d11rante la ouerr~ 

civil que establecieron la tolerancia relioiosa v la 
obligación del qobierno y oobernantes de no orofesar 
relig1on; el laicismo ouberoamental fue producto de la 
Reior11a. 

La educación ~oral de la sociedad la prn•ovió la 
Iglesia. de at1i oue los mexicanos consideraran las normas 

(294> Ibid., pág. 56. 
(295) lb id •• páq. 57. 



1norales rr1mo orQceotos d1v1nos. v l~~ ~r~nsares1orres 

é1demás cte acarrP~r un ca;t iao temonral. 1 mpi1caoai1 pec1:111os 
v sa11c1on~s ultraterren~s. ~1 ~1e~smo 0~1cia1 oroouciria 
11na oesmorai12ac1on Pn el oueojo. va aue la t11oral octsar1 . .:~ 
:t ser ·r-r1.no ae ltJS unst?os ael uoo1prno en tUFIHJ. 11e L.1. 
r.lase onlit1c.~ oom1nante. 1 íHJr· io t:..1Ho. ja r.orn1pc1r1n 
ooi1t1ca comenzar1a ~ le11Pr ~r~clos n~r1e1~~11zados en toua 
la soc lP.1h\d. 

Durante el Juarismo ll867-18/21, ln~a• las layRs 
promulqad~s no nudieron aolic~rse nle11a1nente debidcl a lA 
presión de Ja saci~dad, por lo llllP. lo5 católicos ·.; la 
Iglesia contaron con un cJ1ma du b~n~volPncja. tu~da11o Pn 
La toleranc1r:t rPlioiosr.t. Con Seh~stJ;.n Lerdo d~ lr-u~dM 

(1873-1876> se renovó la aclitud «nt.lclerical. al ''"'P•.tlsar 
nuevamente a los jesnit.as v a las hermaot-ts de la cctr1ciaa" 
ir1troducir las leves de r~~orn1~ a la const1tuc16n ~ 

implantar el juramento de no reliaiosidRd en todos los 
servidores pübl1cos. 

Los liberales consjderaron qt1e ~1 n~c~r e~to estar1an 
libres dP la influencia rt~ los conservadores. para que las 
nuevas generaciones de me::1canos crecieran ~ormándose Pn 
tales pr1nc101os. ''El clero. ~ecían los rtip11tados 
Jacobinos. habia aprovecnado la tol~ra11c1a del aob1erno 
para reoroan12ar-se y conspirar contra los ooderes 
establecidos. hábilmente hab1a eludido el cumplimiento de 
las leves: se había decretaoo la nacional1zacion de los 
btenes eclesiásticos. pero el cler-o. merced a lt1s 
'contentas' (porción del vr:.lor oe un 01en Pcles1ást1co 
nac1onal1zado oue entreaaba el adjud1catar10 a la iglesia. 
para aue ~sta desistiera de ct1ala11ier reclamac1on>. 
conseguia cuantiosos recursos oue luego invertia comorando 
fincas a nombre de particulares; la suores1on de alQ11nas 
fiestas reliQiosas ordenada oor las leves jamás~ se habia 
logrado; se mando la d1sol11cion de las ordens relioiosas 
ordenada por las leyes v Jamás~ se había loorado: se 
m«ndo la disolución de las ordenes moná<;t1cas. pero ést«s 
subsistian viviendo los monJes o monJas en casas de 
vecindad; tampoco se cump1ian las leves oel registro 
civil. pues el clero defendía el matrimonio sac~amental. 
En pocas palahras. el clero pr~paraba una ·nt1eva ~11erra 

civil'. <Diaria de debates del Séptimo Conareso 



Constitucional. SPsion del 2S de nov1embre ae l~/51." 

(290). 1-tnte lit polít1c:;1 ae Ler-do oe feJnda .. los r.:tttólicos 
s@ en+rentaron ~l aob1P~no tluevamente. nart1c1paron 
~launas de ~!los Pr1 las e1~cc1ones v qanaron al11unos 
puestos en Jltn10 ae l813. su 1n·fluenc1a leg1slat1va TUe 
m1n1ma. 

VALOR DE VERDAD.-
En lo relativo al desarrollo de la ciencia. surgieron 
instituciones c1entif1cas como la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural pn lt168. En la Revista 11 La Naturaleza". 
de la sociedad anterior, saldrían 3 series en 11 tomos de 
1869 a 1911, recopilándose los diversos estudios sobre las 
ciencias naturales; en el Boletin de la Sociedad mexicana 
de Geografía v Estadistica aparecP.rán los avances 
científicos desde 1861 y que se prolongaría hasta 1927. en 
58 volú•enes. La Academia Nacional de Medicina desde 1864 
y otras iociedades fomentaron el estudio médico y la 
publicacion de estudios en la Gaceta Médica de México 
desde esos años <2971. 

Como ya se habrá advertido. desde el apartado anterior. la 
cosmovisión de la sociedad mexicana comenzo a variar 
ampliaaente. ya que con la RepOblica Federal Laica 
emerqida desde 1867, y de acuerdo a la constituciOn v 
aiversas leves. el Qobierno dejo de ser católico Y la 
ense~anza oficial oaso al laicismo. lo oue tia llegado 
hasta nuestros días. Durante muchos a~os se v1ó 
influenciada por el oositivisao. 

laabién en aras del progreso se busco extinguir la 
herencia prehispánica con la transculttiración indioena. 
Juárez busco la promoc1on indígena para sacarla de su 
postración. fomentando algunos de sus valores antiguos 
pero sin descartar la herencia hispana. be mantuvo la 
enseñanza del idioma y de la religión católica "Ouien más. 

1296> Ada•e &oddard. J. op. cit •• pág. 7H. 
<2971 Cfr. f<ravo Uqarte. J. bl!_ (;_ienf.J& !''11 !:1..~.l:!Jf.Q,_,_.._. 

OO. cit •• páQS. 91-93. 



ou1en menos. todos concoro~oa11 con ia inea de 1ncoroor~r a 
M~xico al mundo ~1ent1~i~o o pos1l1vo s111 desarra1qar10 
fiei munoo teoióaico ~n oue nos n~o1-1n 1nsct·1t:o los 
esoanoles n1 del mundo meta·r1sico ~1 '!lle nos l lcivar on io<-; 
criollos 1lum1n1stas oe los -t1nalé"s ne ict ºcolo111a. HS1 
pues. en el moa1ento ae Tijar 00Jet1vns c1111cre~os se rPau.10 
mucn1s1ino el rtnhelo LlP. ianzar·sE~ oor una via del todo 
n1)~va·. se reduJo a tr·es ideales µr·PL1sos: catol1c1smo 
aprotestantado. dese le!' izado. ctpolít.ico,. para uso 
doméstico: liberalismo sin l1hertinaje para la vida 
pública. 'r' ciencia. c1m1ento df:ll proareso mat.~r-1rd,. parei. 
el trabajo. Es to es: rc:i.l l.a10n l i.beralizada,. l 1bertrld pctra 
la controvPrs1a política y educación c1enti~ica universal. 
y oor io Mls1no,. ob ligator1a y 9ratu1 ta. u \~'18;. 

tn cuitnto a la e}:istenc1a oe un solo tino cJe r·f:otliotón. la 
ley de1 4 de diciembre de 1860 leoislo sobre lo que ni 
siquiera fue postulado en el const.itu','ente de 1856. la 
tolerancia de diversos cultos. Para los 11ilera.les esto 
perm1t1ria dism1nu1r la ftterza del catolic1smo y poder 
in~lu1r poderosamente en el rumbo que s1ou1era. Por su 
parte los católicos consideraron ahsurao tal ley en un 
pais neta.,ente católico. ahora bien. la ley hablaba de.l 
derecho natur~l del hombre para profesar la relig1on pero 
prohibía actos de culto público f11era de los tP.1nolos. 
limitaba el uso de las camoanas. e imoedia oue 
funcionarios oúblicos as1s~ieran co1no tales a los eventos 
ae culto. 

Los liberales promovieron la l1bertctd de crPdo y prensa. 
asi como la educacion cor1 marcado n~c1ona11smo. buscaron 
seoarar A ésta de las ideas religiosas y de institución 
eclesiástica. para dirig1rla v orientarla hacia sns 
propias posturas. 

En 1868 surge la Escuela rlac1<Jnct1 Preo~rator1a~ con 
línea plenamente rios1tiv1sta. s101.1ienfiole P.n P.l mismo 
sentido las demás prepara~or1as. En varios estados se 
dieron · re~ormas educativas. todas ellas con 
características de: obligator1edart,. qrat.tudad,. laic1dad. 
nacionalidad. cientificidad V ~ntP todo depena1entes ael 

(298) Casio Villeo;ias. O. oo. cit •• pao. 913. 



gobierno. desolaz~nno a un seaunao 1ermtno 1as 
i~ncaster1anas y en un tercero a las con~es1onales. 

¿1 moaelo a SPQ111r oráct1ca1nente en tooos los ámo1tos. 
er~n 1os Estados Unidos. ue necho r10 se exoi1ca el tr1un~o 
l1t1era1 y su llegada Rl p11a~r sin el ~ooyo c!1recto de las 
vecinos del norte a la c~usa Juarista. ctty~ semeJ~11za rl~ 

esoecta~1vas puede constat~rse en las m~didas tomadas nor 
el nuevo gobiPrno. 

Sin emb~rgo estos.1dQales. contaban con poco s11stralo 
de realidad. en pJ orden político la 1nc1p1ente clase 
media era casi la única ~ue entendía y lleaaba ~ aceptar 
eso del orden democrát1co 11ber&l y a la Constitt1c10n rie 
1857. El pueblo 011 qeneral. que t1abia peleado en la q11erra 
de reforma. no tenia plRna claridad del documento. erRn 
las élites las Q•le orientaban el con·~l1cto. En su conJunto 
el oueblo no apoyaba n1noltna cor1stitucion. nt le 1n1portaba 
la democracia. pues le era 1nd1ferente. La tan b11scada paz 
social. era constanteme11te rota por los alzaffi1entos 
militares. el bandidaJe. y los ·1evant~m1entos indigenas. 

De acuerdo a González. "Ninouno dA los objetivos liberales 
encontraban clima propiclo en México. fan inclemente era 
para la democracia y el prooreso económico como para la 
ciencia moderna. las relioior1es de manga ancha v la 
filosofía positivista. A las luces del siglo se ooonia 
tenazmente desde Roma la reliq1on mas enolobante y 
exclusiv~ de todas que era precisamente la observada por 
seis millones de mexicanos. El esoiritu relioioso de éstos 
no comulgaba con el ideal ne Melchor Ocampo de 
c1rcunscrib1r la relioion católica al claustro ae la 
conciencia y de la moralidad orivadas v menos aún con la 
solución Juarista de permitir el crec1m1ento de otras 
religiones. sobre todo las orotestantes. Ni estaba 
disouesto a prestarse a una moderni2acion similar a la 
francesa. a un modus vivendi con ~1 esoiritu nac1or1al1sta 
Y científico. La mayor parte de México era catolica de la 
época de Pedro el Ermitafio. a la usar1za medieval ••• Mas de 
aes millones (de 1ndigenas> rr~ian y practicaban a 
escondidas. en el aislamiento de sus caserios. cultos 
prehispAnicos... usaban entre indios cien idioMas 
diversos ••• Corttra el proora•~ rtP camhios propuestos por 

b4 



ei i1nera1isrno cr.,nsoirrtfla u, rPalidad n3c101F:d, oero 
~arno1en. er1 no menor meo1da l.a ·f~ita 11e estr~t~a1a Dar~ 

tn1ooner-io. tHIHelia ei1te ijberi:·d Tltn 1r111v nana ct onn~~1·
4 ::u 

"-}Her-t.e ~n manos 11e ia H1sp1rac1on .. c.. oorm1r-se en ei i10moro 
ae iaq 1tH.\S~s .. v sin r~mo:.:..rao rnzo." 1.::.-rn. 

l'lo oos't..ante lo antes 111an1-rest.ado.. se -fueron var1ar1uu 
1iestle Jas élites Qubernamentales Jos diversos valore5 
culturaies nacionales. y muy lerttamente su in·fluenc1a fue 
llegando al cuerno soc1ai. 

(299) !bid •• páo;i. 91b. 



il orovec'to tie '.'61oi-·es t:H.lttwales. aeo ios 11bera1es 
•nex1canris. li orete11aer t~nJiilltar5~ aPsae arriba~. a10 
paso a unc:1 1.:wq;. i:on"':"r-on-r:c~c1on. ~ un oer1oao oe orotundci 
desestao1l1=ac1on nacional. oor Ja ca11t1aao oe goo1ernos. 
la oera1<1a de la mitad •iel terr1tor10. L~ republ1ca. 
"ttleni:e ae lucha ¡¿·ntre r.onservE1dores v 11oerales. d10 paso 
a la d1ctadur~ d~ Porf1r10 ~iaz, ou1en olanteo el orden y 
el pr-09reso n~c1onal. t:on Diaz a 1~ idPoloaia 11oeral se 
un10 el pas1t1v1smo a trav~s ae J~ estructura 
gubern~~ental y la cultur~: cons10PrO necesario oromover 
el valor de Ja t1t1l1d~d. intr00LlC1endo a ne>:1co en la 
revolución industrial Y l~ c1enc1a moderna. p~ra con ello 
redi1n1r a la nac10n. 

La dictadura oor+1r1sta tendría tamb1en. un 
pro~undo en los valores culturales nacionales. 
continuacion se comenta. 

VALOR DE UTILIDAD.-. 

imoacto 
como. 

Deni:ro oel valor rl~ utilidad. ~s comun que se dioa oue la 
dictadura genero un orogreso mater1~1. Los benef1c1os del 
oroqreso iueron oara alqunos cua11tos. 

Durante esta eooca México se lntroouce a! ámbito oel 
caoitalis~o liberal v emerge la clase social ourguesa; 
comenzo a gestarse el cambio de L1na soc1eaao rural v 
~gr1cola ~ 1An~ de caracter urbano 1ndt1stri~l. de la 
estructura soci~l h~cenoaria aue ~mpl1caba una 
interrelacion soc1al amol1a. se oaso 1·a un relac1on 
e:-:clusiva11ente obrero-patronal. Se o~tó un~ nueva 
concepc10n de indiv1ouo. cJe la exit1lencia de las 
interrelaciones numanas: l~ part1c1oaci~n del cao1tal 
extranJero Jugaría un oao~l muy imoortan~~ en todo esto. 
La búsqueda de la p..-ospe..-1oad mate..-1al, del alcance del 
luc..-o oes111edido, de la a11bic10n ent..-e p4rones y ob..-e..-os 
naria su aparición. los valares tr~scendentes de la 
convivencia humana se desolazarian pr<:\!

1 
ticafllente oor 

coapleto. Hubo una pmlerosa influP.ncia. ·~ los Estados 
Unidos y sob~e todo de Eu..-opa du..-ante esta , . .!.poca. 

f 
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En ei ~soecto ~orario. D1ctz 
~avorecer ~ los terr~Tenientes. 

tomo aiversas mea1oas 
Las oases en aue se 

o ar-a 
runo o 

o~r~ en~Jenar i~ t1err~ en +~vor oe los mismos aescans2oan 
en la ley soore colon1~ac1on oe t861. l~ ae cnaJenac1on 
ae 1'..errenos o;:.1a1us oro1r1lllO~Oct [•U!"' Juán::oz. v ia ae Lerao 
oe fe Jada de il:j¡::,. por J.o q1.1e en " ••• 188.":.) tuvo luqar ic:1 
a1noliac1on oe una ley expea1aa en 1875 -con anteceden~es 

va en 1663-. atte se rRferia ~ l~ necesia2d de io1nentar la 
colon1zac1ón de nt1merosos paraJes incultos, eslab1ec1enao 
en ellos a Tam1l1as europe~s atra1das oor la co11cesión 
gratuita de tierras. A consecuencia de estas leves, se 
oru~n1zaron las comoa~ias deslind~doras ••• 11 (300). Las 
aesl1ndaooras localizaban los datos de tierras y se 
comprometiar1 a tr~er los colonos, el gobierno por su parte 
les otorgaba el dPr~cho a l~ tercer~ oarte de lo 
desl1ndaoo. se coinenzo con los terrenos baldl.os y sin 
due~o v siguiendo dPsoués con Los oeoue~os oropietarios 
que no contaban con titulas de orooiedad. '1 Fueron 
arroJaaos de sus orooiedades n1ediante esta ley. campesinos 
y comunidades. por ~ed10 de rttrales y tropa, oara 
favor~cer a terratenientes mex1c~nos. co1noa~ias 

extranJeras y ~migas de &on Por~ir10. Este estado de cosas 
duro treinta a~os.• A este resoecto dice Lóoez Gallo que 
"Recordemos que el oerecho aP ooses1on lo reconoció hasta 
el orop10 conouistador. Solo Porfirio Diaz desconocp en la 
oráctica ese derecho. Lo mas 9rave fue oue en sin fin de 
ocasiones se oespojó a los indiaenas v a sus descendientes 
ae terrenos oer+ectarRente +.1t1tlados v oue de ninouna 
manera ooaían tener la categoria de baldíos. oues es·tao~n 
1Jesl indados v eran oos.el.dos. 11 •'.301 i. Esto!\. orooleinát ica ató 
lu~ar al ~umento de latiiuno1os en Chihuahua. &ur~noo. 
Baja California v OaNaca. 

El nivel de vida del ca~oesino. lleao ~ dismtnuir oor 
debaJo del que llevo d1Jr~nte lo colonia. pn 001n1on de los 

i..300) Semo. i::nriQtte oo. cit •• pag. 201. 
(501) Lóoez Gallo. M. op.c1t •• oá9i. 250-251. v o~ra 

ampliar págs.249-267. Para ampliar e11 G~rcia Cant~. Gastón 
t:l Pensamiento 9.~ k 15;_~_.§!.f9..frn_ MP}Llc_~.!J .... C!. .'--B.D.!.Qtc.>.gJ .. ª-)_. Utif::iM~ 
México 1987. págs. 151-160. entre otras. oonde ~e se 
detalla el oroceso y diversas sublevaciones indígenas oor 
tal causa. 



mtsmos i:-:1ent.1·t1cos. 1=-. aar:tctuvwa no uuoo reso.lver :.;..s 
n1:ces1or...at:s o0:.1 l::t ~ri(tea~a. CHJr tci r.t•t.."' ;;e ru·JD nuP. 
imaortar cere~le~. 

H ~es~r nel ir1~ere~ OP ~11cnos nacer1aaoos oor exoortar 
cultivos. la 1navor o~rte ae ia prooucc1on rura1 ~tau10 
s1enoo trad1c1ona1. H1Jnoue ve:·..r-1as nac1enaél.S comenznron a 
real12ar procesamiento oe st1s prou11ctos. como i~s ~111cas 

r.::iñeras oe l'torelos v 1...-eracru"Z o l~s neneoueneras de 
rucatán. en las or1meras se emoleo trapiches mecán,icos y 
en las sequndas se9adoras. cordeleras • La agro1ndustrta 
comenzó a a1npliarse con: la generacion de licores; ·la 
producción de eicei tes. Jabones v cer-as con n1étodos 
tradicionales. el procesamiento mecánico del ca-fé: la 
industri~lización de Ja leche 11 L~ n1ec~nizac1on ~e 

introdujo casi excl11s1vament.e ert el oroceso de maou1la de 
la materia prima y m11v oocas veces en el tr~b~jo aoricola 
propiamente di.cho.. ya que lti mano de obra resultaoa en 
estas labores mas b~rata que l~ 1naqu1nar1a. 11 (302>. 

En el comercio. aumentaría su proceso. pero comenzarian a 
surgir diversos monopolios. algunos u ••• •1sufructuados oor 
los directos del reg1men: ia vP.nta del ~zucetr estaba 
acaparada: lo mismo st\ced1a con la i:arne: el monopolio 
del vestu~r10 y eauipo del eJ~rcito. debe considerarse 
co•o negocio íntimo del d1ctartor': y como Oltimo boton 
existía 'el monooolio del oéloel de rotativa' n. \303). 

Se establecio una me1or com11nicac1on entre los 
mercados locales v l~s ciudades. asi como ei mercado 
mexicano al e}:tranJero 11 P~ra 1895 va un cuarto de millón 
de mexicanos eran mercaderes. los más comerciantes 
menudos. La ineJor1a v ampliación de los transoortes v 
aauella noticia ••• ae 1896. la que orohibia a los estados 
oe la reoúbl1c~ ·qravar el tránsito de personas o cosas 
que atravesaran su territorio... le dieron alas ~1 

co~erc10 interior.u (304). 

En 1584 se reformaria el COdiao de Comercio. oara 
autorizar la -fundación de bancos. surgirán en todo el oaís 

(302) Semo, Enriaue op. cit., pá9. 204. 
1503) López Gallo. M. oo. cit., pág. 300. 
C504) Cosio •)illeaas. ú. oo. cit •• páq. 968. 



v ryara or1nc101os ae s1alo ex1s~1ra11 ~lreoenor oP ~* 

inst l tuc 1onés. 

~~ m1ner1a se tr1cr1?mento ~on 1~ lev minera dP 189~ \Yd 
~oovaaa de~ae 1884 i~uai,nenteJ, ~ue oecl~rao~ irreooc~ole 

l~ oroo1eoaa minera: 1a explo~ac1or1 5e ~~r1a c~~l 

e>:c1ns1·1cnnentf? i:on c¿1p1trtles tHne1'"1canos. ::.1endo 01r·101uas 
las minas oor e>:tr~nJer·os. ios PtAesto~ peliQrosos v ios 
salarios oa.1os ser-ian par a los mex1cirnos. C1:m tal 
resuc.iuo. el cc.pita.l excrcu1jero introduc1r·1a d1versets 
lecnicas aue permit1ri~n Ulla mavor exolotac1~n. por lo que 
~abria m111as de explotación en Chihuahua. Sonora. S1naloa. 
Guerrero. Pueble.. Oa;.:aca. Sctn Luis F'otosi V z~ceo.tecas. 

La industria pnr su p~rte. meJoró ~1npliao1ente. ~on el 
gobierno estable y con infinidad de pr·errooat1vas. poco a 
poco llegaron los capitales +ranceses. beloas. canadienses 
V españoles .. a más de los e:.1ner1ci4nos,. logre\nciose emorender 
empresas de comunicci.c1ones './ trttnsoor-t.es. (~ior-iles \.' 
demás. Con este capital. 11 Además de las 150 fábricas 
textiles ·que operei.ban al concluir la dictaoura, con siete 
mil telares ant1ouos v ve1ntidos mil moaernos, las 
industrias oel tabaco4 oel nenequen v del azúcar habian 
logrado desarrollarse.'1 (~05J. La nov~dad en esta área iue 
la inoustria eléctrica. cuya caoacidad prodt\ctiva SR 
au"'e.nto c:onsiderablemente. de 1900 al .fin de ia dictadura, 
en cinco veces su ooter1c1al. 

VALOR DE BELLEZA.-
Hacia 1889 com1en=a ~ surcir tln nuevo mov1m1ento 
artístico-cultural ·en el ámbito estético, el moderniseo. 
Las tenaencias estéticas anteriores. resoondían de manera 
mas directa a las circunstancias sociales v politicas del 
momento. aunque el modernismo está condicionado oor 
circunstancias sociales como la oaz porfir1ana, t~l 

movi11iento es e: a.si con e>:clusividad cultural: ios 

i305i López Gallo. M. op. c1 t .. pá\J. 300 • Puelle verse 
ta•b1én Cosío Villeaas, u. op. cit., páas. 766-967 • 
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·ncwern1st :l.; 011sc~ro11 

-::oc1a1es. i:r¿n;.11ao •.Ji-:- ~'"'1L)n::~r un~ •::>~·:Ol'f.'S1un 11ore. 
per-sona1..1st~ o ?'·:clus1v1si:..:t, ~.n(;(J'""t.anaose 1.1n nocci •Je ~" 

t"'e~111.1~0 e u11c:1~noo le. r-1Jotur~ Of' 1.~ !rnla:tti nue se ·1.:tD~ 
1.\.1 t1or io 1r1enos se 1ntent1;:.,o¿t1. '.?n-i:rJ? ~t1··1e ... :::oc1.:>o;.u. 

1r~s LUS pr1n1~ros 11rpcur5ores. st1r·ue l~ k~v1~-i:~ H:ul 
tia7'4-ld'.,.6i. :nan1·testanucse :·dli ja nt11-~'./ct scns1oi.lJ.J~u y 
r~novac1011 est~~1ca ~11.11!e~1)tSl~. ~ste mov1ru1enro !Jt~~~rttl 

artis~1co será Al ur101ero Lle caracter h1soar1oam~r1~~no. 

1i la par c1P. Lé« inoder111zttc1on estei.tca. i:a1nb1en 
cambian las costumbres v íl1ed1os dP e}!nres1on cuJt~·r~L. las 
asoc1ac1ones cul turai~c; pi' act ic~mt:inte oesaoarecen o 
d1sininuvPn sn in-tlui:;-nc1a nol"' el snraJm1m1ento de las 
escuelas superiores y los orem10~ especializados. los dos 
periódicos promotores del nac1onal1smo liber~l <El Siglo 
XIX V el Monitor Reouol1cano). desaparecen en 18'1'6. dando 
lugar al surg1m1ento del per1od1smo 1noderno con uEl 
Imoarc 1al". 

Al verse agotado prácticamente ~1 programa cultural 
nacionalista. habiendo pasado a ser otntóresco o 
1ocal1sta. aoarece una nueva or1entrtc1on esteticc. "En .la 
revista L~ Juventud L1terar1a 11881-1888> se manifiesta ya 
el cruce de las dos eoocas Y las dos sens1bil1<1ades. v el 
in•1nente desprendimiento de la nueva oeneración. Al lado 
de los ült1mos rom~nt1~os v de Hltam11"'ano v sus 
d1scioulos. aparecen reunidos oor ol"'1mera vez mucnos de 
los escri ter-es. entonces jovenes. aue estaoan va 
r-ealizando. acaso sin pr-ooonerselo. la revoluc1on 
literaria: Luis G. Urb1na. Jesas E. Valenzuela. Manuel 
Gu~ier-rez ~Ajer-a. Manuel Pu9a y Acal. Salv~dor Diaz Miron. 
Federico Gamboa. Carlos 01az Duioo. ManueJ Jose Othon. 
e~c. Su actitud frente a Jos escrttores mayores ouP 
invitan a colaborar -Prieto. Hltam1r~no •••• ~e=a. Roa 
Barcena. Peón v Contreras- es todavia oe acatamiento 
afectuoso. pero va se percibe una seoar-acion y el aeseo de 
los· jóvenes de emprender solos la nueva ~ventur·a. aue se 
llamará modernismo." \306). 

i306) Cosío Villeqas, D. op. cit., páos 1062-1063. 
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::-e cons1oeraba oara ~sr.e momento.. auP ei Oéus ya er~ 
nuestro en cuc..n-r.o a sus conceoc1ones ::..rr.1st1cas. oor 1.0 

aue va se 0001a d~r una ~o~rlur~ casi oiena a toaas las 
rnf\n1-festac1ones A}~f.'?r nas. lHCl!.tSf.' .!a 1m1tac1on p0or1~ 

~c~otar~e. L~ cultura francesa. aue n~D1j sido aoanout\aoa 
~ r-a1z ae ios conTl1ctos 0011t1coc:.. onr~ nl ·f1na1 ne s11Jio 
~dou1r1r1a rluev~mer1~e un~ ¡1odernsa in·riuenc1~. 1~ 

crea~1v1uad mex1~ana en cierto se11t1ao ~e a~r~r~cesaria. ~l 

" ••• pr 11ner imp•~iso de loi:. r.rer:tocirt:?s oej modernismo •1n .~ 

encontrar· su exprQs1on 1nas acttv~ en l~ Revista H~ul 

(1.894-lS·:Jó) .. oue ~\n1mo nasta su muerte Gnt.1erTe:: Ná_H?ra. 
La aoertura americana y u111vursal ~lle ~n ella se realiLa 
es impres1onctnte.. Durani..e los tres ~ñas 1ie so. pubiicación 
la revista 1ncluve col~bor~c1ones de 96 at1tores 
hispanoamericanos,. segutdores del modernismo. de 16 
paises. sin contar los mexicanos. Dar10 v~ a la c~bez~ con 
~4 colaboraciones. y le si9uen rlel Casal v 1~t~ocano. con 19 
cada uno. y Harti con 15. l.os autoros fr~nceses traot1cidos 
llegan a 69. •• los espaiioJes que so.lo son -52. oi.r.: ... s 
nacionalidades ••• " (307). 

El modernismo es la eNores1on de l~ realidaa americana .. 
agotado el romanticismo. una ae sus caracterist1cas fue la 
inconiormidad ante la vuloar1uad del lenauaje 11terar10 a 
oue habia llevado el nacionalismo -oue nabia serv1ao oara 
cones1onar al oais en su momento. oero aue anora se 
comenzaba a vivir una realidad ma~ cosmooolita. Y oor la 
tanto deciden tomar el camino del r1oor del parnas1smo 
irances e incorooran las nuevas oos1bil1dades de 
re+11lam1ento y mtts1calio~d. la suaestion e imaa1nacion aue 
~oorta el simbolismo. Dentro de los modernistas mexicanos 
se encon,raran: Manuel Jose úthon 'l858-·-li06>. Amarlo 
t.fervo \1870-1919>. E11r10 1.te Gclnzaie:: Mart1ne:: 'l8/1-lY~i2). 
Saivaoor f/íaz Mir·on \18!53-1928). l.u1s G. 1trb1na (l864-
1934>. .los~ J1.1an tablada \1~71-19:=:·2>. tino de los 
reoresenlantes. rlervo. con~1deraoa oue l~ corriente er~ el 
medio oara io9rar 1.a per-fer.:c1on oel conoc:1nnento del 
mundo. va aue se looraba a tr~ves del simholo v la 
relación~ la · oul1mentac1ón v ~1 a~o110 lenauaJe. una 
b~saueda de carácter espiritual. 



'
1 L;. t'ev1st.a noa~rnci·1 • llllc\::o.oa f:;On 181'8. 011scar1a dar 

c:ones1on .=:. escr1-i:.ores. 01n't.r:ires .. '::'scu1tor es v mus1cos ttltt:O 

contaoan con t~naencias ·~s1.Pt1cas ,11ooer·n1s"t,,.s. t.n ict 1111sm~ 

=~ v1·:u·:t el oer1nno cuim1ne.nLe :Ji::1 1110l1Prn1s1no.. t•n ·,•.l 
llictVfJr'" .-:t.Ul)f.~ º~ !8-18 a l"'•.d. P~Cl'"lDlf~'.:\11 ¿._,;; ~ .... lll.t'res ()t? .,:.j 

n~c1ona11uaaes Y' 06 ine;:icanos. ._,,. se inc ltn1ran a1ver s10~1j 
de escritos e··:tranJeros en su 1engua t1r1t;1111a1 \1n9icis .. 
ttei.11ano. 1at1n .. i11a1es v oort.uuues1. i::.1 suot1i.u10 de 1R 

rev1st~ era ·~r~e v c1~11c1~'. se 1ncluyeror1 por or1mera 
vez ctoortaciones cie pintores. dlbUJantes y 1nus1cos. 
01ntores-d1bu3antes como Julio Kuelas. Leandru i2aou1rre. 
Germán Gedov1us. Raffion Mart1nez y iablada; compositores 
como Gust~vo i. Camo~. Felipe V1 ll~nue·1~. Ernesto Elorduy. 
RicardD Castro.. v <?l Pscultor .Jesús Contreras. Er:t trna 
rev1st~ de d1vers1dad de arttstas. 

La Pxces1va aud~c1a v l1oer~i1oad en los escr1tc1s. 
dieron Olé a la critica. lo aue qe~to en ellos un s1or10 d8 
altivez v desen~~nto ~nte la soc1eoad. optando por uná 
111da bohemia y deJando el rigor v d1sc1plina solo par·a l~ 

creacion. ÜYa no les tnteresn h~lagar a la soc1enau n1 
escribir páo1nas ~menas y de ~~~11 lectur~. como aún lo 
hacia Gutierrez ~aJera. s•t propos1to era crear un arte 
orgulloso y libre. al d1a con el mundo v destinado Pn 
primer luQar a los oroo1os artistas v escr1tores'1 ($08). 
La ruotura arte-soc1edad.. aue va a ser una oe las 
caracteristicas de nuestro ttemoo. se in1c1a entonces. 

VALOR DE BIEN.-
Dentro oel valor del 01en. el oof1riato imol1có l~ 

ex1stenc1a ae una paz enga~osa. conveniente pero no 
cierta. los qoo1ernos liberales en lug~r ae resolver 
au•entaron ei ambiente oe 1nJustic1a e inseguridad 
nacional. oor lo aue se orocuro na aolicar la ieu1slación 
que au~entaria el oroolema. oero no 5e le cambio.. Díaz 
m<1ntuvo ias Leves de ke-tor"a v l« Const1tuc1ón de l'i57, 
co•o un instrumento a aol1car en cuanto lo considerara 
necesario e imouso una oaz oor medio de la tuerza. 

Con el porfir1ato, el hervidero m1l1tar1sta se 
sofocaría. ya oue mediante la fuerza v Ja dipiomac1a se 

i308) ídeOI. 



.:i.lc.anzo e1 ideaJ ae tr~nou111dad nesearJo oe~de mucnos ;.nos 
antes. ~P mantuvo u,a~ en ei 0011er oor 12 T11erza. D~ro l~s 

111ás ae las ~~CPS nor r:on5e11t1m1cn10 tdc110 ae Ja so1:1eo~a. 
auesto aue s1emore nusco n1an1ener Jas ~oar1enc1as 1ea~1es~ 
t:i o·n~tll.ieiao ae no 1··pe Leocc-1011 Ll~saoE1.rP.r:10. por 10 aw:::• no 
nuoo mayor orPocuoac1on onr aesarroJlar 1~ oart1c1oac:1on 
soc:1a1 y poiít1ca, Vú Ollt:1 ·' ••• 9or1Prnaoores. d1p1tc.¿..oos v 
se11~aore~. as1 r:offio los aemas Tur1c1onar1os ae eiecc1on 
eran orCict1camente des1Qrti=tdos por ei qeneral D1d::! v le. 
vida municipal Quedo rerjucida á su 1nin1ma exoresio11.'' 
\309). Los rounic1oias fueron oodernsamente intluenc1aoos 
por los jefes políticos. iit figura de úia::! erra intoc:nUle. 
situación diferente vivian sus allAa~dos. principalmer1te 
los cienti·Ficos que erAn blanco ae diversas criticas. 

Al9unos partidas políticos hicieron el jueoo del 
proceso democrático con Diaz. El Par·tido Lit1eral. La Lin1on 
Liberal o P~rtido Científico. El C1r-culo Nacional 
Porfirista; en el lado ooositor .,, sin mayor tuerza est~r1a 
el Partido Liberal Mexicano. 

La institución del ejército. se ocuoaria oe comoat1r ias 
sediciones de or-den oolítico y aetener los levant~mtentos 

indigenas. oara manter1er- a raya las orotestas ohrer~s Y 
para co~batir a las oandas de ladrones (510). 

~n cuanto a la Ioles1a. esta fue to1er-~aa durante el 
oorfirismo. tan solo se aolicaban una oarte de las leves 
ant1eclesiásticas. lo Que le oermitio un cierto orado de 
libertad v desarrollo. las diocesis auffientaron a 23 v sus 
sacerdotes lle9aron a cerca de cir~co mil, alaunas ordenes 
religiosas se restauraron v otras ~11eron establecidas. 
Aunaue se oermitieron ciertos actos de cu4to oOb!ico. en 
la instrucción oública de nivel medio y. wuoer1or hubo una 
~ormacion ~nt1rrelio1osa. con ~soect1s hostiles a! 
catolicis•o. l 
Con el ooriiriato también termino ld eooc~ de aisiamiento 
que se tenía con el exterior, se romoió: J1a reJacion única 
con los norteamericanos oara· hacer co'!lrapeso, 11 

••• se 

1 

.1 (509) Ibid., páa. $19. 
(310> Ib1d., páas. 937-938. 

1 



reanuoaro11 ~as relaciones or1c1~1es c:on ~e101ca. ~Jeman1a. 

l-tal1a. tr~nc1a, i:.soe<.net A 1r1uJ~iTPrr~ .. ·· •,·!.llJ. 

uuran<e ia 01ctaoura 1a oer1~anenc1a en los ouesl•'s 1~1 

'1~0Ulf'.:if'? r?rñ or~c1.1c:.=tmenu~ 11n nerno. L:t ina.mov1 t1oaa •lH 
i0s Tnnc1onitr1os 'i"e ltli'i.S i.: 1.~1r~ e11 1.c:,s Ollllf::?t-nct'llréts,. Vci 111_\t.' 

ÜiC!z e.!. aes1anar lns 011~stos itJS ~-t+1~.1i;::.:tna t'~n 1?1 manco .. 
001· t 1~01u t1er11:::tral ~.p rir_•tmi:t11f~t1; en el f1111-!'-lT•.:i ce<s1 í1~sl:i Li<. 

iutwr·tp 1.::.12;. E.t 1.:unot·t.·~o p1 .. rt prác11crt111i::onte " ••• el 
cuart.ei de invál1r1os. o el de1)1'.'ls1to de 0T1r:1r::ti.t?s. u en 
p;:..labras OP Cos10: l.t< Cámrtrc. d~ útílUtciLios se ci.semF!JO a un 
inuseo ae histor1a ri<:-1t11r:d drlfltie s.-:• h •. -dia un eJemDl.=tt 1Jr-
caa,, esuecie~. t::l se11ado -rtte f_1l as1 lo aP e;:aooernadores v 
generaies seniles ••• 1~1n1.:Jnno a~, los poder·es de Ja 
federac1on v de Jos Pst;:~aos retuvo el oocte1··. 0 c~.10;. 

D.iaz creó tm status Quu. buscó la consol 1dación con 
todos los grupos politicos; lus i1berales ctcot-dras con la 
le~1slac1on procuraban oue se aolicara. los conservadores 
aceptaban la benevolencia del aob1erno nara con los 
religiosos. los militares oue le lle'lctron ai poder 
recibieron diversos ouestos. La sociedad ood~a moverse 
libremente, en tanto no pretendiese cambios oolit1cos. ~l 

antrooocentrismo que 1111olica ~l rechazo ~ Jos vctlores 
espirituales <valor de verdad). era promovido. ademas de 
que al no permitirse La acc1on política oe los ino1v1duos. 
se estaba ro~picndo con una de las 1ncl1nac1ones na~urales 
ae ~oao ser humano \valor de bien1. por lo aue ~1 

ina1v1dualismo oersonal o ae 9ruoo era alentado. La 
busaueoa del bien ~eneral ne todos v la cooart1c1oac1an de 
los individuos fue aoaaaoa oor el gobierno. va aue este 
arreoataba a la soc1ed~d l~ oos1Dil1aad oe oesarroilar oor 
s1 mi s!la el ar-den. ta oaz v '-?l orooreso: la sol 1 dar id ao v 
corresoonsab1lidad social eran cooadas. el paternal1smo 
estatal imoedia e! crPc1m1ento comuni~ar10 en los valores 
de bien v de verdad. 

Ull> !bid., pác;r. '140. 
1312) Ibid., pác;rs. 962-963. 
(:513> Idem. 



~IALQB. DE VERDAD. -
uentro oel valor ae veroad aue aoarca !O r~1at1vo a ia 
c1enc1a. ctesoe in1c1os oel oor~1r1~~0 aparecerían varias 
~soc1aciones c1er1t1T1cas. como: 1~ ~a1n1s1on ueoaraT1c~ 

i:.;~olorauora ~n .ld77. ios onservat.or-1os a~ 11e1ereo.lon1a l"'n 
ld77. cts1.rono1t11a en Jbi8. s1smo10Qt.ét en lYO!f v un 
instituto Medico N~c1ona1 en 1888. 

El ~Joservator10 astrono1A1co. '' ••• p1Jr encarao oe la 
Con~erenc1a lr1ternac1onal de l887. foto9ra~ia la zona del 
cielo comprendida entre los paralelos 10 y 16 de 
declinacion Sur. incluye11do estrellas hasta de 14a. 
magnitud. La red Meteroroloo1ca se comoonía en 1910 de 35 
estaciones de observación en la Repüblica. Y la 
sismológica. empe~ada en 1909. iba a tener 6 estaciones de 
primer orden y 52 d~ segur1do; más l& Rev0Juc1ón tmpidj,Q SLI 
t~rminac1on. 'l sus hnmhres destr-uveron ~launas de estas Y 
de las a1eteorolóa1cas ••. " (314). 

En cuanto a geograf1a. se público el D1cc1onario 
Geográfico cie 1888 a 18~1. En la cartoarafia la Comisión 
Geoará-iica se iniciaron los tr·ahaJos oara formar la Carta 
General de la Repüblic~. lleo?ndo a una au1nta o~rte de su 
labor cuando en 1914 los militares la d1solv1eron. ütros 
avances fueron alcanzados oor La Com1s1on Geodésica 
118981. que hizó la med1cion ael arco mexicano del 
mer1d1ano 98 W. de Gr-eenw1ch. ter-m1naort en 1915. En ia 
Qeoloaia se hicieron oescubrimientos v estudios de los 
minerales, as1 como en la botánjca Y ecología, 
oublicándose en esto ~ltimo en tB95 la Biblioteca botánica 
Mexicana. oue recoo1a los conoc1m1en~os oe los veqetales 
desde la época de la conouista. 

En la medicina huoo oersonaJes notables en este 
periodo. el Instituto Médico Nacional investigó la flora. 
la fauna. Ja climatolooia v la geografía nacionales. 
Varios estudios científicos se puolicaron en la Gáceta 
Médica de México, como: el uso de la rasoa uterina y el 
uso del cloroformo en las operºaciones. E!l de enfermedades 
leorosas, de patología ocular y urinaria. el de cirugía 
del abdomen. y demás. 

(314l llravo Uaarte. J. ~'! ¡:;_~_i;>_n.i;! .. '1"-'-"-" op. cit.. págs. 
90-91. 



~n el neretno mex1car10 aoarec1ero11 ooras excetentes en ios 
:1mo1tos: const1t.t1c1on~1 .. 1nr.ernac1on~1. :-1sca.l. _1ut11ciál. 
-:tOr.:H .. 10. i.-is1 como a1·:~rs"s con11H lac1on!;1 S ae .t86i :.. 1 tl..:! •1 

::.>O L'1Ü:J. 

~Jar1as ooras ae reo1oa:ia ·1 1·11osa11ct oue aci.110:: .... 11:~Etoan 
v renovaoan ei prmsam1enr.o ro10111a.L. ::·o~rP.c1eron en ~ste 

per 1 OCIO. 

Hubo al9un0s 1nveintos en material de guerr~ .. 
premios en París en 1700 v en Estaaos Unidos 
(.$15). 

11ctnanuosc 
,.,, 1904 

Dentro del mismo valor oe verdad. oue impl11:a el 
desarrollo del conoc1m1ento. de la filoso~ia y de la 
religión. Diaz mantuvo una talsa tolerancia en este último 
aspecto. tlo se d1ó relac1on oficial con la loles1a. se 
omit10 la apl1cac1on Legal de las leyes. siempre v cuando 
no 1mol1cara injerencia Pn lo cív1co-oolítico. Lo 
rel1q1oso paso a ser asunto de conciencia. arJo de ser 
vivencia comunitaria y de impacto pn l~s a1versas 
act1v1daOes de la vida social. pascinflO ~ ~er asunto 
privado. 

En e1 ámbito de 1a -rormac1on numanc... oe la educac1on~ 5:P. 

1n~roduc1ria una serte oe nociones aue var1ar1an el 
pensamiento de la nac1on men1cana. Dentro de io educativo 
han surq1do diversas teorias. una de las oue m~s 1moacto 
han tenido en la ht1man1dad aurante los últimos tiempos ha 
s100 el positivismo~ aue lleaado a Mex1co al traves de 
Gaoino Betrreda ·formaría a diversas oenerac1ones. 1:::1 
positiv1s~o recn~za todos 1os valores. eso1r1tuales v 
dei+ica a toda la human1daa. esta tdeolo~ia oosib1litaria 
al gobierno organiza!'° su proorama educat :itVo de trabaJo. 
Au~usto Comte 11798-18571 se proouso una ~eforma total de 
la sociedad~ y 
para ello,. su 
que p lam.ea 
humanidad oue 

considero aue era la cienc~a el meJol'° medio 
lev de los tres estados. la clasif1cac1on 
de las c1enc1as. y su 1.-eligión de la 

es el culto rend1d·o a los grandes 

1315) lbid.. pRra todo 
consultarse las págs. ~~ 94. 

este ' apartado. puede 
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11omores. 1as n1uertos ilustres aue ocuo~r• ei mas alto ranuo 
~n ei 1jr~n t>er. ~sto l:?s. ia l!ntoad aP. r.oaos 1os nomtJt'"es .... 
la a1v1sa oe1 oos1t1vtsmo ~ueoo Torm111~oa en esi:.as 
ua1aor~s: ei ~1nor como Dr1nc1n10. ~1 orcen como oase. el 
proor-eso como -rJ n. ·' \:;. 1 oJ. 

Gao1no ~arreoa \J8¿0-1ti81>. a1sc1ou10 ae (omre ae 
18{7 a 1857. desoe antes de l8ói rro1nov10 ~1 posit1v1smo 

nna doctrina que se oponJ a de mt:1nera resuP.1 ta <:1 la 
filosofía espir·itt1al1sta y escolástica enseRada Pn 
seminarios y planteles supar1ores dominados oor la 
Iolesia. Puede dPcirse que. ~ la caída del Imoeri0 de 
Maximiliano. el metodo y la conceocic1n del inundo 
positivista eran acPptados por muchos hombres de rlaro 
talento. 

L.os positivistas mex1ca1los llegaron a aoru,1arse en la 
Sociedad Posi t1v1sta de i'íé;acci; durante catorce años 
<1900-1914) editaron la kev1sta Pos1t1va •.• 

aceptaron en su conJunto una serie de ideas; los 
orincipios mínimos del pos1t1v1smo. me,:icano. Helos aqui: 

l. La humanidad,. co1no conjunto, es un on;Jan1smo que 
vive y crece. aunque +orm~do oor órqanos seo~rados. a 
saber. nombres v mujeres que Je sirven. 

II. El proqFeso se h~ señalado oor las diferentes 
relioiones Que han existido ••• 

III. Todas han sido buenas v ~tiles en su ~ooca ••• 
IV. L~ ülti~a el cr1st1~nismo ••. Pll su conJunto. 

superior... no en la credib1l1dad de c;11s asertos. sino P.n 
su utilidad oersonal y social. 

Y. El crec1m1en.to dei conoc1m1ento oosit1vo (o la 
c1enc1a) ha desacreditado oe tal suer~e las ooc~r1nas 

cr1st1anas. oue ha llegaoo la éooca ae su oesaoar1c1on ••• 
VlII. El ser mas orande y mas benefico oue conocemos 

\aunaue n1 omnipotente. n1 oer~ecto> es la hl•m~nidad •.• 
lX. A 1?ste ser deseamos o+r-ecPr n11est.ro a.mor. 

serv1c10 y venerac1on. No es Dios~ pero ocuoa el lu~ar de 
ilios ••• " (317). 

(316> Larrnvo~ Fr-anc1sco oo. cit ... páq. 282. 
13171 Ibid., oáas. 283-284. v pued~ amolia~se en Cosio 

Villeaas, D. op. cit •• pá0s. 956-960. 
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~arreua oroouso ttna ~aucac1on 1nso1raoa erl lct ra=on v 
~n ia c1enc1a. 
nat.ura.J.es. que 

aYe aoarcara toa~s 1as 01sc1011nas 
desarrotJara ~J ~n~end1m1ento Y tos 

seniidos.. suur·1m1r CHCtlltD no T•.tesP uemostrao1e oor 1L1S 

c1enc1as oos1·t1vas -recna~o ~ 1~ 1hetar1s1~a- 1ntroaucc1or1 
lle! rnetoao 1nuuct1vo.. tooo P.tlo con l.;:, crPctC1on rle ia 
i:::'=i::ne1a 1·1a.c1011;:..1 1··repeirctlU1'"1a •Jl?SOe lcivd con vttarez.. µero 
·~1.t 1111· luenc 1a ·tue 1nmcinsci P.n otros a1r1t• l tos. 

fue atlr"c-rnte el nort1ricito ..¡ue sP- d1ó la un1tor1111drtt1 
en Jos olanes de est1ta10 v lrt ~centuctc1on de su lütc:ismo,. 
con Jo¿.quin tiarandct se reaiizó 1ma reun1un nac1on;,\l~ "Los 
conaresns de instrt1cc1on Pübi11:a de 1H89 v 1890 ~arcctron 

los 1111eam1entos y deT1nieron l~s poiit1cas aue rleb1an 
seau1rse o ~l menos 1ntenlarsP en las ent1dades1 eri los 
'l:err1tor1os ven la Ccio1i:~i dt:~ l~ hPp1'1bl1cd. 11 (.~·lB). f"or 
la constituc1on de 1~5/ cada entidad tenia libertad en ~l 

maneJo rie dichos aspectos. con ~5tas 1~el1n1ones se 
pnsibil1tl4ria ld ttnJ.rl::id riP fonn:ic1on~ la Ley df-:• 
1nstrvccion Pfibltca de 1891 comenzo a abrir ~l camino .. 
ade~ás de pas~r de la noc1on de ense~~nza libre' a la de 
'enseñanza laica~. Con la 1ev ael 15 Oe aoosto de lYOB1 el 
secretario de Just11:1a e lnstrucc1on t-'üb.J tea ,Jnsto Sierra. 
incorporó las cctracterist1cas de: un1~ormiaad,. 1r1tegr1aact. 
la1c1smo. pos1t1vismo, patr1ot1smo. ool1gator1edao V 
qra~u1dad a la escuela pr1mar1a. Justo Sierra buscaria aue 
toda la educac1on meM1~ana a1rara alrededor ae estos 
cr1ter1os.. pr1mar1a. nor1na1. oreoarator1a y en lrt 
un1vers1aad aue conseou1r1a reabrir en 1910.. con un 
marca.do oos1t1v1smo en su or1ent.acion. lo que ouede 
corroborarse en las leves emanadas oara eilo y en las 
diversas revistas v material educativo de .lrt epoca. Los 
va1ores c11lturales de esta cosmov1s1on buscarian ser 
expandidos a traves de la educac1on iormal. 

Para 1894 la educac1on TPtieral mexicana contaba con: 
11 
••• 16 escuelas pteoarator1as. 1-1 de .1ur1sorudenc1a .. "f de 

medicina.. B de 1naen1er1a.. una escuela oráctica de 
m1neria.. otra de est~dios m1l1~ares v otra de navales: L 

(318) Bazant. Mi landa E_l_ lg·~-"'~.P, l::'.!l[l~gó_g_i!;_!} !füt:"-"t~ ~1 
E'.9.r . .f_i.x.11!!2. l.€triJ9J_Q.QJ<;<t,_ ::;t;t:_-:J,:_;<bf!lHto,_ MJn<I~-9 Vi'!3~'l .. P_~g,-
9_._ 



escuelas oe rturu:ultur·a. .:: OP. camt?rc10. 7 cJe artes Y 
o-t1c1os. 
ciegos y 
m~est.ros 

4 conservatnr1os oe m~s1ca. una escuela 
Ot.r«~ U'-ir& sordomudos.. v vctr1as normales 

de ur1mar1a ••• La lln1vers1dad tlt:1c1onai .. 

para 
oara 

flUP. 

reun1ri~ ~lgun~s ae las ~scuelas superiores y la 
preoara~or1a que ya f11nc1onaba en la c~o1tal y 
estaoleceria nuevas escuelas. como la de Altos estudios. 
luego la llamada de Filosofía y Letras, habría de crearse 
por Justo Sierra hasta mayo rle 1910. Funcional,a. asimismo .. 
la Biblioteca Nacional, fundada desde 1833 a base de los 
fondos de varios conventos. ministerios y donaciones 
particulares. y que contaba hac1~ lB/4 con algo más de 
cien mil volúmP.nes ••• En los primeros i1ños del nuevo sigfo 
se publican VArias obras notables: Me}:ico vieJo (París. 
19001 de Luis Gónzalez Obregón, y La c1udad de México 
(1900-1903). en tres volúmer1es. ele José Maria Marr-oquí ••• 
Me>:tco: su evolución social <1900-l'iOli, en tres enormes 
volOmenes. aspiró ~ ser el balance de las rP~lizaciones 

del Por+iriato~ Justo Sierra colaboró brillantemente con 
la sección ~ue 111ego se ~ublicar-a por separado con e~ 

titulo de ¿yolución política del pueblo me>:icano. y 
Manuel Sánchez Mármol escribió un débil resumen acerca de 
Las letras patrias." <319i. 

Durante la dictadura porfirista, el grupo de los 
científicos (por su influencia positivista>. sin ser de 
c~rácter polit1co. con José !ves Limantur. Carlos P~checo 
y demás, orientó la administración y en cierto sentido la 
espectativa de existencia de nuestro país. su +ormacion 
valorativa buscó ser implantada. 

Dice al respecto Leonoldo Zea oue los positivistas 
"Creyeron poseer un método ~ilosófico al cual se podría 
someter todo lo existente. Se consideraron poseeedores d~ 
una verdad válida para todos los hombres y en su nombre 
atacaron todas aquellas verdades que no se confor~aban con 
la suya." 13201. Para estos pensadores la historia 

1319) Cesio Villegas, D. op. cit., pág.· 1070. 
13201 Zea, Leopoldo tl Positivismo Y. k ¡;ircunsta.ncia 

Me:dca_illi, FCE-SEP, Mé:nco 1985, p,\q. 18. P'<ra urofundi.zar 
en la noción de 'proqreso~. r.fr .. ~l. t:§ins~H!Llento HJ.21._óri.f..Q..J.. 
Ayer Y. t!f!Y ffi!Ls<ÜQ9...í_ª-~' op. cit., r. lI, páQs. 581-616. 



tJn1vers~1. v en oar~1ct11~r J~ mex1can~ er~ ia oenosa 
marrna nac1~ Ja reaJ1z~c1on aa las vprr1anes 00~1t1v1st~s. 
l10t" 10 nne or1r_1ntf\ron i:oaos s.us Asr-uer-zos oal""a que ia 
'!oc1ea:H1 ·r1P:·acana r:iri ::tt (OnJunln.. .::e acercarE1 :nas 
oro11t~fl1enre ctl ictec:o.l orooveslo oor .:..Gs co1nt1anos. 1c1 
reor1.entac1on ae los va1or1:!s cu1tur~Jes nacionales. 

El pos1tiv1smo o~so ae ser una do(tt·1na filosOftca. ~ 

constituirse Pn nuestro Di4.is en un instrumento político. 
en un medio rte alcb.n::ar el des.ctrrollo soc1r.d y· la 
justificac1on de •An rPaimen dQterminado. alrededor del 
cuaJ. se encontraban cotJi ja.dos sus seau1rtores. La t-e 
profunaa en los valores culturalps tradicionales de los 
conservadores. comenzaFia ahora a ser despla~ada oar 1.1n fe 
en la ciencia v en el desarrollo evol11t1vo v 
r1ecesar1amente ascendente de toda Ja sociedad <~21). 

Ta1lta 1nfluenc1a corno el oos1liv1smo la tendria 
poster1ormer1te el marxismo. ambo& en nomore de la c1e1\c1a 
recnazaran todo lo trascendente. El oos1t1v1smo 
m1stif1cará a ia Hum21.n1d21d. qtter1en<Jo con ~dlo desolazar a 
úios. alQo semej~nte nara el inar:dsmo Qlte a s11 ve:: 
~on+iara l~ obra mPsJán1ca al nrolet~r1a,Jo. E] 
pos1tiv1smo. al amoaro liberal influyo ooaernsan1ente en el 
por+jr1ato. mas tarde se al1~ra al marxismo c11ando ciertos 
oob1ernos opten por esta corriente. l.a educac1on será el 
laboratorio de trabaJo. ouesto Que se cons1.deraria Qtle 

oara ~ransformar la sociedad era necesario modl.ftcar la 
conc1enc1a soc1a1. oue se ~ncontraoa imoreonada 
+uer~emunte oor los valores culturales. rtel oensam1en10 
rel1g1oso-colon1al. 

Ahora bien. de acuerdo a la histor10Qra~ía mex1c~na. el 
par~ido conservador. terminó con los fusilamientos del 
Cerro oe las Campanas en junio de 1867. y Junt¿ con ellos 
toda la cos•ov1sión cultural oue habían defendido en el 

<321> Puede repasarse el apartado de La Filoso+ía rte la 
Historia de este documento. para entender la noción de 
orogreso necesMr10. 

.·•.' 



s1aio Ali... sin emo;troo P.Sto rio íltP. et•~1. ue .1.ooi '"' .l 7.14. ~e 
dest.z~car1an oos f:'t.~oi::1s <?11 .t::t n1~.1.nr1~ .::1c1.:1or1 01~.1 

rH~n~annento c~t11l1co i:•:1n'E'l?r"'J~oor· "':".11 1~~ 1tr1m~~,·~ es1 os 
.!Ucri:..n oor mrtrn.Pner •.in.:. nucr.r.in.:i (•ü!1 t ic.-:t. !.ll~nlí~H.lci +-:•fl 

tos pr1nc101os mora!P.S lft"' .l.;t 1tJ10=:1:.. 1_ Cttol1c.=.. opuestü 
PSé'nc1¿•!ment.e it i;i ¡~uctt'"111c:1 p1.d.1tti:ct L1bP.rti1~ t""'n tct 

=euu11oct Pt.:iPa. los c~itul1cns~ trr1)v1uns 11r1ni.:1¡i.::umentn POI'" 
i.~s iUeas de la .. :-11c1.:11·-c.t t-:Pr11m Nnvi':lt11111. r;.i~ fH"&?OCl.mC(ll p1w 

íOr~a1· una rloctr1r1a soc1~1 que strv1úr~ p~r~ cl1seHa1'" Y 
poner en pr~~t1c~ u11 ol~n de re~or·m~s soc1~les ouP 

superase las def1c1enc1as d~l s1stPffil liberal.'' l3~2). 

DPsoues de 18ol torlns los uue i1ab1an r.~n1no algun 
nexo con el lmper10 ¡~Pron cons1der~rlos como tratdores. 
por lo que peFd1eron sus oerecnos pc1lit1cos y varios 
Tueron aesterrados. t1i::imoo desp1.1és se les fue siendo 
ren<:tbilitando con ciertas reservas. lrt mavoria de los 
e~conservadorp~ guarda1picin ltna actitud apo!1tica. 1ntlchos 
de ellos. des1ltts1or1ados se ma11l~ndrian aleJados de la 
vidci pública el t-esto cte su 11ida. Otros. r.11nque aleJéH.ios 
de la poiít1ca. crearon socieaaaes oara el +omento del 
catolicismo. en 1868 crean la Sociedad Católica de México. 
que para 1877 contaba con ·f11ert.e 1n~1uenc1a en l~ 

sociedad. Un tercer gruoo de ca·tal1cos 11ber·a1es tratt1 d~ 
defender los in~ereses catal1cos mediante 11na aaaotac1on a 
las c1rcunstanc1as. pero terminaron siendo 1~n grupo de 
aoovo oel gobierno <525). 

Los conservadores -fueron norrados del maoa oolJttco v 
de la admin1strac1on del oa1s. pero s1gu1eron sosteniendo 
sus princioios y trabaJando en otros ámbitos. de tal 
suerte aue sienoo av~nz~aos de edad. ''La 8bra r1no1ó 
~rutas (posteriormente>: una nueva gener~c1on de católicos 
mexicanos que ~1gura en la v1da de México ya en 1892. 
rec1b1ó las ideas de los v1eJos conserva~ores v mantuvo 
esta trad1c1on 2deolóq1ca. 

La segunda parte, "El catolicismo social', comprende 
los a~os que van de 1892. cuando ha aparecido una nueva 
generación de mexicanos v se ha pubJicado la encíclica 

(522) Adame Goddard. J. op. cit., páo. ti. 
c;;23¡ !bid •• páos. 28-29. 
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t·,.eri.tm Novarum. ct 1Yl4. eo1o en quP. ~e ·1~Y"i't ';!t1soena1ao P.l 
uP.sarroilo v u1.1~Hs1on oe1 oensam1ento ~oc1a1 cr'\t:Ol1co. 
~r1r ~~ec~o ae Ja rPvoluc1on c~rranc1sca. En estos anos 
1as Jovenes r..:~tolu:os c-:.nser'.'ctnore~. !::u ocl!t:iei.n 

GPt estuo10 ae !os aranoes oroo1emas 
SOClLtJ.eS oe su T.l.e111po: ~i pnuo~r1smo. l~ concenl.r~1c1on 1Jt-, 

la r·1queza. ~1 or-aari1;.:ac1on obreri:\. ~tceteora ••• 11 {::.¿.¡.¡. 
Surgieron auri:1nr.e este n~·r Lodo una l.ll'·an var ie11ati de 
puDlicaciones. evenlos v ctgrupa.-:1orws CE4.tOlicas. oue 
proooniar1 el reordenam1ento de la v1da cultur·al. econo1nica 
y política mex1car1a. de acuerdo a la doctrina social 
eclesiást1ca <aorup<1c1onP.s de campesinos. rJe obrP.Fos. de 
gremios. c~Jas o~ ahorrQ. sociedades 01as. etcet~ra). 

Dando lugar a un resnro1m1ento tfrd catol1c1smo me~:icano y 
de sus valorP.s cultnr~les s1.1stentaclos ~325). 

A más de oue le\ i.;iran mavor1a ae la soc1edao me;.:1canct 
todavía se mov1~ alreaedor de los 11alores oe una 
cosmovision colonial~ ron "ª Tuertes 1nfiuJos de corte 
liberal positivista pr1nc1pa11nente a través de sus él1~es. 
a finales de s1alo comen=aron a apar·eceF tos or·ates de 
otra cosmovisión que husc~ria impreonar los valorAs dR 
nues~ra nacionalidad. el soc1al1smo. 

Ya desde 1861 nabia llügado a MéH1co el socialista 
orieao Plót1no C. Rhodakanatv. Tundando en Chalco el "Club 
Socialista" con Pl oue intento una revo.i.11cion -3.0raria.. 
sooocada por los juar1stas en 1868 "No oueae aeJarse de 
mencionar el imoacto oue t11vo en México la +undacion oor 
C. Marx de la Asociac1on lnternac1onal de irabaJaaores 
(la. Internacional) en Lon·n·es P.n 1864. Al conocerse en 
México el grito de oroletar1os del mundo uníos'. el 9ruoo 
que se aqlut1naba en torno al p~r1ódico ·El Socialista'. 
ü1rig1do oor Luis Santiba~ez v Justo Marroquin. se 111eron 
a la tarea de formar el Gran Circulo Obrero~ con el objeto 

(324) lb id.' pá9. 10. 
1325> Cfr. oara el caso de las publicaciones o de actos 

oüblicos de culto a Semo. Enr1Que op. cit •• páqs. 255-
254. 



OP. ~Unel"lf"10 CI. ia let. lO"f.€'Fíl~ClOOa1. 11 (.~ • .-::::,,1. t:.l l;1.r<:.1JJD 

m~rl't.ltVIJ re1ac1on cc~n l:t 1nternr.tr:1nnai i1 r.:'"'r1vl:ls llP. nn 

1J1sc1ou10 oe to:hodAK~ílC.\fV. r·rc1nc1sco l.t:!ict(OST:i. secretctr10 
•Je !E\ secc1on inf:!':ar:ctnM. 

nuno inult1ptes 111ant-rt"st;i.c10111-;>5 r:ir:>l soc1,t11smo v 

'~narou1s11lO ~ r1nales ue1 stc1lo ..-..ix. <:le ta.1. ~Llt.>lr'tt? QLH! 
·i 1 odos esos nuc leos soc iai 1stas. pe.sanan el t 1enipo, se 
canv1rt1eron en los troncos del {l0resmaaonismo y de la 
Casa del übrero nundtal, de donde a su vez habr~an de 
salir íos const1tuventes mas rad1c~les. Luis ~. Morones. 
h CklM (CROM> v otros muchos que cobraran -rama 'i poder 
durar•te la revoluc1on. r:.ilos Ttt~ron los a11e al imponerse 
el grupo sonorens~. comen~aron ~ cras-rorm~r la R~voluc1on 
Mexicana. De un proceso de mudern1~ac1nn democrática, (orno 
lo postularon Madero y Carran~a la convirtieron e11 •in 
modelo oe trans1c1ón al socialismo." (3¿/). 

C'.:.26> E...o..r.2 !j~HiC:.Cl !~.•lQ.Q. op. cit.. páq. 10. L;'tr. oara 
oercatarse de los e~ectos causados en Mex1co ae La 
Comuna de Paris en 1871 v ae la Internacional Comunista~ 

García Cantú. Gaston. oo. cit.. nár;is. 12~-134. Para 
profundizar en las propuestas de Plotino C. Rhodakanatv v 
de otros socialistas que actuar1an en Mex1co. como 
Bañuelos v üwen. puede verse ~u sana tJu1ntan i l la b.ª 
~duc_ªf..!..t;JJ! en la Utooia ModP.rna. $101.Q X_I_~ 
(Antología>, SEP-Cab-~llito:-lié;;ico 1985.--p-ágs. 83-85 y '19-
LOO. 

<327> Ibid., páas. 10-11. 
la Confederación Nacional de 
anárQuicosind1c~l1sta, puede 
cit., pág. 185. 

Acerca de Luis N. Morones y 
lrábaJadores, de carácter 
·1erse Semo, Enr1nu'e op. 
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5. LA EDUCACION MEXICANA Y LOS VALORES QUE ACTUALMENTE 
TRANSMITE. EFECTOS SOCIALES. 

in este aoartaao. nos Pntocaremos a anai1=ar el 1Jesarrollo 
ae 1os valores cu1tur~ies n1e>:1car1os a partir ael 
mov1m1onto r~voluc1011ar10. ya oue ~s ~l punto de 
r~+ere11c1a que comunmente se ace[ltr.t co1no ~1 c1.n1ento de li=t 
nac1on moderna me>:1c~na. dP stts valores culturales 
actual~s. 

Particularmente el sistema oolitico 1nex1ca110 ha 
tenido cuidado en l1acer enf~s1s acerca de oue la 
R~volucion contiene las aspiraciones del pueblo mexicano y 
se constituye ert el par~rj1ama. alreaedor oel cual se debe 
v1slumbrar nuestra historia. ~1n estar ae acuerdo cor1 este 
planteamiento. se tomr.i. como referencia para el Mé:·nco 
1noderno dicho acontec1m1ento, puesto que nuestra formación 
cultural par·te de lo5 pó5tulados que los goo1ernos 
revolucionarios lian planteado como vál1oos en nuestra 
formación. 

La revolución mex1car1a ouede de~in1rse con10 el 
proceso armado mediante el cual. los tlit'~r-P.ntes caudillos 
buscaron la ootencion del poder mediante la fuer~a. e 
incorporando a las masas sociales con la promesa de 
resolver sus problemáticas. Puede decirse con certeza oue 
la or1mera intencion del movtmtento era ioorar una mavor 
partic1oación política de la soc1e~~o. 11na 1neJor 
d1stribuc10n oe la autor1oa1i v el ooder social. y aue en 
un segundo momen~o se busco 1a soluc1on oe las diferentes 
problemáticas soc1oeconom1cas v la 1nstaurac1on de un 
qob1erno omnipotente aue desolazaria o obsorveria las 
diversos cuerpos intermedios dP la so~1edaa. oara 
reestructurar y reorientar los valores de la nacion 
mexicana 'de acuerdo a i~s conceociones liberales y 
socialistas. oue estaban en boaa en aquella eooca). 

Este subcapítulo cuenta con tres subdivisiones 
fundamentales: el Periodo Revoluc1onar10 \dP inicios del 
movimiento a pri.ncio1os de los a~os cuarenta>. que imnl1ca 
todo el proceso de QUerrk c1v1l y el reacomodamiento de la 
sociedad mexicana; el Periodo del Desarrollo Estabilizador 
<del a~o cuar~nta a el a~o setenta>, donde s~ din •Jn 



oroceso ue aesc1rrn1lo mr...tPFlal ;:.ino11s1mo v 11n Cí..1mD10 
~uostanc1~1 ue los ·:~1c•rPs c11ltur~les a~ 1~ sor1enaa 
mex1ca11a: a1 F~r-1000 o~t rfct1:1un~l1smo hevol11c1or1ar10 tnPJ 
ano SfHentR ;;., lct P-?Cl"lctJ. .::onne éi L MJnl)dFO ue CCH'"rU~lltPS 

soc1:.11stas c1;:1 011sco •l'::>nt::'r • .:.r 11n nqE:'v1.1 mone1n oe ni:!!..: ton. 
airando nespues n.:tctct r.'i crtp11a1L:'mo 11t1erEt.l ü l1bPtfd LS1no 

s.oc1aL oe 1a C\Ct.11al1r1~0. 

1.,;.i .• :Ja C.lhH-td.Gll C•.11~1 nt.ct t::on ltllCI Of~OUfJñi-t 1ntrurit1C:Tltill 

oara cor1textual1zar al le1:t0r en Ja éPO~a correspondiente. 
til iouai aue en el snbcaoitulo ctnter-1or, se van an.=d1::andn 
los ci.tatr-o va1ores culturales ne ut1i1dad. belle.;;::a. bc.111dad 
y vero ad, entre! ct.:::cindo sus con ten ioos. ca o e recordar Ol!E.1 

l~ razDn de esta oresentac1ón se debe al oraen interno Y a 
la jerarquia oue ou.aroan enr.r P Sj las mismos,. como ya s+:o 
e>:ol1co en el i:ap1tnlo dos '.' P.n J::i introducc1on del 
capituio tercero. Fi.nalioente nav 111.1e nacpr r efet·ent:ia ci.l 
hPcho d~ que es en Pl valor de verdad a donde van 
confluyendo los demás valores. va oue en éste se trata lo 
relativo a la cnsmov1s1on cultural del momento. y es aqui 
donde se trata lo relativo a la edlt~ac1ón (formal P 
informal), como transmisor~ ae Jos valores culturales de 
nuestra nac1onal1dad. 

!h. VALORES CIJL rLJRALES DE LA REVOLLICION. 

H or1nc1p1os oel s1alo XX el ooriir1smo emo1eza a decaer. 
en e1 a1nbiente poi1t1co comenzo a nlantearse la suces1on 
ores1dencial v en el social se ao11d1zaron d1ver-sos 
oroolemas. En 1~04 se moo1f1cú la Constituc1on oara 
ampliar a seis años el laoso de qob1erno v se restablec10 
la fiaura de la Y1cepres1oenc1a oara nreven1r alouna 
s1tuac1ón difícil. Durante Pl ~lt1mo neriodo dictatorial 
la situación +L1e mas inestable. va oue comen::aron 
aparecer gr11pos de opos1c1on "v diversas ideas de cambio; 
~res eran los problemas funoamentales oue no se nabian 
resuelto "a> el de reorganizar el país democráticamente; 
b) el de las rel~c1ones con la Iales1a en ~orma normal: v 
e> el de la justicia social~ 011e no aiendió seguram~nte 



pm .. sus ideas liberales." 1 .. :::18). 

0aao aue e11 mucnos mex1canc's ex15tia la 111tenc1011 oe 
pa~tic1oar ~n 1a 0011t1ca. v el rP1~1men no s~ los nab1a 
permltllio. c:ome11z~ron a ~ctuar con mavor oe11geranc1a. ei 
~ar~1do L1oera1 nex1cano. 105 a1versos grupos ue catol1cos 
soc1aics. v 1os soc1aJistctc; y c:tn?.rou1stas. i:\oemás de 
muchos ·runcionar1os de la u1ctadura. El ~~rt1do LiMerai 
Mexicano lleaó a publicar un period1co con ~B 000 
ejemplares. para fomPr1tar el cambio en las sociedad 
mexicana "A la inspirac1on de ese m1s1no partido se 
debieron. con tal motivo. v~rios brotes r~beldes. o 
estallidos de huelga. como: el de Cananea. Sonora. en 
1906: el asalto a },). adudna ae Nouales. P.l mismo ¿1i11l. c..sí 
como los actos de rebeldía que aparecieron. también f=-n 
1906. en Jimenez. Coar1\11la: Acay11can. Vcracruz: Ch1nameca. 
Horelos: y Puerto Mexico. Veracru=; seouidos del motin 
obr-ero de Río Bl aneo. Ver~tcruz. y de co11mociones v10J enti:-.:S 
en var-ios s1t1os de Coahutla v Ch1l1uahua ttl e-.ilo 
siguiente." <329). Cuando estallo 1~ Revolución. los 
integrantes del PLM actua1·ian d~ manera independ1er1te unos 
de otros (en &aJa Cal1iorn1a 1ntent~rían J11nto con 
extranJeros crear un estado soc1al1sta. pero seriar1 
derrotados por los soldados ~ed~r·ales). 

Ante este clima de ag1tac1on social y política. en 
1908 Díaz. conced10 una entrevista a •m oeriodista 
nor~eamer1cano. donde aseouro que se ret1raria en lYlO v 
que no ver1a con niales OJOS el sura1m1ento de un partido 
ac ooos1c1on. ouesto oue el oueblo va estaba apto para l~ 

democracia \$30). Para oar1.l c1octr en las elecciones 
aparecerian varios oartiaos: Partido Democrático. P~rtido 

Nacional Pori1rista1 P~rtido Antirreeleccc1on1sta v 
F'art1do R~v1sta ff•artido Nac1onal1sta DPmocrat1co>. esto!=; 
1Jos ültimos se un1ficar1an v se en~rentarían al Partido 
Reelecc1on1sta o G1entifico íel mas ~11erte y oficialista>. 
Durante la campaña maoer·1sta nne tuvo qran resouesta 
social. el gobierno apreso a Madero por suones1.os delitos. 
al realizarse las elecciones hubo aiverstdad de 

(328> Casio V1lle9as. )). oo. cit •• páo. ::.~26. 
13291 Ibid., páa. 334. 
C530) Véase Alvear Her.vedo. Cc:-trlos 5i·-r:l.~~.?1.?. g.~ 

t!J..fil.9..Ul1 ne>:i~.~· J1ts1 MP}:tco 1974,. p .. \a. 16-~;. 

.~· / 1°') 



tf'"reau iar·1dades. SP. riec .1 aro -t1n~ tm~n r ~ cnmo aa.n<:1oores 
1>iaz v Lorra1. n~dero. cor1s1a~ro nue los meains oacL~icos 
no 1oar:i.r1an n1naun r:.amo10. ::e 1·uau a :-~:'n HT\l.on10 1e>:as v 
.. Jl-!SOe 

l'i 1 v. 
~nt orn(1amo Rl ~l~n ne ~an Ltt1s 01 ~ ue ocl.1~ore ce 
~eclaro 11~aa1ps las ~1~cr1ones v se ~uton11moro 

inr.C>r·1no nuevos 
rom1c105, cunvocu f1na1mente a (úffiar 1as ar111as parct 
Ut1 rr·ocar ai i:ioo1e1,.no ~ octr'tll'" th~i ..:0 dP nov1emore. duoo 
v~r1os levantamientos p~r·o sin mayor fuerza. nasta que los 
Estados Uniaos mov1li~aron 2(J 000 s1Jldados A la trontera y 
diriqieron varios oarcns de gLterrA a las co~tas ~exicanas. 
estas m21n1obras prestonaron éil aob1erno v respaldaron la 
accion oe los r~beldes que aument~rnn Stl fuerza; el 21 de 
mayo de 1911 se celebraron los fr~t~rtos ae Ciudad J(1árez, 
con los que Diaz se comprom~tJO a rRrlunc1~r y a reali=ar 
nuevos su-tra91os con+ormP- ct la Crmst1tuc1cin. el d1ct 2~1 se 
dió la renuncia ores1denc1al v ei a1ctador partió hacia 
t.uropa. 

Se convoco a nuev~s eleccionRs, con M~oero como ~n1co 

candidato pres1denc1al. ~artic1paro1l varios oartidos. d~ 

los cuales destacaron: f'artido Const1tuc1w1aJ. Pro9rnslst.a 
(Antirreeleccionista). el Partido kevist• Ccuvo candidato 
a la ores1denc1a renurtc10 por violentas ores1ones>. y el 
Partido Nacional Católico laue también oostulo a Madero 
para la ores1dencia). Durante las elecciones hubo diversas 
1rre9ularidades. ganando el oart1do maderista la mavoria 
de los p11estos. y el Hac1on~l Católico 4 senadurias1 l9 
dioutaciones.· 4 gubernaturas v diversas d1putac1ones 
local.es. 

Como presidente Madero. no tuvo capac1dao de gobierno 
'
1 Hombre honrado v L~al en sus prooos1tos democráticos. 
desde que in1c1ó su camoa~a contra el reo11nen d1ctator1al 
aplaudió la política de conciliacion y se exoreso contra 
ciertas leves restrictivas que Justamente cali~icaoa de 
anacronicas... La atronadora oooularidad del Madero 
1nsurgente1 fue mermándose mucho ante e'l Madero 
gobernante. Sin mengua de las rectas intenciones. había 
-talta de coherencia. de v1aor. tie tacto. de lúcidez. 
Cundía el descontento. patriot1ca ~n ttnos. interesado en 

¿,: 7 



otros. Puii.t.Laban rumores ae con iurr1s." 1 .:.:~.!) .. 

1·iaoero cwtJP.rnciria •lP. nov1e111orP tlC' ii:t i a Teor·er-o oc~ 

l'?'l.5.. f'¿trct ~·ste moinenr.o né.1U1ci insurr(.-.•cc1C1r1P.s en Lhta.oas. 
lle1;-:aca v rut:a1.cin. ,1 oocos riicts ue 1n~llt:11Et.r se P1 nuevn 
qoou.:irno. se lan~:ar-in el ri~.,n OP 1-1va1.;. ::i:-t(l•'tt1Sti1. nonde':r~ 
,~ons1deraoa Ct MCH.lttro ue a1ct¿.11nr- \' co11tr~l'"rr.tvoluc1onar10 

r)or no otorua1r und ley agraria n1je d~volv1erct las tierras 
a ios pueblos y los oart1cuJares que con la dictadura 
-tuer·on despoJaaos. el nuevo presidente hc..bía olctnteado 
hctcerlo hctsta r1ue df..·DttSIPr·Mn las armas lo que d1ó luuar ct 

la rupt1Jra; e11 marzo de 191:! Pascual Orozco lanzaría el 
Plan de Cf1ih1Jahua descor1ociendo Mad~ro y p1d1endo 
diversas reiormas sociales. tuvo cierta prese1lc1a pero iue 
vencido. A l~ capital fueron llevados oresos el general 
Bernardo keyes y t?l oenet"al Feln tli<t:'. que hab1an hecho 
levanta1n1entos en ~1 ir1t~r1or de la rer1úbl1ca. varios 
militares federales se ~or1~abularon con ell(1S para deooner 
el qob1erno y establecer ur1a asan1blea r·evoluc1onar1a que 
reoroanizará la situac1on. se les libero para Que llevaran 
a cabo el nlan. e1 Primero fue muerto casi de in1nediato 
por trooas 9obiern1stas. otros rebeldes se h1c1eron 
fuertes en Ja plaza 1n1litar de la Ciudadela. Huerta ~ue 

designado para combatirlos. oero f1r1no con ellos el Pacto 
de la Ciudadela (en la embaJaC1\:"4. estadounidense)" 
aprehendió a MadPrn v Pino StJárez v los 00J1aó ~presentar 
su renuncia ante el Conareso el 19 OP ~cbrero; horas 
riesoués seria reconocido como Pres1der1te por Pl ConoFRso. 

(3:)1) Junco. Hlfonsn Un \1ºJ.Q d.fl M.f.'.>.:_11_:q (_<;(.~ tJ_j_t;l_~_tg..Q !l. 
1.;_ª'rran:::!a), oo. c1 t.." pclc;:is. 188-189. A este rrJsoecto dice 
Caao1llo Cuautl1 Que "Francisco l. nadero era un 
io~alista. no la oersona a11e la s1t1J~c1on reQueria. Su 
debilidad de carácter le inducia a oeJarse llev~r 

demasiado de sus alleoados. Formo 11n aobierno de parientes 
y amigos oer~onales, deJando -tuera a sus meJores 
colaboradores en 1a hora de l~ lucha, oue eran los hombres 
más inteliaentes 
estaban fuertes 
Camoillo Cuatli, 
i'] ~~!:Li e "!!!fu_ ~~J~h.r_q 

y ~1eles de ese momento. Los enem1gos 
v seouros v lo5 am1oos d1saustados.'1 en 

Hécior •1 Bar-Oasano. jos~ k3! Niic1@ 
Oás1co de·~hstor1_c:~ Q.~ [i.~i.~_q, Fer·nt~ndez 

Editores~ México 198~.PáQ. 232. 
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J?:-:ceoc1on {~e S11nor-t1 v 1J1.:1r1u11ct .. c-ii irittat .:tue ne1 r:tteror, 
d10Jomdl1co.. su aastton ko~rcar~a n~l iY aP T~or0rn i 1 ~ 

1'-11 .. :!, al 15 o~ J11110 oe l -Tl•l. 
ÚlC'? JOSf~ llrMVO li1H1rtP... 11U~ c.:on (Jj cuatTP.JM"Z:D 

nttert1st.:t ·'H nesar ue J1J 1.n1nor·;:.1 uP.I nesenJ.ar.L~ neJ 
can-tl1cto. en eJ qUt-:i cnocr.tron ou~ cuioas: lc:t ot.1st 111::u:1un 

del otPs1nentt~ err 11u r! ... 11unc1~r r.dlll cuaniJn ::u lílf?l-'1.l!Hd 

r1oc1v~ et·~ Jlotor1a. y 1~ tr·a1c1on del comand~nle rje l~ 

plaza. h11bo alearía: ~e repitieron los entusicts1nO!..'i 
desbordantes del p11r~b lo. con la 1n1sma intP.ns1dacJ oua 
cuando se anunr:1ara pn mc..vn de L711 la r·enuncict deJ Sr. 
üral. J)iaz ••• has Jo que 110 ct=tn~ duda <:dquni:\,. es en que f .. !I 
gooierno nuertista -romo l~ 1n~vor oarte ifP los q11e n~ 

habido en i1e}:ico- q1iedo iegitima110 por el reconocimiento 
que obtuvo deJ Conareso. ae l~ Suprema Corte v de todos 
los Gobiernos de los Estados de la keoublica. 11 ,55¿). 

ases1r1ados diversos noliticos por el nuevo 
el Congreso protesto.. siendo ni suelto y 

Fueron 
gobierno. 
apresados sus integrctntes. Huer t...:t d!::..lsh1zo el pr.1"1er 
gab1nete y armo tlha acorde con él. intento realizar nt1evas 
elecciones oero el nu~vo longreso las declaro nulas. 
cent inuando en el nooPr. La reprf?s1ón necna a los 
maderistas tambien fue para los rPoresentantes católicos. 
su partido fue disuelto y varios de sus JP.fes manda.dos a 
prision a San Juan de IJlúa (533). 

El cuartelazo oe H1ierta. solo orovoco leYantamientos 
ar~ados por parte ae Venustiano Carranza v ciertos 
sonor-enses.. a este resoecto úbrP.gón mt:1n1festar1a e..l 5 de 
octubre de 1914 .. en la convenc1on rje rev0Juc1onar1os en la 
Ciudad de H~xico '1 Nuestra bander~ dP revolucionar1os dice 
cons-ti-tu-cio-na-lis-mo:. y nuestros hechos afirman lo 

contrario: ·~n-~1-~ons-ti-tu-cio-11a-!is-mo~ .. ~i ooFoue 
somos const1t1ic1onalistas fueramos a r@soetar la 
Const1 tuc1ón.. habríamos tenido oue reconocer o!t Huerta. 

1:)32) Bravo Uoarte, .José t:;p_mp.e_nfl)JJ d_e 1[1sJ~9r..>c;< ~~ 

t!_~xir.:o. Jus, Mé>:ico 1952, pá.;i. 45:;-454, 
i333) Junco, A.l+nnso !.~ !'iig_l_Q_._·~····' op. cit., páQS. 190-

191. 
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entesto uue 
Const i Tucion 

el Cor1nreso io n~n1a 

~si lo niand~bct." ~~.:;.4; .. 
r-t?r.nnoc100 

'..'enust.1.,no 

V 

•Jesi:onocer1ct 1-:1 nPevo •Joo1Prrio v ei ,'.6 d0 in<-4rzo oe i·:t·1~. 

i~n:::r-i.1~1a el r-i.~n ae 11u~1oainpe ~n<:101it s1ao L:-i año's sr:nctoor1 
antes oe llruar a aor1ern~~orJ: fl~o1a aoovaao a 11adero nPro 
:::1einnre 'il? cons1der1:> sup~r1or-, 1nr:lt.tso lleoo 
u1stanc1arse ael nrestoer1te por t1Roers~1e suspe11a1rlo el 
suos1d10 federal para ~l sosten1m1~nto rl~ ·~uerzA~ 

irregulares en su Pstado: desnués se postnlitF:i.a como 
tif:.:iiensor- del m~~~dE>rismn v c-cus<:1ría ci los catc'11cos de tenpr· 
trna cercanía c-1 huert ismo v un cierto rer.:nazo a M<:1dc~ro .. lo 
que era irreal. 

Ante el levanta1n1Pnta armado. los Estados Unidos 
plantearon una netttraiidac1., lo oue impticaria que no 
~poyarían a nlnguno oe los bandos.. en la or~cticA 

obstacul1~aron el reconoc1m1ento v nole11cion de orest~mos 

del gobierno huertista, incluoo el 21 rle abrtl de 1~14 

invadieron v~racr11z con 
habia sido ultraJada Pn 

~1 pretexto oe oue su 
r<\moico'. ello 11noidió 

b~nrier a 
que el 

gobierno rec1biera una caroamento de armas con1prado a 
Alemania. El Constituc1onal1~mo comandado en el noreste 
oor Pablo Gonzalez. Pn el oorte oor Francisco Villa. y en 
el noroeste ror Alvaro übr-egnn intr1no10 poco a ooco 
serias derrotas ~l huertismo, en tanto oue en el suF 
nrosoeraba la rebel1on zaoat1s~a; los Estados IJn1dos 
d1piomáticamente en las Conferencias de N1agara F~lls 

darian su aoovo a los alzados v ~l desconoc1J11iento 
Huer-ta Que renunciaría en 1'714. Si1;1uió un esoei.c10 t1e 
1nestao1lidad.. nastet que P.n ~rJost.o ae l9l5 los 
const1tucionalistas tomaron ia caoiteti.. continuando la 
inestabilidad por el desacueroo v búsa11eoa de ooder entr-e 
los revoluc1onarios: CaFrar1za no tt1vo enteno1m1ento con 
iaoata. con Villa, ni con la Convenc1on de A911scalientes. 
En 1916 Carran~a cor1voco al Congreso Lonst1tuvente de 
Querét~ro (con puros d1ptttados carranc1stas. e>:cluvendo a 
s11s ooositoresJ, nar~ elaborar una nueva Const1tuc1on oue 

1334> El liber~l. no. 6, 6-X-1914, MRx1co. en Barouin y 
Ruiz .. i=t. oo. cit •• pAg. 1;~0. 



sr.~ oro1nt.11ac.rin 1~1 1 5 or~ TP.Ol'"ero de t'-tl1. •l•~ ctcuerntJ ~ 1a 
,-_11ttJ ;i1 1-"r11!1Pr 11i::io·te n;..'5nri.;:i qer rn'"P.,lCtP.nte rJJ.? l :it 

.. ~nuoJ 1.C?.. ~;f.'0111r-1 an 112r1os i·or:os 1 ~v0Jt11:1onar1os c::in i:•1 
0011s. 

11tt=-rc~1 ur-11 !H ... oc.-t1sn ctrmnoo. ~n.H~Clt• ner:1r~e r"Jue 1;:1 
r·Pvoiuc1on r:nn'.51".ltllt'.lrmt.1t1stt1 1:-~ret ;1nt1consl1tuc1nned .. 
l,.PDUOlitl]it IJOl'" ei OlleUlo rorno 01.JO el Llt:. f·it.111Ul0 MMCtiorro 

~Jrvaez. en el ~ongt·eso cor1stitLIVPnto de ~11erétaro ~n 1~17 
11 l.a RPvoluc1ón actu:.·d tod,:..•.•i;:• no es pop11lar en Mé:-aco. Lc:1 
mayoria del puebla met:1cano esta todavja contra la 
Revolucion; las clases altas. las clases medias en qra11 
parte v el elemento 1r1telect11al ant1ouo. ~stán ~011tra la 
Revolt1c1on; las ciases tr~bajado1~as de r:1ert~ catPaor1a. 
los emnleauos o~rt1cuj~rPs. los que +ormctn or1nc10<:1i1111?nte 
la clase media. estctn ccmtra la Revnlt•.c1on. ioa=iv1a somos 
la minoría." (335>. 

Con el cambio de gobierno de lY~O se pla11tear·on 
varias oostul;1cionE:~s. una de elias -i11e la de AJ.varo 
Obreaon. ou1e11 ai saber Oll~ nn rendr1a el respalda 
presidencial comenzo a tener +r1cc1ones con Carranza. un 
conflicto sobre el mane Jo de el rio Sonorrt. d10 .lttc;iar- nl 
rompimiento de .los sonorenses s11ra1endo e! Plan de Aaua 
Prieta en abril oe 1920. el levantamiento lo comar1dar1~n 
Adolfo de la Huerta v Plutarco E!ias Lalles teniendo 
alcance nacional al qr-atio oue 1:arr·anza aoanoono Ja 
caoital. siendo asesinado err mavo de tY20. Desnues de una 
ores1dencia orov1s1onal de lle la Huerta oue oerm1tio la 
oac1f1cac1on oel oa1s. se convoco a elecciones triunf~ndo 
Pn las mismas Obreoon oue aooern~r1~ r1~sta 1924. 
sucediendole Plutarco Elias Calles~ al Querer reeleQJrse 
Obregón en 1928 ~ue asesinado. vino un inter1nato dP 
r=·ortes Gii. oara r:tesrn.tt?s tomar Pi nodP.r PascuaJ. ur-tiz 
Rubio y con poster1or1dad l_ázaro Cárdenas. 

(335> Diario de Debates. t. II, o. 71. C:it.a de Jorge 
Vera EstaRol en Al Haruen de la Constitución de 1917, 
Wayside Press. Los Anoeles. Ca! •• 1920. p. 15 •• en Barou:í.n 
y R •• A. oo. cit.. pág. i20-1n. 



'!l!.b O R !)J; 1UJ_L_U2.f1.[L,..:: 
Fn cui".-Htt.o rt Ja 1::s1 rnctur -~ OPl tert· 1 tor in mo;.: te ano. no se 
nreser1to n1nour1a mnn1T1c~c1011 en 10 re1at1vu ~ sus li~11tes 

Jf1tr~rnac1on2'.ir~s~ ·r~ ·11\P ¡: .. lH~·;.;.ir 11•,) ict tJ•1pt·rtt c:1.v1l.. :n 

~!sta ClCt:,s1on no nuho 1.tna 1nv~s1un 1Ju P.ctc1 oe a1011n D~J.S 

•.n:c.ranJer·n. 

En cuanto ¿11 r·i.~··J1men ue proo1r~lJC1.11 Lle ia nac.in11.. ~1 

~rt1cu10 21 ronst1tuc1on~l estabi~c10 que f~l Es\a~o (léase 
9obierno) tendri.ci la propiedall d1recta S(JtJr-P. P.l subsuP.lo 
mexicano v estaoleceria u11 sistema de reparto de la tierra 
(ejidali entre otras cosas. 

Durante el gobierno de Carranza~ ~e busco mejorar la 
situación hacendaria.. se contFato un prestamo extranjero 
de 250 millones de pP.sos. 

Al lleaar al pod~r C1nreoOn oromet10 im1111lsar una 
re·forma. agrEt.t·1ct or·eo.dual1sta. cr-eancto primeramente ias 
peque~as propiedeo.des. Cor1 Estarlos Unidos se iirmó el 
Convenio De la Huerta-Lamont. para establecer las 
características de la deuda meH1cana con ese pal.s. los 
intereses vencidos ae la misma se plantearon en 400 
millones de pesos. cuvn total se pi:10C:lrirt en un olazo de '~0 
a~os; también se firmó los ir~tados de Bucarelt con los 
nortea~ericanos. comprome~1énctose el goo1erno a no aplicar 
inteQra~ente el articulo Jl. de1ando intocables las 
oropiedades PPtrOleras v en el caso ae las haciendas se 
les oaaarí~ en e+~rtivo (cosa que no se t11zo n1 con los 
nac1onalesJ. 

La aqr1culturc. continuar1a s1P.noo la ctct.1v1dad -tundamm1tal 
de nuestra econom1a ''Su crec1m1ento ~ue rie 5.1 oor c1erlto 
n.nual aur-ante el oeriod•J 1921-1'735. oero 110 lleao a 
recuperar- ~nteramente los niveles ~;nter1ores a 1~ 

Revolucion." <S36>: el10 se deh10 oor-: efectos oP. la 
guerra. y por el camo10 de sistema oe propiedad de la 
"t.1erra QUe se comenzó a aenerar. a oesar de Qtte P.ste -fue 
muy lento hasta 1935. La aar1cultura y ciertas actividades 
primarias análoaas habian.contr1bu1do con el 51.3 Z del 
Producto Interno Bruto en 1910. para 1921 sólo abarcaron 
el 2a.9¡ v para 1930 tan solo el 23.l Z 15371. 

(3361 Cosio •Ji llegas. !i. op. cit •• pág. 1201. 
(3371 Idem. 



La ctt1t!lente.c1on lf'lP.}:u.:.:ina. oroancto dJ:? ii:1 ei.u1'·1cuitur-~1 ne 
tPmnoral v Rrt nart~ dn aiattnos animales aomesticos. no 
tuvo variantes d~ imoort~n(J~ nur~ntfl n~t~ ~ooc~. 

tn Cl!?.ntu i~ tr:irin1-~ ne lnouint:.•11r.e<.r1e.1. '1Ar10 t)OCo 1Jf? in 
tr~o1c.i'Jn~i. ios i110.toen~s.; me~·:1c.,:i1HJS ·;1qu1i"!ron 111st·1pn110 

•;u ron?. ,,:1e mctntci ~f'nr.:11 Lci.. ios nac:t-.:-nuauos r:un i e tas v 
cor·i:..ec; i::iieQcií11.es, lus ohreros con ~u tnrlt1111entar1i:1 dt~ 

traoctJD, y la clase 1nP.rJJ C1 co1nenzi:iria ¿, ~-11rrur v r:on ella 
su estilo peculiar cte vest1ment~. 

En el transporte v el comercio, comen2ari•n a aestarse 
camo1os oaulat1no~. orodt1cto ~e 1os '1r11nnros at1soos de 
industrt~l1z~cion postrevolucinnarta. nu~vos caminos 
nparec1eron con la an~rr~ c1v1l. el co1nt.1 rc1n que en 
cierta forma se h<1bía l.1m1tado en cui:111to rt los 01ros Y su 

promoc1on. comenzo a tener un nuP.vo desoert.c:ir. 

fn lo relativo a los energet1c1Js. con la f<evolucior1 
desaoarecieron muchas de las cond1c1onPs económicas 
~avorabies q11e se hAbian dado dL1rante la dictadur~. La 
industr-ia petrólP.ra. fue la única oue mantuvo su ritmo de 
crec1m1ento. ello se deb10 a que sus 1r1stalaciones se 
encontraban leJOS de los lugarPs de oatalla v a Qtle 
todavía no contaba con mucha interr-elacion con la 
industr-ia. En cambio lé-1 minería s1 -rue -tuertemente 
afectada. oor encontrarse en re91ones donde se 
desar-rollaba la lucha aFmdda v por tener oue emolear un 
sistema de transporte terrestre Q1Je le hac1a cr1Jzar oor 
sitios afectados cor el proceso. La ~ovi11zac1on de la 
fuerza oe trabaJo. Ja destr·11cc1ón de 1naau1naria. del 
sistema ferrov1~r10 v demas factores. 11m1t~ron 1.1n 
crec1m1ento ind11strial d1Jr~nte la ouerra. La 1ndustr1a 
manufacturer-a: téxt1l. metal~ro1ca. oe alimentos v demás~ 
dejo de tener amplio mercaoo. pero sin ser afectada en 
cuanto a su maouinar1a. oor lo que puao restablecer su 
influencia a oartir de 1920. La reactivacion economica se 
daría mediante una fuPrte partic1pacion de la iniciativa 
privada y poca gubernament~l. con Obregon y Calles. pero 
poco a poco el gobierno iría canali~ando lo~ recursos 
obtenidos mediante los dlv8rsos impuestos. en buena parte 



in 81 ámb1to 1nou~tr1ai. se c01nenz~r1an a dar los 
or1mer-os nasos. 
tlSt.retnJ~ías r>~r f 1cularme1n t:- nnr tt':laH1P.r 1ct,nas. ~.)S 

~·e!.ctc1ont!S iatHwa.le~ ;11.,-r·Jr1.-u1 un rcCl.JUste C(-:.r1 lt.t 

~oar1c1on ae los ar·t1c1.1Los consl1tuc1onales 1~3 y l~;. en 
orinae J.OS obreros anqu11r1r 1t.H1 ttll[-t ser1e dP. dm .. ect1us nue 
r·c11nen:.~~r1an a i..1pl1car-se1 a fH~S<tr dP plJ.o Ja vii..1F.:onc1a de 
los mismos tardaría en darse. 

Otros t1echos ecor1óm1cos des~acados del pertodo ·fueron los 
siouientes: 

Con Calles hL1bo un amolio desarrollo ~n lo economicn 
v las oorñs núbl1r:as: SP. creo 1111 hc:1nco único de emisión y 
coordinacion del sistema hanc~rio. el Banco tle México: se 
estableció la Com1siún Nacion~l de Irrigac1on, el B~nco de 
Crédito Agricola v el rle Coooerac1011 Hgric0la: se abrieror1 
escuelds agrícolas ~ 1ndust1'°1ales:: nuevas 11ne:i.s 
telefónicas v de carreteras: y conaresos ~iscales y de 
correos .. 

Con Portes Gil surg~o la Asoc1ac1on N~c1onal de 
Proteccion a la Infancia y ~n lo aorarto se repaF11eron 
tierras para 70 000 e11datarios. 

Con Ortiz twb10 se si.g111eron entreoando tierr·cts a 
eJidatarios, se establec10 la Ley de Serv1cio Civil v las 
normas para la +ijación de 11n sal~r10 mínimo laboral. 

Con Cárdenas. se dará la ley ne exnrc1p1~c1on de 19~6~ 

~ue dará luQar a la nacionalizac1nn a@ ferrocarriles en 
Junio de 1936 v del oetrnleo en 1938. afectando a 
nor~eamer1canns. ingleses v nol~ndeses. be reoart1eron 
tierras en grétndes .-:antidades. oero s1n un éi.d .. ~cn~do 
sentido técnico. lleoaOdo a ororh.tc1r 11esc1Jttstes economtcos 
v sociales. como en. J~ Comarcrt Lnounera ven i11ca+.a.n. se 
repartieron alrededor de 18 millones de hectáreas. Se 
imoulsaron los oancos Ejidal y Agrir.ola. obras de r1e~o v 
construcción de carreteras v se 1nic1ar-on alounas vias 
férreas. 

($381 Ibid •• náqs. 1197-1:.!0:.\. 



En su ~onJunto. Pl valor de utll1dao aumento de grado. se 
emoezar1an a sentar las bases oara poder alc~n=ar un n1eJor 
nivel oe vida 1nater1cd nP los me;·acanos. ;,unoue por 
motivos a1versos su imolementac1un seria muy pal1latina~ 

dada la labor oestructiva aener·aao oor la revolución. ~l 

oroceso 1r1dustrial com~n2ar1a ~ aespl~zar la labor 
agrícola y con ello el sistema de vida tradicional de los 
mexicanos. A este r~specto se rpproduce el sig11iente 
cuadro ilustrativo: 

Me;-aco: Estructura Ocupacional y F'artic1pac1ón de los 
Sectores, 1921-1940. 

<Hiles de personas y porcientosl 

Estruct11ra Ocupacional 

J 921 1930 1940 

Población económicamente 
activa total 4 883.6 ,J 165.8 5 858. l 

Agropecuario 71.4 70.2 65.4 
Industrial 11. 5 14.4 12.B 

Manufactur-era V 
Estractivas 9.3 13.0 10.B 

Construcción 2.1 l. 2 l. s 
Electricidad 0.1 0.2 0.2 

Servicios 1i. l 15.4 21.8 
Comercio 5.6 5.3 9.4 
Transportes y 

Comunicaciones 1.6 :?. 1 2.5 
Otros Ser-vicios 9.9 a.o 9.9 

Fuente: Centro de Estudios Económicos y Demoqráficos. 
Dinámica de la población en México !México: El Coiegio de 



rie>:ico. l'i'70>. o • .24\i." (~.:::.9J. 

nucnos da los allooados aJ uoh1arno 1nex1cano se 
~nr1nuecer1an amot1amen1~. 'leste a su vez. Pn la m~d1aa 
oue ~t1e orientando tos c~mb1os 2n ~st~ ;~bito. iue 
:1osorv1enoo a l~ ~oc1ea20, r10 sin u !f! tlr1naanoo c1P.r-to 
rtes~rrolio mater1~1: as1 en el caso par11c11l~r flel c~1hoo. 

el postu1ado ae 11er-r~ v J_1bertad~. s~ ca1nu1ar1a por ~l 
de fierra y uPnenaenc1~1··. 

'!ALOR DE .BELLEZA. -
En cuanto al valor de bellez~. el oc1sit1v1smo del gohierno 
de Diaz. -tue oitramente atac:ado por d1ver:os grupos 
oolit1cos y relia1osos. El gr11po mas rjestacado para 
finales del porfirismo fue el Ateneo de Ja Juv~ntud. 

aunoue contaba con ~uerte influencia positivista se 
desligo poco a poco de La misma 1

' ·El positivismo -dice 
lir1ton10 Caso- ·formó ur•a oeneracion oe hombres ávidos de 
bienestar ~aterial. ~nlosos de Sl• orosoeridad económ1c~. 
que. dttrante treinta arias. col~noraron en la obra oolit1ca 
de Porfirio Dia~~... De ur1a er~ ue lucha. d8 
trans+ormaciones. de iNeales~ se oasAOa a una era de 
conformis~os. de 1ned1ocr1dades y retroceso. Esta era l~ 

2nteroretac1ón que del oos1tiv1smo hacia la generac1on oue 
le había seguido ••• El oos1t1v1smo erR -de acuerdo con la 
interoretación oPneral del Ateneo- el instrumento 
1deologico oel cual se servia una aeterm1nada clase social 
oara Just1f1car sus orerrooa~1vas sociales v poljticas •• " 
\340). Esta aenerac1or1 cultural oart1cioarja en Ja 
r1?vnluc1on oara echar ;.OaJo la ~structura e~astente. en 
aras ae una cultura h11man1sta y eso1r1 tual lsta. de gran 
influencia nacional. con oersonaJes como Alfonso kPYes. 
Antonio Caso. t.::eo111el A. Che.vez v otros mucnos. 
destacándose peculiarmente .José Vasctlncelos en SLl naso por 
la llniversid~d N~cron~l v con l~ creac1on de la Secretaria 

039) Ibid •• pág. 1200. 
1340) Zea. Leopoldo oo. cit., págs. 30-32. 



11e t:.ducc:tc1on f·ub11r:a .;.:;.41). 

~l ~rte aP 1~ dlctadtira. oos1t1v1sta. Jarw1n1sta v 
~·tr-ancesétao. rue OPso1c-zaoo our un nac1on~i1s1no cu.ltLtral 
n11e r1uscciort lntPor21r.. v UPsc1.1or1r. el vi:uor" (le i~s masas 
01Jrer-as v camrJt?s1n~s.. t~HJ:!a ciemas1aao 11,.-1ca l1 
nemaooQ1ca111~nte. 011scanao cr~~ar una cultura recuperadori:1 
del pasaoo y ai1rmat1v~ de lo aLttOct11no. El oor~1r·1smo 

co~o 1m1tac1on no d10 luoar a la ~re~c1on dP aluo orno10 .. 
en ca11b10 la revoluc1on traería consigo 11n movjm1ento 
cultural. que 1mpreanat"ia ·la nac1onal1dad de var·1as 
decadas posteriores. 

La rPvoluc1ón busro crear ltn arte de 1nasas, 
pooul1sta •. en donde el m11r·alJsmn \S1atte1ros. íüv .. :?'rM y 
Orozco>: la novela r1~cJonal1sta v h~ro1~a oe Azuela y Luis 
Gusmán (31\.2i: la arriuiter.t.•tra con r;:"soos de senc1Jlez y de 
c0nstrucc1ones para la reur11on m11lt1tud1nar1a; la ooes~a, 
la escultura (con las ímáoen~~ rle los r.¡:11.1d1lJos 
revolt1c1onarios), la mOsJca \con sus lnr1umer~bles 

corridos>. y los demás ámllttns rlPl valor de bRlJe~a. Se 
comenzo a P.>d1ctli.ar la ~11ser·1ct. · ei su-fr11n1ento v 
sojuzgamientos previos al movin11ento soc1a1: lu arduo. 
proble~át1co y h@r·o1co ~el prr•ceso: v los amplios 
beneficJ.os tmnchas veces unaa1nc:..r·105) oue la nuevA 
estr•tctu,.-a social oronon.:1onaria a tooos los ind1v1duoc;. 

Se exMoero oubPrn~n1ental1nente los ber1ef1c1os 
adouir1aos y se acentúo ~l nacio11aJ1smo. de valor rl~ lo 
orooio respecto de lo extranjero. Todos los 
revoluc:ionar-ios serían e:-:haltados en el arte. como 

(341> Sobre la espectativa vasconceliana. su formación 
e imoacto en la nac1ona!1oad mex1cana nueoe ver-se Llinas 
Alvár-ez. Ed<;iar f.'.evolttclú!h.. ~ucag_QJl y_ r1e;Dc:Ct!:!!..<Üill• 
UNAH. México. donde se r~m~rca la ~ormac1on olotiniana v 
estética de José Vasconcelos. fambien ouede consultase 
"Educación y Lucha Ideoloaica en el México Post
Revolucionario <19::>0-19q.o¡,_ <>_n Historia de la Educación 
en México II <Antoloaia). co11p. Alberto Rodriauez. E-A 
UNAH, México 1984. págs. 60-83. 

C342J Cfr. Canliel Reyes. R;.úl l¿ !:!ar~ ~!. Jl.?..!!!I!.!!• 
UNAH. México 1987. se oresentan detalles acerca de la 
labor de Azuela con Vasconcelos. 



nr·otot ipos oe nero1.s11irJ. se acaco y s~ r 1dicul1Zt'l 

<:lSTP/ílcit.icl'(ffleOtf:I r.oaos ~011~.lios QUI? St: IJOllSteron ctJ 
mov1m1en~o v a ou1enes 110 se incornoraran Laudator1a1nante 
~1 1n1smo. 

Las ar~esa11~as. or· febrer1a v otras 1nan1Testac1ones 
~rt1st1cas sPmeJantes. su+r1r1~n igual influenc:1a. 

La danza. el df'?por-tP. v demás áreas artí-sticas, 
tenrir1a11 una e;·:nans1011. bciJo el auso1cio v como 
represerltat1v1dad rje los qob1err1os revoluc1onarios. éstos 
SI? etpr-opiarian ne la r:nltura soc1¿d v lP 1mor1mirían su 
pron10 estilo. ampar~ndnse v justificando con ello. en 
cierta forma. su preser1cia en el poder. 

VALOR DE ~ONDAD.-
En cuanto a la familia mexicana. 
fundamental permanecio iQtlal. oero 
sacudida en sus c11A1entos. 

8n s11 estructura 
su+rió una ·F1Jerte 

Varias se1~ían las causas de P.sta problemática: la 
muerte de innumeraoles ho1Ttbres oue '4.mplio oravement.P la 
desintearac1on familiar. va que m1Jchos mexicanos crecerían 
sin la 1nTluenc1a v protecc1on oaterna: el diverso origen 
f~miliar~ oroducto de Ja diversidad dP relaciones 
extramar1tales que se dieron; las madres solteras oor 
abandono o viudez v 1os oaores prolíficos con varias 
tn11jeres: la em1grac1on oaterna oara la obtencion de 
recursos oe subsistencia Tue otro de los ~actores oue 
aoarec1eron y contribuyeron a la desintearac1on fa•iliar. 

Los lazos 1norales d ela sociedad. rotos por el 
conflicto social c~menzaron ñ acab~r con la familia 
monogáMica y unida. 

En lo relativo a las clases sociales, la estructura 
hacendaría cambiaría. Ahora aoarecería en los a.ltos 
niveles la burquesia v en el ~lti~o el obrero. aunaue 
permanecerían los hacPndados v lo~ pPones. l" clase media 
comenzaría lentamente a enaros"rse. a.unQU~ Los ca~Q~sinoR 



segu1an s1er1do el aruoo m~s r~u1neroso ae la soc1eaaa 
me>:lCLtna. t...omo ['lronucto 11e 1i1 rev0Juc1on v rJe Lns 
rnn-tlict.Ds oerm;;..nentes. J Et uctupet~ t::ei.c ton Of!l oa.1s ru¡.:i. en 
.::i.umento,. ert:t 1.111a !?eoca r'le ~ll'"i1n -i.nestao1l1aad ~oc1a1. 

úentro de las. TrtC.ClDIH?s ae~naen1:P5. Sf?' •~11trPmezc:taoan lcts 
diversas ciases soc1~1e~. ~01daooE. p1~0Tes1on1s~as,. 

c~mpes111os v oot·er11s. -t•JP n;i.sta r:o::on:rt tle i.os culos r.:uci1~ent.a 

cu~11ao s~ advert1ria IJll r~or·dena11~1ento mas deT1r11do. 

))entro de las inst1tL1ciones soc1~!Ps. emergeria. ct1r1 

fortaleza .. pr1meran1ente el gobierno. ~onsol1danriose poco a 
poco el d1r~ctor d~ la vida llac1onal. 

Se reordenó el s1~te1na bancario y se creo el Banco dH 
México,. para coor·d1nar el f1nanc1a1n1er1to de la 
reconstr11cc1on del pais. El amh1to agrAr·10 c0menzaria a 
ser administrado uor el go~1er·no a travPs de i~ Secr~tarí~ 

de la Re+or-ma Aqrar1a, la Si::iocretaria de ~1gr1cult11ra y 
RPcur-sos Hidr-aúl1cos. el s1ste1na eJidaJ v 01versos naneas 
de crédito aQricola para orientar la agr1cultur-a. En lo 
educativo surgirá la Secre~aria d~ fducacjón Pública,. para 
encaminar la conciencia de los me::icRnos. En cuanto a la 
medicina se comenzar1a a crear el sistema de salud. a 
sentar las bases para la as1stenc1a social 
pro9ubernamental. El Institnto Me:.:icano del f'etróleo y la 
Co•ision Federal de Electricidad, serian el aroducto de la 
labor gubernamental en el ámbito 1ndustr1al. 

~n su conjur1to se 1rian con~ormanrto l~s diversas 
secretari~s de gobierno para orientar desde la cüso1oe la 
vida nacional. a @llo contribu1ri~ la aplicacion del 
~rticulo 27 constitucional. ~ont1nuando así la aosorc1on 
de los cueraos intermedios de la sociedad. 

Por su oarte el ejército se vPria fortalecido v se 
convertiria en el instrumento par~ mantenerse en el poder 
por cualauier medio. como puede advertirse en varios 
camoios de qobierno. 

La institución de la lolesia Católica se vPria duramente 
atacada, buscAndose dis1n1n1ur su in-tluenc1a v aufflentar con 
ello la del 9obierno. 

Así en 1915 Obregón al tomar la capital dispuso la 



ncupac1on de varios tPmoios v La aurenensJnn OP ~acer·not~~ 

:1:ira ot~CJ)í i.es men10 m1j i0n Ut? o~~sns nttt• no C•nt.uvo 001'" 11c• 
':,...!n'?rlos 01r..t1t:t in:=c.1111.c11jf1, J2.n11c, .!.t.tOcir· \ 1:.,, t'.'>:uu1s1nn •Je 
.:;acer rJOtl?S e::-ar.~111errJ;, ¿.,T1ctu.:.noo IJt) 1H111-~rt.e :" J 11s 1.'l1:?:·: u: rillO':. 
'/ ·1nv1~nao :1.t•Jtt11os rt v~r,;i(ruz. 

1/cti'" tff.S ·';"'/A i~tflaS ou1·~ e 1. 

i_;¡ou 1 ... rnn, ·=e (.C..i ¿\1.:lt.!t 

como: :ncrn1-tesTac1onPs 
:t!1l1tlcl,!Sl ... ~s.t1cn s~ 1,.e=.l1z:::tron. 

00Jauev1nt1es en MexJco v MorPll~~ 

la h~nriPr~ r1J¡1nP~ra ~n las l . .lt.i•_1;inuo 
c~t.e11r~1es: Pp l"ií:.'.1 11r1 rn10 lt?"ado ne s11 secret.a.r1i-t 
p~rticular hari~ ~stalLa1· ltr1a Po111ba para intentar d~stru1r 
Ji:"' imagen dt'? ia \.11raen rlP. 1.111.:tdalttpe; el ,1eleqado dPl 
V~t1cano +ue ~::011lsadQ oor D~rlriRrtr la pr1merct piedra del 
111onu1n~nto ~ tr1stn key 1n1c1ado en ~t ~i c~rro del 
Cub11é>te. •.iuan~ Htctto.. r:?n l'f"a:.~·: Pn 1'724 r.~r celetir~rse t-ll 
Conc;weso Eucar1~t1co r~~1;1onal. se conSHPlO J•td1t:1rtl1nPnte e<. 

varios partiCHl~n tec; v los e111pi•"?i:1.dos puol1cos oui.~ 

ctsist1ernn se les ceso. Tooa •~st.a labor ilJéf. en co11trt:"' de 
la enorm.e fuer::;:, Qtt~ •?l r_¿dnl1c1c:1r¡n h~t1.1r:i. 3.lcanzti.•.10 
nuevamente. 

Calles ct t.r-.::.ví'?s: de it:1 t".on·r~íJP.r-=ic10n h'ºfJlDnrti (1ore1-a 
Me~ar:ana y el ~·~r·tido L~bori.st~ 11e~:1c~no., n]-;!O dlVPf'"s;'(s 
1n~n1obras ooliticas y intento ctnlicar rie manera estricta 
ta lec;uslación ani.1rrP.lia1osa. v buscó cre~r •.!ni'.\ 1alP.=:1a 
me~·acan1sta.. e~·:oHisñndo a ~'.vO sei.ce1 .. dotes ~~·:tr~n 1P.ros .. 
cla11sltrando d1v~rsos tpmolos. coleq1os v c~sa~ ~~ 

ben~TlCencia. eNPUlSanOD ~} de}POado deJ V~tlC~nQ. rlanoo 
lw;1ar al conflicto cristero dP. 1926 et 1'12Y. en rJlVPrsas 
pctrtes del oaís v sobre todo en los estados de Zacatecas • 
.. •al1sco. Guana3uato. Col1m~ v r11cnoe,can. LOS cr1c:=.teros 
" ••• a.ctuctron 
cieTendiendC'l 
antepasados. 
muJeres. sus 

convencidos r1e hacer-In oor nna causa 1ust~. 

su Te ~menazaaa las cr~enc1~5 de sus 
fne una Jucna sPcundttda oot· ~us n1Jos. sus 
oaares v sus aoue!os: es df'ilClF. T~1n1i1as 

enteras coinc1dier-on en un m1smn or-001ls1to.. no e}:ent.o d.~ 

parádoja: conservar su mundo espir-l.tual en 1tna luctl~ 

terri~nrt." (3,r:;>. 

('.~,,~:)) Uliver-a SPciancJ~ t'1l1c:ic~ ü~P~l~J_q_s r\~_l ~n.nf_lj.f.j_9 

R__g__li.a.!.q_?.Q ~l~ t·[.~J.é...-::J_?'..~.~ ~.•.t_?. ~l!lJ.EcP.dent.~s Y. 2.ll§ 
~q~~~Ji.?...!.• SEP, Mé!{l.CO l<T87. oáo. 14. 

_· )•.'• 



t.a lal~sla ncTena10 Jos PS!J~1:1t1s ~ue r\ao1a v~r1100 

rl=!'ctmeri1nao V ''Sil l}¿ofllH!t";. TIH'"~ ~1[1(H.,.'.::io•1 OOF 1.tn DLH?D!O t)ll(~ 

hao1 a u:~n1no ~n 1-?.t cur~ l"H! cc.c1.:.. n~rrnuu1M nn Qtt:td oar::1 
rio,.-~11ar '3U •110~1 •1 ~orr!na.:r 017 Pl ;::1;ort-:1.su r .. nnilur:r.ci como 
•:L1toi1co v. uor que no. co,nn c1ttJ.=i..oc:-.no. f.l ._ iero u1-iltt'Li:1 

tan·r.o en i.;_, e1Juceoc1on 111TorrnaJ cl)mfl i.-_•n 1_;:. ·rormet.J.. H 1r·,;\ves 

dt? sus concepc1unes se t-.l;<f)lt.caoci r..l 1Tiltnuo v sP. cu11or:J.an 
icts aspectos mas diversos ae l~ cu1tur-et. En ~s·tt:! sentido .. 
el sacerdote cumolió con las funciones del ir1telectual 
tradicional que teor1(ctíl1ente def1n1ó Antonio brams~1. La 
r~lación entre la Iglesia v el µueblo fue tan arríligada 
que este salio en su defensa cu~ndo se cr~vo que su 
presencia en la tierra pel1grab~.·1 (344). 

•' oesar de lcis cdcélnr:es y d1u-i:4.ción del conflicto,. el 
gobierno salió avante • med1anto las falsas promesas y el 
asesinato politicn ~ los opositores 0110 oepusieron las 
arma5,. mantenierldo l~ unidad de la iamil1a revolucionaria 
y dando un paso adelante en s11 proyecto oolitico con la 
creación oel Partido Nacional Revol11clor1ar10 en 1929. Se 
deJaria a un lado Ja apl1cac1on di~ 1L1 reg.lamentacion 
antieclesiástica. debido a la presión social. pero se le 
mantendria, influyendo poderosamente en la mentalidad del 
pueblo mexicano y por lo tanto en los Yalores de la 
nacionalidad. 

Varios conflictos He aes~aron ~r1 l~ estructura social. 
co~o ei antes nescrito. nctsta ~irPdedor d~ 1940. LOS 

hechos ooliticos mas destacados fueroJ1 los aue se anotan a 
conl.1nuac1()n. 

Se orHsenl.aron con C~lles o~ros con+lictos sociaies. 
como la rebelion de 1nd1os vaauis e11 Sonora. y @1 oue 
surgió anl.e las re+ormas hechéls a la Constitución oara 
que pudiera reelea1rse übreaon. 10 que a1ó luqar diversas 
mani+estaciones en aesacuerdo: los c~nnidatos oonsitores 
al régimen. oenerales Arnulfo Gomez v Fr~nc1sco Serrano 
f11erbn asesinados. dándose oficialmente la reelección. 
Ante la muerte de Obreaón el Conareso oóstulo como 
presidente orovisional de dlciembr~ oe 1928 a febrero de 

(344> Ibid., páa. 15. 



i1:::tJ. a f.m1lio t .. ort.es fj1i. 11ur·a11te 5U .~am1n1Stl'nc1on sP. 
Joaro L1ou1Uar i:i. rt.'lDf?llQn n··1.sTet·a v :~ o•. tos m1 i. r.t.._:¡rps 
10'::UFr'"?."tOS CC'lffi(l dO~P t'onz<.:110 t.SCODar. riltO \Jl~SPUeS íiP 

r.:ermu:aao f'lJ con1"j1cto r•Dl1t.H:o r· .. ~11a1nso. ··i qoo1erno no 
IPVD.lVlO j115 tí?mol1:is M dU':? ~'=' ttC.ú.l.il 1:omtll'"n11lPt1':!04 '/ 1'"11 11:.. 

IV'll.SJi~t11r~ nr .. "'ar111s est::-uos st-=io lJlt•ron ot1rns !P\·"r!S !.IC-' 

1:itttQlle a "tet 19ies1a. r:nmo ~n 1rdJi.ISCO •JDnoe el 1·1 J~rc1c.Ln 

saceraota! s1Jia se oern11t1a a au1enes ~!J~ran or101r1ar1os 
uel l•~oar. mnvores de 40 ARos v cnsados. pero no volvió a 
surq1r la v1olenc1~: ~oarcc10 ~n esta enoca l~ A(ttón 
Católica como apostoi~do de los seolar·es. para or·omover la 
fe v de·fenrlerse dP ios a taoites. 

Al finalizar el mandato de P8rtes Gil se d1ó la 
sucesión presidencial. donde el naciente PNR póstuJo a 
~ascual Orti2 R•1bio v tuvo coffio orinc1oal r)pos1ttJF ~ Jos~ 

Vascóncelos. cuvo gruoo +11e ci1.1ramente l'"eprimido ci1.want1::.' 
todo el oroceso. decl•rár1dose aanador al ~andidatn oftc1al 
CS45i. Fue tal el apoyo del 011..;-blo e int~lPc:t.uai c1 lrt 
oposición q11e se conccdjó_,je 1nct11era "t"or=ada la autonomía~ 
la lln1vPrsidad Nacional de Mex1co en 1929 para d1s1n1nu1r 
la or-es1ón. 

Ta con Ortiz tmb10 ~e agndi.::O la persecusión .legal y 
material contra los católicos en c1Hrtos estados. como 
Veracrt1z. Calles seuuia dir101e1100 Pi oais al orado a11e el 
oresident.e leoa.t rP.nuncio a sn carao. concluvenno su 
oeríodo Ahelarao L. Roor11.luez. Se rP.oroa.n1::ó la 
adm1nístr-ación oübl1ca con la r:reacion ne n11evas 
secretarias v neoendenc1as oficiales. Al oro~estar Bl 
oaoaao oor que seou1an los hecnos aten~a~ortos cont1·a la 
fe. se e>:oulso al oeleqaoo aoos~ol1co; oor su oarte el 
secretario de ~ducacion Narciso Bassols oretendio sin 
iaorarlo. la introd11cc1on de la educac1on sexual. 

El PHR postulo al aeneral Lazara Cárdenas a la 
presidencia en 1Y34 v con los mecanismos oficiales lo 
llevo al poaer en d1c1emore de ese ario. duranc1o en el 
cargo un sexenio ante las reformas tntroducidas 
constituciona.lmPnte. A inicios oe su aobierno. Cárdenas 
fue dócil al Jefe Máximo. pero despues se emancipo Y lo 

(345) Cfr. Cosio 'Ji.llegas. Oen1el tti_TI_gri<!_ !H.!1.!!!If!. \111 
ljé>:ico. GOLMEX. Mé:üco l'fi''f. páas. 149-150. 

.."! ~· 



envio ;:.1 o~st1er-ro }Ll.nTo con 1:daunos oe ~11~., colahorauo1'"~s .. 
En 1.:-. secr'=1t~w:ta r1e Hur1cuJt1W~i tuvo 1omt\s tit1rr1an 
1..,aOCiL1~l. '.Hlll?n r.1HSC.t\rl?. 111101ctllt=-r ~-:::rJecltttlvct 

soc1:::-d1st.:i en 1 ooo Pl f.IMJ.S 11'"ctl/P.S su; 1: ~m1 ~t1s 
f'"OJciS: \.::"•40J. 

t:n cuani:o ctl Amo1tu nor·1r1r.l1vo.. se gt•11erar1a11 c~'\mb1os 

~unuamentales en la 1eo1slac1ón 111ex1c~na. q11e daria11 111Q~F 

a drásticos cambios en la con-formac1on de nl!eslr·a 
nctc1onalidad,. el instn.unP.oto dP t.rabaJa de .Los gobiE:trnos 
revoluc1onar1os seria l~ Constitución. tlás aue un 
instrumento doctr1nar10 o pragmático,. di~ho documento 
seria un pla11team1ento ideo.logico. un proarama de accion 
alt·ededor- ciel cual se tiuscL-t.r'"ia encam1naF aJ país. 

La Constitución rie 1Y17. rPto1no orinc1p1os de la d~ 

1857 e introdujo reformas y cr·eo pr1ncio1os nuevas. sobre 
todo en la re~orma ~gt·aria para repartir la tierrR y en 
medidas de orotecc1ó11 oara la clase obrera. En aspecto 
relic;noso y educat1·.10 se d16 nna actitud nHn-cadamente 
anticatólica. ello se deb10 a la enorme presencia que el 
catolicismo había va alcanzado a pr1nc1011Js de siglo ln 
que iba en contra dP. todo el proceso liberal 
revolucionario. Hecha Ja Const1tucion. Carranza intento 
introducir reformar ~ue el1m1naran la radicalidad en eJ 
artículo 3o. v en el 1300. oern no ~11eron resueltas onr el 
Conoreso. 

Entre las normas constitucionales iundamer1tales. a11e 
modificarían Pl proceso oe desarrollo r•acior,al. se 
encuentran las s1ou1entes: 

"aj El articulo lo. estc.blec10 el otoroam1ento de 

C5 1\.6i L-fr. oara amoliar. Mart1nez Hssad. Cetrlos h,Q§. 

L:~.§ ~º-.J..QÉ..!. La Educación t;~rJ:QnaJ :tJ5J-ª ~S!. M.~-~:Li.~Q 
(Antolcoía>... sEP-=cab~-lii·t~~··-·-·Mtndco 1986,. oáos. 27-75. 
109-119 y 143. de hecho ~n casi todo el libro se habla del 
proceso que se im'plant o en 1 .:ibac;co.. fucatán v otros 
es~ados del sureste d~ 1922 a 1935. a través de la 
educación racionalista nue Olte de s11vo era orácticamente 
socialista. faml11én puede verse l~ '1 Educación v 
Radicalismo en MéHico 11

, en A\bf~rt.o 1~:oor1qnez H:i:.~!.QJ:j-ª· Qg 
1.11 .~Jt~u;..ª-t;_:LQ.!1~-·-.!..." op. cit. .. " páos .. 8~í-100. 



1Jarr.tr1t1r.ts· o nr:1recnns 1nn1v1oua1es 
rJer son as. 

PJ ~i ~rtJcu11J 2 oror11010 la esc1av1rua • 
.:1 ti :1ri 1culo .~. estc.:1UJP.c10 .lrt t!'aucr1c1on ia1c~-t oara 

t~scuei~s o·r1c1aLas y oar11cu1arPs. 
t!J El ar·t1culo ·+ co1isaoro ic:• llDE~r tctn de t.raiJaJo. 
~J El a1·t1culo '.~ r1ron1010 los vo{os rP11g1osos v el 

·~s'tao1ec1m1~11lo ue oroeru:.-s rPll.IJJtJSú':;~ 

fj f:.1 art.ir.ulo I prP.~r:r~jl)1f'J lrt J.1l1é.•rt¿ü.l dP t!T1Dre11ttt. 

q) EJ articulu :~.i ~st~bl~t:1ó l~ 11berta1j dP 
creencias~ o~rn oroh1h1ó tndo ~c:to·d·~ culto u~terno ·rucr~ 

d~ los templcts o rie Las casds pa1~t1cul~r·es~ 
h) El ar·ticitlo :·!7 restablr;<:i•' el anti.guo princ1p10 

esoafiol de1 dom1n10 riP la n~c1on sunre el s11bsuelo 
(do~1nio Qlle en la Eooca V1Fre1n~l tPnict el Rey)~ cor1sauro 
el reparto de la tierra: v DProetuo la nac1onalizac1ón de 
los bienes ecles1ást1crJs. hast~ pl ot111to 08 orohib1rs~ la 
~xistenc1a de colug1os de inspirctci1)n rel1oiosa. 
coriventos. seminar1os. obispados y casas ct1rales. 

il El articulo 39 consaoró Pl pr1nc10¡0 da sob~rania 
ooptllar. 

j) 

era el 
El 
de 

articulo 40 se~alo QU~ el reo1men de aooterno 
una reoúbiica reoresentat1v~. democrat1ca y 

1-edi>r~.l. 

kJ Ei 
Poder de la 

artic11!0 49 d1v1d1ó el e1ercic10 deJ Suoremo 
Federación en tres oorleres: el Leoislat1vo. el 

Ejecutivo v el ~ederal. 
1> El articulo 50 indicó nue el Poder Leoislativo se 

+ormaria oor un Congreso con oos Cámaras: una de D1ou~ados 
y otra oe Senadores. 

m> El articulo 80 consa~ro co1no oeoositario del Poder 
Ejecutivo al Presidente de los Estados Unidos nexicRnos. 

ni El articulo 94 ouso las oases del Poder Jud1c1al 
cie la Federacion. 

ff) El articulo 107 ~onsaoro el ·juicio oe amoaro'. 
o) El articulo 115 011so las bases del mun1c1p10 

libre. 
p) El articulo 123 establec10 un 1 réotmen · de 

protección a la clase trabaJldora. 
q) El artículo 130 resumió todas las tendencias 

antirreliaiosas del mov1m1enTn revoluc1onar10. cuyos 
antecedentes venidn d~srie la Refor1n~ del siglo anterior. 
pero agravada a mayores extremos en djcho movimiento. De 



... ~sas i:.enot:inc1as huoo e Jemr1os notao1es en e1 curso De lct 
111cha. va nue en nlaunos s1 T.1 oi; tos n .. rf:.'s can·anc1 staH 
•.r.omo en :)an l.1.11s f·ntnstJ ~tlt:t•r·1~=-.t·o11 ia con·u~s1r.1n so.to c•n 
L1rt.1culo ae muerte v i:I. pre:.i:inr.1a ne un ~mo!ertdo ouo11co. v 
~n o~ra o~r~e \con10 en 1oluca1 ornn1DJPron el avuno v lüS 

mor't1-fJ.cac1ones. ·' (.:) 1 ~/). 

~ari:.1c11lar1neni:.e Ja leg1slac1on rlll~lecles1ási:.1ca~ 

proaucto oel L1oerai1s~10 mexicano en contra oel 
espectacular avance del catolicismo social. tiene varios 
antecedentes: desde 1~14 Carranza nabia plar1teado la 
reglamentación de cultos en el pais. se dieron decretos 
'' ••• en el afio de 1914 en Nuevo Le1~n. en el Estado de 
Mé>:ico, en Campeche y en otn1s entidades ft?der·ativas. En 
19ll:l se uecretó en Coah111la aue habría tres ministros dPl 
culto en ca.da poblacion; P.n ·JaJ isco se l.'Stabiecia uno POI'' 
cada templo abiert.o o por cad~ i:rnco mil habitantes. En 
1919. en Sonora el nOmero se 11n1ito a uno por cada 1jicz 
mil habitantes. v en ·1aoa.sco a nno nor cada trPint.a mil. 
Las acciones del oiJbiet·no c:hocrt1'"on contra el muro qtlf? 
levant.ú ei p11P-b.io católico. ~ntenonlendo pr1nc1pios 
op1Jestos resultantRs de l~s rj1st1ntas herencias del 
pPriodo de construcción de la nac1ón mex1can~ ••• 11 (348>. 
La Const1tuc:1ón de 191.1 sPr1~ más radical Qtte Ja ante1"ior. 
por advertirse 011e la Ialesi~ e~t~i>a to¡n~ndo una oos1cion 
Torcnidable en la vida riel nais. lo nt.te se consideraba 
echaba por tierra los avances liberalP.s de ia Reforma. 
ademAs de que oara alaunos ca11djllos revolucionarios Pl 
clero nabia colaborado con las d1ctadltras \&4YJ. 

En cuanto a la ~str11c~1Jra del Est~uo ·n1~x1cano Y de1 
aob1erno, es fundamental hablar del oad.ido oficial. Para 
ouienes lleoaron al oooer desoues ·del mov1m1ento 
revol•1c1onario de 1910. la 1náx1ma de oue!el +in J•lsti~ica 

(347> Alvear Acevedo. C. Historia de th.íi:LL~Q.. op. 
cit." pág. 3'l4. famb.tén pueae Z"~nst~it~rS~~ Silva Herzog, 
Jesus ~<.r..§Yft ttt2.t.01'"i .. ~ ~L~ J-ª !:\_~y_q_!_'=!.f_1_9J! · li~l:n.~M-ª• r:cF.. .. 
México 1969, para conocer oetalles de las Constitución de 
1917. p~~s- 267-283. .; 

(348) Olivera Sedano, A. op. cit., pád. M. 
<349) Ib1d •• páas. !).)-54. 1 



lus 1neo1os. se r.ol1c~r ~ orlrct m~nteni~rso eri l~ a1recc1on 
del oais. nuertn üore11011. C~iles co11s1oe1pa aue es 
necesario oar Ttn a toa~ oos101l1oaa ue ao1oes ae estaao. 
Y l~n=~ el orovecto oe1 oart1a0 001111co t1n1co. pas~r ne 
los caua1llos a la~ 1nst1tuc1ones. E! !!i1rt1co goo1er1lo 
~Pra quien or1~nte a ia 1lac1on. se maneJ~rA ~ la soc1eo~a 
desue i:ir·r1ba. tiel Cé1ud1ll1smo se ~,asct :d pr-es1denc1al1smo 

las pos1b1l1oad~s oe ri~sarrollo ooi.itico aeoenderan de 
l~ f1oel1dad al p~rt1do y al presidente. la amb1c1~n se 
alentara ~ través del mismo. la corrupc1on será -fuente r1P 
unidad del mismo. 

Pfiblicamente se hablar·A dP un~ Reo(1blica. con ras9os 
de represe11tat1va. democrática y federal. a~lnQue rea11n2nte 
será tu~=- monarouia h~r-edJ1.¿.ir1a. 01n111r•otente,. sin re-:\.l 
d:l'llSión dP poderes. Los deFechos t11.1ma110'5 5er·i:o.n c~lv1et.:d 1JS,. 

va oue l~ a1s1denc1a se buscará lnco1pporaFlü al s1ste1na o 
desaparecerla. ~e i1lst1tuc1onal1=ara el fraude electoFal y 
la corrltOc1on en todos Jos niveles para sostene1~ el 
sistema. El partido of1c1al na sido ideolop1ca1nente 
pragmático .. aunque en ciertas épocas se ha cargado por una 
espect~tiva radical. 

En la época de Porfirio Diaz,. v~ se había oropuesto 
la existencia del partido ae Estado. José )yes Limantour 
(m1n1stro de hacienda) en 1903 ante cierta enfermeoad oo 
Díaz le oropuso la ~reacion de '' •.• Un ·oart1do 1 del 
oob1erno oue el veía.. en fin. · nranae v homogeneo .. v oue 
DaJo la direccion ores1aenc1al 'sostendria a su presunto 
sucesor 1 y oermit1ria a la nacian ir ooco a poco 
reformando v haciendo ur-áct1cas sus inst1tuc1ones~ 11 (350). 

El oartido oe Estaco na s100 oeiinido certeramente 
oor úramsc1. Qttlen sostuvo aue "El moderno orí.nc1oe. ~i 

m1to-oríncioe. no ouede ser una persona real. •Jn 1ndiv1auo 
concreto: sólo puede ser un or-oanismo,. un elemento de 
sociedad comoleJo en le cual comience a concretar-se una 
voluntad colectiva reconocida v ai1rmaoa oarc1~lmente en 
la acción. Este oraan1smo va na s100 dado por e1 
desarrollo h1st6r1co v es el oartido oolítico: la or1mera 

(350) 
F'orr-úa. 

En AountPs sobre m1 vida oQblica (1892-1911), 
México 1965. 146-152. cita en El Partido de 

la •• , pá<;J. 34. 



cédula en 1¿i 

colectiva oue 
oue s~ re~umen tos Qermenes oe voluntaa 
tienden a lleven1r- 11111ve1~i;a1es v rotcties. 11 

,j51;. Continua ur~ms~1 ~1c1enoo 011e ··El oarT1do nc11t1co. 
[•iJlffi05 ~n~er1ormente oue en i~ eooca mooerna 
Jt·ota9on1sla oei nuevo i-·r1nr.1oe no ooaria ser un nerue 
oersonal. sino un part1uo po11t1co. el a@!erm1naao oar~1do 
que en cada momento aaoo y en ias diversas re1ac1ones 
internas oe l~s d1+Pren·tes naciones 1nt~nta crear lV es·te 
Tln esta r~c1onal e historicamente funaaoo> u11 nuevo tipo 
de Estado ••• La masa es s!moJemente de e.maniobra> v se 
las mantiene ~~ocuoada> con predicas murales. con estimttlos · 
sentimentales. con mes1dnicos mitos cte espera de épocas 
fabrtlosas. en J~s cuales todas J.as contrad1cciones y 
miserias oresent~s serán auto1náticamente r~sueltas y 
cuFadas. 11 (352). 

El oart100 oolícico fundado por Calles en 19~9. con 
Cárdenas en 1936 cambiaria a P~rtida de la Revoluc1ón 
Mex.icnna, reordennndo sus sectores en obr-ero (CTM>, 
campesino (CNC), popular v militar; en 1948 con Alemán 
sufrir~a algunos cimbios y pasaria a ser el Partido 
Revolucionario Institucional. 

El partido oficial ha sido el factor d• unidad de la 
familia revolucjonar1a v 1ned1ante el consenso o l~ fue~=a. 

oblioatoriamente ha buscado ordenar ~ la nación~ 

encamtnAndola hac1~ un nuevo mooelo oe existencia. La 
comunidad me;n.cana en su conjunto aira.ria d11rantP. varias 
•Jec~das ~!rededor del sistem~ oolitico imolanta~o oor el 
partido de ~stado. v ~ste se le identif1car1a con el 
0001erno v a este como el Estado. ria s100 ae ~al Tormrt 
tmoactante su influencia en la coniormac1ón de 1a 
nacionalidad mexicana. oue efectivamente a formado a las 
oenerac1ones en aauellos nostulados aue na propuesto como 
válidos oara comorender v orientar J~ ex1stenc1a. Pero 

(351) 
(352) 

Notas Sobre Maquiavelo •••• páos. 27-~8. 

Ibidem •••• páas. 45 v 47>. 

.3i 



como ~oao na s1ao un orocesa. este na n~ 1.~rm1naoo. na 
~en100 a1versas v~r1~ntes ~ l1•Jc11os eso~c10s ae r~a11aaa. 

oor mds n1Je n~ nuer1do m~neJ~rlos no !~~ na s1uo r~ct1bie. 

por lo aue oerv1ven a1vers1oao de. v~L~rQS cuiturH1es 
n~c1onalcs oue no na 000100 cAmo1ar ~ oes~r oe n~orr 

intentaoo ir1s1stenterner•le. a1 es~1lo aramsc1~no. i~ 

creac1on ae un nuevo sentido cu1oun'. 
El n1anoo oolít1co de la revolL~c1on '1 

•• ~ ·fue (arno1en 
\como er1 l~ colonia. ~n el oorf1riato y en la lucha 
t1rmada) mando supremo. La revolución. más aue h~cer 

partic1oar a las mas~s. SP h1~0 con és1as. adscr1biendolas 
primera. cuasi 1n1l1tarm~nte. a los cauail1os re~les y 
de:oués a los centros inst1tuc1onales. La revoiuc:1ón 
planteó a Mé}:u:o el pr-o'.'er:to mr-1s nn1télr)n y menos 
inrtrmónico aesne la Lolon1a. Pt:'ro con ~.iLJUnas 

contradicciones entre sus pr1nc101os: entre J~ propiedad 
or1a1nar1a y l~s 11b?rt2des econ01n1c~s. en~re el 
presid~nc1al:i.smo v feder.:i.l1srr101 enit·e nrbaniz.!\ción e 
1ndigenismo1 per·o con muchas contr~d1cc1anes mas enire sus 
principios v la acción ooljt1ca. A pesar de sus 
contradicciones -inherentes e h1stcw1cas v cie Ja prc:1.HlS 
polit1ca- el provecto alca11zo a las ~lites v ~ lds masas. 

·Las elites lo oulier·on v lo manP.Jaron; ic.s masas lo 
asimilaron a sus tradiciones v cr. s.u sentido comun. 11 <353>. 

Ante Ja inclin~c1on marcadamen~e liberal v soc1al1sta auR 
seou1a el ~obierno rle nu~sTro oaís. y oue t11vo su culmen 
con ei 00~1erno ae Cárden~s. s1Jr~1eron ~Qruo~c1ones 

ooues~as a ~ste camino. oue intentaron recuperar· ios 
vaiores del catolicismo social de pr1nc1P10 de s1alo. 
sura16 asi la Union Nacional S1narn111sta con ~unaamento 

soc1aicr1stiano en 19::07, P.Jerc1enoo 1, una poderosa 
in-fiuenc1a en el ámoito r11ral mexiC'lttlo v aue se 
or-olonoaría h~sta el gobierno de tiiqu¡p. Alemán. Otra 
a9ruoac1ón oue nacerá con ) e-. misma 1ncl~~ac1ón será ~l 
Partido Acción Nacional ~n 1939 par~ ~ctuhr en el áffib1to 
oolít1co electoral. La oresenc1a "º[·;.al: de estas 
"Q·rupaciones de derecha. ;d i9ual Qui>! 1 de'. otras. la 
inconsistenc1a del oroyecto soc1~l1st~ 11u . rnamental, v la 

--~~;;;~-~;~~~~~--;~~~:~--Manuel (et. al.) rli'!d For111ac1Qn. !Lct 
L\lli! J;;11)J;_ur'.! ];12_c_JJ:!!J_'.!J_,_._,_. op. c1t •• páos. i -17. 

'1 : • 1¡1~ 
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Il Guerra nuno1al. n1c1eron olte eJ carnen1smo se •11n1era 
~oaJo v fuera sust1tu100 oor ur1~ nuev~ or1entac1on aqt 
QOOlerno revo1uc1onar10. 

VALOF; DE l<'_ERD.f!P_,_= 
En el ambito ne l~ ~ormac1an l1119u1st1ca v cultural 
1nexicana. con el suro1m1ento de la ~ecrptaria de Educación 
Póbl1ca. se buscará la unificación de la len9ua. aunque 
con sus atisbos de ind1gen1smo s@ procurará aue mantengan 
su lengua materna tamb1en aouellos orupos de mex1canos que 
emolean en su comunicación. al igua1 que en su vida 
cotidiana. su formación lrad1c1onal. Los efectos ~e la 
fot"'mación en un solo l•tnouaje ser1 an aemasiado lentos y el 
proceso se prolono~ria hasta nuestros d1as. 

Entre el desoraen revolucionar10. surgieron varias avances 
científicos. aue oud1endo ser menosnr·ec1~dos para nuestra 
éooca. contribuveron en su momento al erH;1ra11decimiento 
mexicano. en el ámo1to de la c1enc1a existirán diversos 
avances en 3stronom1a. oeoora+í~. c~r~oorafía. historia 
natural. ¿tntropol0t;lia. +iloso+ía. e"tcP.tera ~354i. Así oor 
eJemolo. en medicina. en 1924 sura1rán tos serv1c1os 
esoec1alizados en el Hospital Gener~l. la cura cara la 
ti~a en 1919. la creacion del oon1oscopo oara el estudio 
del ojo. la 1aentificación de oaras1tos oroductores de 
eniermedades en 19:50. la 1nvens1on d'2i suero 
an~1escoroiónico en 1926. v otros más. 

En el ámbit~ de la relioion como forma de en"tenoimiento de 
la realidaa v de alcance de la misma. la oresenc.1a v 
fuerza que el catolicismo habia tenido en el or1mer cuarto 
de siglo comenzo a desmantelarse. debido a La 

f.)54> Cfr. Bravo Uqarte. .J. L_ci_ ·~i.E!L<;~tª~ ~n. tlru:.Ll_.~.-º.~-~!'..!'.• 
op. cit •• páas. 100-106. 



secular1~Etc1on 

1nnu;ner~oies 

~ste. con eJ. 
n;¡_c1on. 

ae1 aoa1erno rPVo1uc1onar10 
ataa112s ~ue ~·1 tooos los Tr·en~es 

~tn ou tr ~t1nTor·manuo Lln nuevo 

'v' .!. OS 

J ü nt:1rt:· 
1:-ioueio ch:-

i:-:'1 (-•l ;j_..;uecto oe 1 .. , r1.ioso-t1:t o lUPoioqi¿\ .je ii.~ r1._1.c,_on 
::1r-:i}ac~11ct s.: oc.:st.ciro11 01vPro;:as v~r·1ani:.-:;;~;. r ~ SP. ci.l 10 Cf."'ln 

~nter1ur1d~d que el 111ov1m1ento revol11c1onar10 suro1n como 
la aspiracion de oar~1rjpacton politjca de la socjedad. y 
que ft1e haciéndose abano&r·aQa en Ja dpfensa de los 
d~rechos del puebi1J v posi1Jl~nte de un 1nodülo nueyo dA 
nacion~lidau, qt1e Tuern11 1nrorporando divPrsas ideoloqias 
durante el proc~so. 

~n su conJtlrlto todos Jos revoluc1onar1os. turmado~ en 
ei oos1tiv1smo v liberalismo 0r~n enemu1os del 
cato!1r.:1smo, por conv1cc1un. pre_nnr.:10. .:c1nven1enc1"1 o 
COFF"ttpClÓll oeFSOnid. Em1110 r·ortes Gil ctTlY"lllO L~1 

lucna con el clero esta ae tal 1nar1Pra 1aent1f1cada con 18 
esencia de los pr1nc1pJos de la ~evoluc1on Me}:1cana. que 
no 01JP.de P.ncont.rarsP en los ul i:.1mos .~O ctños mom1~nto mas 
importante oe nuestra vida ouol1ca o actuacio11 
trascendental d~l r·pg1men que no ~e 11aue en ~orma más o 
menos directa con l~ lt1ch~ contrB l~ lqfps1a. su ooae1p 
econom1co v el dom1n10 soore las conc1Pnc1as loorado 
durante cuatro s1olos d~ neoemon1a casi 3osoluta." (555). 

Oice Mar~i11 Luis Gusmán ~1 reTer1rse a la Tormac1on 
ideolóo1ca oe los r~voluc1on~rios " No en valae ituroe era 
el un1co oenerRl revolucionario que cre1a en ~ios v oue 
aTirmaoa sus creencias en voz alta. no en tono de estarse 
disculoando. f eso solo. creer en ihos. lo ievantaba a 
gran altura oor soore todos sus comoa~~ros de ~rmas. casi 
s1~mpre descreídos e ianorantes. bárbaros. '=1noaces. s1n 
sentido nin1;Jttno de los valores humanos. v oesconect.ctdos de 
~ouas las fuentes pos1bJes del menor momento de virtud ••• 

(355) Fechado en M
0

e>:ico. D.F •• a 7 de noviembre de 1934. 
y publicado en el libro titulado La Lucha entre el Poder 
Civil v el Clero. Estudio Histórico v Jurídico d~l Se~or 

Licenciado oon Emilio Portes Gil. Procurador 6eneral ae la 
República. en edición oficial. Mé>:ico. 19~4. p. 10; en 
Barouín y f-:uiz .... A •• op. cit •• oáa. 1;~::: •• 



••• :-oroue e5 •m nPcnn <Jl!e muv oocos ílli0~
4

1itn ter111Jer 
entonces ~l v~1or ue conTes~r e11 01Aol1co sus creenc1~~ 

Fe1101osas. •!n P! s1Jpt~esto r:e 1.e11~r1~s o conocer1~s. L! 
1~~01eni:~ '' e1 momPnr.o otoroi•nr..n or11nct ¡~. to 1~ 0E:-::cr~1~os .. 
·IEI!-;) r.ooa 1.•1¿.: t:1 l i"P·mer 1n1cJ¿1.1 CciS! ~.1ctnuaoi:1. o suounl.i:t. 
n~a~r ¡1 ú1os. vnn venu~.t.1t1no. que sonctbc:~ c:on J.¿1 mitad t1P 
su personei en o~ ... recerse a 11011 f'Qt··t1r-10. :;on~DF.t \.:i1?1D1Pn 

con i~ 111itao restar1t~ en oarecerse ~ Juarez... ~r1 01into a 
poi1t1ca rel1g1asct. 1c:1 ir1cl1n~c1on del F'r.tmer ./t?fe a 

uanar5e aetermin~dn oeaest~l Pn la li1stor1a íl1arcaba el 
paso: otnenes lo seou1rtmos 1 o ÍJctr"ec1amos seo1.1i.rio. nos 
jactabamos de un 1acob1r11smo. de un r~formismo de POic1ón 
nueva. v conten100 mJs lrtto. 11 c:-.~16). Libregon oorr s11 parte 
se Jactaba dR ser maldecido por los curas al igual qtte oor 
los buroueses. 

Uno d~ los frl=)ntes ae la rl'vo111c1on rnP~·dc~na -tue la J.ttcha 
entre los revoluc1onar1os y catol1c1s1no soc1~J del primer· 
cuarto de siQlo. No era un nue•10 en~rrentam1ento entre 
liberales y cons~rvaoor~s como d1ce A11c1a ülivera. oues 
su formación había cambiado v cont~oa con ci@rtos 
antecedentes "Aouellos hat11an venido rec1 b1endo una ·ftterr.e 
influencia del pensamiento socialista (OUe aún ni1 
desPmboc~ba en Pl n1~1~x1smo al oromuloarse la Constitución 
ae 1Y17. oor lo aue a néx1co se re~tQr~J v los últimos 
haoian sido s~turados dR las 1d~as em~nauas de l~ famosa 
enc1cl1ca Rerum Nov~rum del oaoa L~on AlII. aue 8Unqtt~ 

~xoea1oa en 18Y1. no n~rP~e naoer ci~J~ao 5ent1r su 
in-tluencia ~n n11P.stro medio sino desde 189~ 

aoroximaciamente. Asimismo. la ~ct~tud ideolog1ca 
socialista. ant1rreeleccion1st~ v ant1c1~r1cal aue n~b1an 
de asumir m11chos revoluc1onar1os. ~~lstia ya en o~rmen 

entre alaunos oersonaJes oue Jugaron unl!·papel aecis1vo 
desde 1892 como -tueron los nermanos Fiore~ Haaón. 11 (:;.:.57j. 

Terminada Ja 1juerr-a oe f\e-torma. ids catolices onr 
medio de la Asociac1on Social Católica h .. cieron diversas 
labores: oraan12aron orupos. soc1ed~•~s m11tualistas. . i 

---~~;~~--~~~~~~~--~~~;~~ Lu1 s E! 8!:!ll!}i!t l_!!_ ~g!..Q.!_~n_!_e, 
Comoañia Nac:tonaJ de Ed1c1ones. rté}aco 19 • oáas. 87~-102. 

(.'.)57) Oliver;. Serlano .. A. op. c1t •• pá
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:.nc1c11•-:¿¡_ ,·;t="·r~11n :"(1·: . .:.i.rnm 
r-~~1.1.:.::1ror1 ('<)nor·~sos •J1"" ,:1.'r ,,...~ Sf'•::l<1J... ·.:n t11t•rl.l~ ·rui: e.l 
~ .. l'.lffitit·o v ,~·-l tl~·H¡n c:tl c::...oo 1:.•fl 11•.1.~ .• ~.·1;H1tr.~;.,nao~e 1.:1 

1::r(.'ac10n UP l~•.S l .. ~Jct~ t"'.E:'lTt"l.llS'.'ll.. J:\ crP.~C11Jl1 ü·~ C1.t'l..ll!US 

ooreros oara i.:1 d11USll'n a~· r.onoL1m1entns t.etn1cns auP 1f:'s 
~ 12rmittc•ran 111e1nr~t s11 ...::11n~c1cin .. e.t nroblPma tnaii;iena y 

el estaolec1m1ento rle @scuel~s ae artes y Ot"lCtos. ~1 

::.equr11jo T\lf? .;>n Mnr~l1a eri i'7.(t4-. c0r1 t-1nps r~lig1osos .. v 

tf.:'inas obrero·=- 1:01nn lci 1mp~t t tr:ión de.1 ln or·1mrtr1ei.. el 
PSlablet1nnento u~ P.~r•teicts d~lt"1'.01eo.s. 1it' .:tri.e"S y 0+1c1os 
V ?~llPr-es: lit f1.1ndac1i:1n dF--< C1r'"Cllios 1..1t- uon:.·r·oc;. 
p~1ror1atus v qre1111os v de~~11sa d~ c~1npe~i11us contra el 
enganche. Et tercer r:onyreso c~t.lll1co y Pt lmt--:>ro 
eucar1st1co TUP Pn uu~d~l~Jara er1 l~Ob. se a1jant~ror1 

1fled1da-i., p~1r~ meJot"ar n.1 ourern. cr:1nc1tP,.."t~ndoi:i.e en: lr1 
•Jbi1aac1or1 del pcttrono ct reso~l~t l~ d1~n1riad deJ obrero, 
1je ctcut::"rdo eiiad y Sf:';;u. la ool19rtc1on ctl oest:anso 
dom1n1cal,. a la i:reAc101l de e~ct1elas peira los obreros y 
sus n1Jos. a naaar un salario 1n1n1íl10 intearo y er1 
e-tect1vo.. t:J. cnctri:.o conorPso Tue en úa~·:eica f:'O J'lü9,. se 
trato lo relativo a la edt1cac10n 1ndiaena v la 
multiolicaciOn de escuelas rtir~les; en la SCtlt1ci. ca1noa~as 

contra alcohol1smo.. o.;.ra m.:a1orar lct etl1menta.ción., vr.isti<.ln 
y habitación de los o~ones rjei camoo: en io mar~l. respeto 
a la oroo1eoad or1vada. rechazo al concubinato y adulterio 
V mora11:ac1on oeJ camoQ; en la ~ar1cultur~ ~e oroouso 11n 
olan oara la e1lse~anza or~ct1ca aor1cola. evi~ar Ja 
eros1on de tierras.. establecimiento de tiendas eri fincas 
rurales., clanes oara me1orar el r11vel cultural v ae vtda 
rje los indígenas rje las minas v en los tr~baJaoores 1je las 
inaustrias; med1das oar·~ evitar el con+J1co ~ntrR ~ap1tal 
y trabaJo ante la jnT1uenc1a soc1al1sta, la f11ndac1on rte 
circulas obreros v mutualismos. 

A la par ae los anteriores conaresos se celeoraron 
otros de carácter aoricola. dos en íulanc1noo. en 1904 y 
otro en 1905, tratándose en ambos diversas medidas cara 
mejorar moral v materialmente a los campesinos~ 

integración familiar, miseria. embriaguez. n1~ez y demás 
temas económicos. Un terce~o en Zamora en 1906, acerca del 



. .'or·naJ. ae i:.rél.OñJO. e-morta.1H1~:::. tn r.1r_pcr:11Jn rt lct ln·r::.n..: Lct \' 
ll 111s~r1a ~P JOS a~on~s. 

•Jll~l)S '?'/1=?11llJS 1"11'?rcn l:"\S ·~P.1íl~1l:-i.s SOCl?i.!C'c;;.! ¡·1•o:Ql1i 

1'!• .. ,tl. L~on .i.·•f•'t. ~":t1 ~:1~:0 i1 !''• _:.¿,cei.i_"':'1:-:•s t·11.~. ti:<' <'1n•11··~e: 

, ~o;:,rto qe Tierr~s. ~L~tr1mon10 T~•1nt11-=-t. t., r-~1 .... I'.. 11·· 01~ t(HJr1 
t:t Li•oor ¿,nter1or =-tu 01r i.¿..n io~ 1..,:;.rcuJ•::.i:::. •lt:· t"•t1t·ero~~ 

l~itifi.tlCOS vn 11\l.ICOO~ .llll:li\t ~s di:• ict t\t:~l.Hl.IJ l1ca (11v;.1 1 :\•)(q 

*":i-oc1a1 s•::Or'.\i1 arnp1irt: Pi lle üi?1::e<.ca\ 001· t>Jemojo~ en 1"iüt1 

len l.? l~.:~.::,. snc1os: ..... n r1•:;t·i:.~l\~1 n<.:~r<:1 en.-:ir·o UP 191 l h.;t1i ~ ... ~:-¡ 

c1rculos 1Jp obreros "1)1ros. cnn r.Prca tl .380 1nH:>mOt''.iS. ~·,., 

1:nnst1tuvo la Cnnrederac1on dp Obreros Catol1cos dn l~ 

Reo~bl1c? MP~:1car1a. er1 a1c1embrP de lYit v 8n l?J~ el 
Circulo ae istud1os Snl·1~Les León Xlti. 

t=·;1r~ ltl~) se cetPnro Pn L:..morr:. ta soanncia rf-l11.n1on 1lr• 
la. f.:i1-an Dieta de let Con-i,..~ae~·eicion ri•~ C:Jrculos de Ubrr:iros 
Catól te: os·· tratándDse: t.2'J~ de :.n1.,r rns y 1:-moieo de sus 
benf~-t1c1os ºC.n P.sl.a convencion dt? ios C:ír Ct\los üoreros 
Cat6l1cos de la ~ep~bl1c~ est1.1v1eron representarjas ~iO 

aaruoac10(1Ps, con un tot~l ~e ij ~3~ soc1t1s. de las cuales 
1225 pertenecían al D1st1·1ta feder·ai y l3 2~4 ei los 
-tor..f\neos.... \-'Elle l~ o~na n~cer nnt ~r que en ei:ta -torme<. 
ei ijruoo caiol1co entraba ab1ert~1nent~ a la lt1ctl~ oolitica 
y aue en forma o~r~leia a ]~ ~dooc1on de ~te~r1ns 

POS"tUlados ae Just1c1a sr:tt:"lóti r:on la hi=:iv0Juc1on OQ 1 :1'10. 
proot1on~oan. a su modo. oor ~sas re1v1r101c~c10ne~. 

co1nc101endo ~n e~e oart1cvlar \' parc1al~e11te con 1as 
aso1rC<1c1ones de ios soc1a11stas oe la c~sa del Ubrero 
nuno1ai. instalu-aoa P.O 1912. v r:on et 1oear10 oe la 
revoiuc1on zaoat 1st.a. o iasmado i:-n ios olanes v o roe L~mC\!:' 
11ne este mov1m1ent.o lan=o en 1'"111. 11 \3!"'18). t~ños mas taroP 
sun;11ría la Con-reaeri:1c1cn Católica 1Jµl 1r~oaJo C'Jtte ¿uir-uoo 
nume.r-osos s1nc11catos catol1<:os de ta ;.;eouui1c;;,. •:an 
d1vers1oao de coooer~t1vas oara liberar ~J camoes1no d~L 

usurero aesde antes ne 1910 \359). 

-----------------· 
,35¡¡¡ Ibid •• páo. 37. 
(359) Cfr. 1)\ivera s .. H. 00. c1t .• )J-39: en MPyer. 

1.íean ~-f~ ~i:_~t1ei.Qa. 1res \nmns •. -J.lt"lLO ),XJ .. n(..1;:lco l>r7.)-J4; 
en Adame G •• J. IJO. cit.~ oaos. 125-168. fara nmoli.r.tr en 
1:ebt:"l los F:am1r~~. r1r.1nuel ~:J. ~)J1~.JJ.i;i~Jj_§1~.l.I.~ ~~.fü~t~ ~--~9 l?n 
':!_é.lHJ;:.CJ •.. !2.l'.i'::J.7.:~J_ •• 1:1JLM!óX. Mt,:nco l 'f86, PiÍQS. c?-l\). 

,•)".; 



·orJa esttt i;:..[•CJr a;;i.r'la 111.0~o-· .11 ·~1u·111m1ento .Jel 
rirttao Cato11cr1 Nac1una1 ~n ~avn ~~ tilt. 1_w~ 4:~~011cos 

·rntt fJe~oe nn~nm11101nn 110 se r1.:in·1ctn DOOJOO -:.r·n¿.nt:~1r 

ro11r..1cei.1nenre. '/'~'l~n r~·1:t1uJ.:~ J.éi r~c11uerc-tc1•Jn •1~~ :;u•; 

rem1pr·on aue sA :·e~ucttdr·ct ~ su v1~Jo ~avers~r·1u ~1 

Oti.r"t. HlO c.oo:;er 11tt•JOr. Hflnr·a 011.tn. Qf-;'Süf' SH l lt""Qi:tUii ctl UUÜPI•" 

E'n ~DCJC~ L1P. n~{dL•ro .. ios lPQl'.:ittuor~s cct1..ol11:os. i1r1._1ui::-¿~ron 

diversas in1c1t1t1•;a~ oar~ meJorAr las cor101c1ones 
soc1a.ies mc~}:1c.:-.11cis. pt-1"11 l;..s 1:1rcu11sta.11c1a.:, µo.l1t1cas 
1mp101eron ~u ·~orooac1on.. Dlcnas ioP~~ er~n eJ rPsumen de 
la h1et~ de lB111ora de l~l~ dc,nd~ s~ oi~su10 el oensam1ent0 
soc1al cr1st1¡:rnr:i r~1at1vo f.!J1T:i"P. otrtts i.:oscts ;..J. sc.lar·10 
mir11mo ae trabaJaaores. seguros p~ra obreros. la 
protecc10n del trabaJo rlo1n1c1!1ar1n y demas rel~t1va ~ 

ello y al a9rar1smo. No ou;~ar11e auQ serian o~soia?~aos 

riei mctoa nolittco. c.1auni4s oe :>1ls 1n·f11.lenc1ci.s <lltt?Uét.ron 

marcadas en la Const1t11c1on rt1~ 1-tl?. como T\lt~ ei caso rje.I. 
articulo 125~ en dondP ouede ver~r la ineaablc se1neJan~a 
entre dicho arti1:ulq y Jo oostl.l)~do por P} c~tol1c1smo 

social ae la epora \360). 
El gobierno me>ar.:~110 netbia arr p:.1~tado a la 

1nst1tución eclesiástica amol1os oodPrPs aesoe el s1glo 
pasado .. cor lo oue los 0001ernos rPvoluc1onar1os no onaidn 
ver con nuenos ojos su resur91miento social. oor lo aue 
mediante diversas formas buscar1an l1m1tar su uesarro110. 
Muchos ~e~olos v Pd1f1c1os anexos ie ~ueron nuitadas a 1as 
asoc1ac1ones c~tólicas. Sura1eron tamn1en diversas 
legislaciones limitat:tvil.S. a oesal'" de las leves 
oeFsecutor1as: oara 1919 la AGJM tenia 10 ceneros 
regionales y 100 centros locales en toda la reoubl1ca. v 
el lo. ae enero de 1920 habia celebraoo en GuaaalaJara su 
congreso regional (561): s~ realizo un ~on9rpso Social 
Católico en Zapooan @n 1920: 011do or·aan1zarse La 
Confeder<icion Nacional Católica del TFatJa.10. ei 25 dP 
abril de 1922; v el Primer Cnnareso Nacional Católico 
Obrero en Guadalajara en abril v mavo de 1922. asistiendo 
1500 delegados, tFatandose lo relativo a sus estatutos. v 

(:;.60) Cfr. Adame Goddar-d, J. oo. cit., páos. ;,50-258. 
1561) Cfr. Olivera Sedano, A. oo. cit., páqs. 55-58, 

59-10. 

·.111! 



Lct consél_arac1on r~l101os:i ~ 1.r·1s1n r·ev ,:...n 1.,11arir:tJ1.tr.-to 

':'..o2J. 
tri l¿¡, Or"'f-.,~:I i'!>:.>ric1et ut~ 1.,J i l~s ~Lwae un¿:-1_ J l!V ;1ülCJ cin~1 

iJ~ .;.·; ;..r·i:.1culos (~1 1·~ ~1~ innln 10 l').~-~. ~ 1 .~:i.11oo~P 

~.::-nc1onf!S v oer1~~= tJL\í~l 1<1 i11onsP.t"Vi:1rtC];:1 'JP i;1 L-..:n:;t1rur1011 
,~¡ .... 1:l1. -=P c.i.r.t•~~Ul .... Eil'or1 ·L·~ rr.!1rio1ns • .;;n ·::.11111-)Jn!O 11~ 

1nr.ervenc1or1 1i~ !GS r•.:1l1111osos ~::r1 í:<.s 11lST1r:.•Jc1ulH-'~· 1.11-~ 

~h~nf)-ricencia.. ;~ r:erra1"nn j'";_; cCJllV•~ntos. se e:-mulsctron 18:5 
sac~rdote5 extr~11jeros. s~ c~rraron l centros ae d1:fus1un 
rel1q1osa.. etcétera. úando luQar id levantamiento armado 
de 19~~ó-1929. aue en la n1stor1a 0T1c1al hct sido oiv1daoo. 

F'or otra oar-te.. la cnr·r1enh;i 
también d~ nuestros valores 
ctncece"."ient:.s al pos1 t iv1snu .. 

St"'Clé!.J lSté\, O!'" iPfl tadora 
r;~c1onales tluvo comú 
al l1b"=:'t.dl1~·11n V ~1l 

rcid1cal1smo. continuc.iria sv ri.1..•anct~ ~~n ·tudo n11t!STt"O O~!~ v 

despla~ando al va aoon1z~r1te 11beral1s~10. v~~1nos cumo se 
d~o su desarrollo.. amnarada por rj1verS(1S aohjnrnos 
r·evoiuc ion ar 1os. 

La Casa <iel librero n11nd1a1 SEl 1"ttnoo +:-n J1.u11n rje 19i2,. 
cons~1tt1yendo el i111c111 de ld corr1en~e ~ir1d1cal1sta 

revo1ttc1onaria. soc1a.L1sti'. ~n \.'~racruz. En 1907 tras f?J 
Po1sod10 sanariPnto de R10 Alance. se ooto oor ~l 

n1u~ual1s~o co~o 1"arma de lucr1a soc1oool1tica. En Jj06 los 
whreros oe Ori=aba plante~oan oue ei ~l~(ema auP Jes 
oerm1t1r1a alcanzar sus 1deales era el soc1aj1sillo. va er1 
91 oart1c1naban los t1ermanos k1cardo v tnr1011e ~lores 

r'l~oon. La casa no era un sinoicato SITIO et ·fttndador del 
sinaicalisino revoluc11Jnar10. en ~!la se 1n~ercamb1aban 

1aea.s de tr,:...ba.Jo.. La casa fue v1sta con btH?nos oJos oor 
naoero. oero después se clausuro oor su ar~n e~ervecencia 
v radicalisino. volvió a reor9anizarse v se volvio a cerrar 
en mayo de 1914. En aoosto rle 1914 se reabr10 "La oolit1ca 
de Carranza ~ue Tavorable a los ooreros.. v durante su 
9est1on se dicfaron varias leves~ oue los beneficiaron. 

(362) Cfr. a estP. rP.soecto Ceballos Ram1rF::. l'lanuel ;J 
~!.!!.r1ical1s!!_<;>~·...!.• oo. cit •• oágs. ~·:2-29. en donr1P ·se trata 
oe manera muv amplia ~l oroceso d~ suro1m1ento v OP 
desarrollo de estas agruoac1ones. 



1:~rru11z~i.. ~iP. conv1rt10 en ori::i·l:c"ctar T:-=? LC\ L.•'.lsa uei uorero 
11un 1.11;;it '-'• J1.tnto (.c:n 1. '-.•r rt:"fl;:~ v r·Pot·P.sentantas .-1~! i <.1 
111st1tuc1on. ::,p 1 1 i·r10 un ·::e:nvt:>nlo 1!1L.~a1~nr.e ei r:tt:~t ~11~; 

· :'" 1.1.nc.uctoores or aan 1 ::.'iiJos ~t 1 r111ct1· :t.=1ll 11r.1i.a1 i0nr:is 1.lt.tP 
t•ll:nur-i;tn ~1 l.i.t(]O Q(·?l i:..l•"rClf.O l .. DllStltUClOl"J..tllSt.?.. 1.01110 

reco1npe11sa, ~ar·ral12a ~~ C•Jmpr·um~t10 a avudar a 1a causa OP 
1os oor-er-os v conceaP.r- alenc1on a i.::ls JUS!<=t'=> 
pretens1c111es i.it-.. l.u~ "\.ri"•o2.J;:.o.i:iurPs i:-in c11:ilou1i-!rei. 1Ji.? lns 
con-r.l1ctos uue sur-a11:1 retn P.nlr-e ellos v los oat.t'OIH~s" 

consecuencia del contrato co1~~t1vo 1ie traba.111· •·1 ~36J). 

Por su p~rte Calles se h~bia ~armado clesde n111v Joven 
en el soc1cd1smo. siendo mi:v!stro oe escLP?la ''F"ara i-118 .. yc1 

d11rant.e el gobierno dt.? \)enusi:.1~no t,eo.rri:H1 .. ~;... -rue nombt"~dn 

aober-nador ~~l estado aP ~11n11r~. o~sde aond~ oeJo ver UUP 
la direcc10n de stt ool1t1ca esta~a 1ncl1nada dec1d1dam~nte 
a la 1za1J1erda... A l~ íl1uerte ae (ar~anza. quedo 
consolidado un tr1 1 m~11rato -tDrm~do unr übrf~QOn. Callt:is v 
JJe la huerta. lodos v1P.rc10 clei.r·amente oue J..a iuer:·:?. en 
estos momentos rPs101a en las manos de obreros Y 
camoesinos y dec1d1eron traoaJ~r entre estos oara iograr. 
cada uno de ellos. su oYQan1~ac1on y anovo. ~s entonces 
cuando. respondiendo al ll~m~do de übregón y ~oovad11 oor 
la CROH se crea el Partido L~bor1sta.. a cAmb10 ae que éJ. 
a su vez. les d1er-a una oos1cion preferrnte dentr-D de su 
aobierno, al resultar ele~to. El Partido Laaorista trRbaJo 
oesde 1920 ~n ~oovo oe la elPccion 1je Obreaon ••• Al 
pr1nc1010 de su oobierno. Obreoon correspond10 amoi1amente 
las aso1rac1ones de los obreros aue ~ormaoan la CROM, la 
cual logro beneficios dt1rante los a~os de 192ú a 1924 .. 
como ~ueron: obtener varios car90~ 1moor~antes dentro oel 
gobierno y la creac1on... looraoa a or-opues~a aeJ 
ores1dente, ae la SecrPtar1a federal uel Tr~baJo: oero 
esta actitud de Obr-Paon ·favoraole oara los ooreros ~1~e 

enfriándose un poco has~a nacer Dos1ble la aoar1c1on de 
los partidos. Nacional Coooeratista v Nacional Aorarista. 
antagónicos oel Laborista. los cuales avudo a -for·mar. 
brindándoles después todo s11 apovo. Si Ubr"!<¡on no perdiO 

(:>63) Olive..-a Sedano. A. op. 
puede consultarse ~n Silva Herzoo~ 
177-180 •. 

cit., pág. 57. fa1nbien 
J. op. cit •• págs. 



·1P.·t".Olf.\\1~1nc:int1? f:ll sosT.en (1•~ est<? aruoo .. 
.!!1-ri1\eoc1~ ,1P · .. .:dios. i1•1cn r.("~-:ae -=•} :· ... rrPr.:i~~ ,_;. r1e 
tioo~rr1~(:ton •nantr~stc1 

JYIJoos oor~ros v O••tl\CUl.:~rmPnf.~ c:on ia 
·.:rin i no:; 

•.. ;dJi'l. 
Dermc.mt'?Clenao,. oor t•nrnncP.s., ·r1..:.·L t:1 ellns v ltu"Jrc:muo i_.;,u 
1:011~ro1 oeT1n1t\Vo .• · ~-~~~). ~1 f~rt1rio L~o0~1sta .. Junto 
con otros oart1aos sc1~tuvo v t,ro111ovLo l~ c~moand J0 ~a(lcs 
ttn cornra Lle .la dt-:-1 0P.11ercd t4nnel Í"" lori::1s., que er;:, C\POYadn 
fH\I'" ei r·~1~t1do r~cic1onr:ii Peo1.tbl1c¡u10. uue t::ori:I sostP11irio oor 
ca~ot1ros. cnm~r(1~n1~s y r:1ertos t1~cer1rla1Jos. ~n 

1~ccomoe11sa de Calles. los 'r~baJd~ores rppresentados por 
la CROM.. de l~:!O a 14~q re1~1oi1~ra11 el 1.rato m~s i~voraole 
aue lleaaron ~ tener. 

Además del soc1al1q1no ofic1~1. ouecte hablarsP del Qu~ 
desarrollar ia el 1-·art ido t:om•mistrt riP;·:lC&\OO,. Que 11ao 1enclo 
sido ~undado er1 l~l~. tenM1p1a cier1o arsarrollo er1 ios 
iÚ\os veinte v OUP. tner a cttacado por f'l aon1erno en ciertos 
momentos. pero oue ~esoues sus 1r1tegrantes v nost11lados 
serian absorv1dos oor el oart1no 0~1c1al. oart1cul~rmente 

durante el carden1smo. 

Con la Revolución l1ubo una reordenac1on de aquello aue se 
considera valorPs nacionales., esto se exoreso en la 
Constitución· de 1~17 v en las diversas tendencias 
eaucat1vas ~ue ~e n~n venido imolantando en la ea11cac1on 
·formal v v1venc1ado en la 1n·~ormal. 

La ideoloq1a revol11c1onaria a1r~ria alrededor de las 
oost.uras: liDeral.. oositiv1sta v soc1.alist.:i.. La 
const1tucion reorpse11t.a La cosmovisión de las ldPoloaias 
nomor~oas. un mooe10 de nac1on part1.cU1iir.. ios 1~esao1os 

del pasado. ente11didos como lo c~tól1co scr~n o~sola~ados 
v atacados en todos los n1ve1es de la estruc~ura ooljtica 
oostrevoluc1onar1a. orueha riP. el lo fueron el con-rlicto 
religioso de 1926-1926. el provecto de educac1on sexual rle 
Narciso ttassols en 1931. la educac1on soc1ai1sta rle 
Cárdenas en 1936 v oemás necnos va r~latados 

anterio~mente <365). 

i3641 Olivera Sedano. A. op. cit., pao. 85. 
13651 Cfr. Mever, J., op. cit. v Olivera 5edano, A. oo. 

cit. 

·;()/ 



•_eonsi:.111_tc1tJn~1. 1_1.:.ir1 ias 111\t-HI~<:> iev,~s ·~·-~ 'J ... Jú r.n1pr1~ ¡,..\ 
011~rta ~ JL·:~rs~n~a Ll~ r~1l08nc12s l1Jeo10a1~~6. 1n~11ns ~1 

i:~tol1c1st:o .. Jo:; t¡(1u1ernos f\C' ~-0r-1 ;::.::- 'J 1 ! ,.:,,_,,.,,. 1_,:,rnun~-ts v 

1~1 1·t1:.! =-=-.uí110. v postct·1rwnw1n~ L1)1)t"".': r1..:dec•s v c.c..nevC::'rr-1<-1 

oromov1P.ron ia critlt:C\ a1 1at;mo. ~H~ 01·rtrno10 P...l CJPllT..ts111u~ 
1~n con·tr-a ue li1 ·1;t~. 1.11? p2.rJrf::'S a il1Jos c:,Q TLW oC!nerctndo la 

1nd1f~~enc1A o critica r~1101osa. rlando 01~ ~l a1~oral1smn 

P.n la sociedad. va QUP. nada lr. s11ol 1t·1a cd nn e,;ist1r 
nin9una morai nue or·1ente 1~ sot:1~b1l11i~d. 

A estos nr~ceptos se ane,:an laY re+0rn1dS ~l ~nd1ao 

Pen~d para ei ú. F. P.n r:uant.0 ~1 culto r~:tJ1910-:::.l·1 ei .1·~ df.1 

junio de 1926. la r-eqlamentctc1on tJL:i.1 l..:.v el.. 4 <Je enet·o 11P 

1727. v la dP. nac1onal1::n(lón de Pltines di::a t.:ard~ne:s eJ ·.¡ 
cte ~ep"t1emor·e r1E~ .l-1~.~i. L~ int'?111:10n aubet·h~mentai ~cr1n ~n 

palaoras de Calles ' 1 ~ooc1erarse ~P las cor1c1enc1~s rle la 
ni~ez y la Juventud. por~lt~ l~ n1~ez y la Juventud ri~h~n 
Pt?rtPnecer n 1?.i kevoiuc1Cln 11

, in que s•:1 '/Pt"i.M Qictsmado en 
la reforJ1na dPl art. So. ~n li.~4. q11p1Jrtndo i4Si: ªLi:l 
educac~on uue i1nparta el ~st~do serJ soc1a11sta. y ademas 
de e}~Clu1r toda fiot:tr1na relic11osa. combatir·~ i?J trinei.t.1smo 
y ios preJutc1os. par<1 10 cual J~ esr.:11el~ on;1C<n1zar~ SL\5 
•1'nse0anzas ..., :.ct.1v1d~oes en -forma one 1.1pr·m1 ta cre~r Pn la 
Ji .. tven'tud •.tn conc:eoto r<1r.:1on:-.i. v e~:c.cto t.i!?l un L1.. .. ·er-so v OP 
la vida social 11 f567i. l:n ia époc¿1 oe Cál'"flPnas se intentó 
aolicar rad1calmente ~l ~rtjculo: se busco ta1nb1en a1Ae la 
lln1vHrsidad s~r ar1Pntada en ~ste sent1do. oero l..os 
un1ver-s1tar ios i1i(biz.1n n1_•gnr-dn por 1a 11bertad Oe 
oensam1ento v nhtuv1eron su autono1n1~ n~fin1t1va en 1955. 
~nte este orobJe1na. el gou1erno unto oot crear su ttroo1a 
institucion suoer1or. el IPN v prácticamente abanoono a la 
UNAM. Se multiplicarían v mooernizarian Los institutos de 
ense~anza suoer1or. Casi todos los estados comenzar1an a 
tener su orooia un1vers1dad. de 1~18 en aoelante suro1r1an 

1366> Con la Lev Federal del lrabaJo de 1951, con la 
cual se 1ria desmembrando las oroan1zac1on~s obreras 
católicas al prohibirse su esoectativa relio1osa v ooco a 
poco se les irá incoroorando a lo Que seria posteriormente 
ia CTM. véase C~bal los 1:;;r.lmi.r-P.z. 11.:1nue L ~J. 

~!IL<!Lc;.-ªIj..sn_¡..Q~.!..!.!' op. cit •• páas. 49-~iO. 

·''•. 



:-urcrneoor tJe 
oArtJcuietres • .. ~. 1. :..,...., •:r~:trun •11.1L~•/¿1s ,,.¿r.~tPJ as ue .r..ir tes v 
·•rtc10: ven Ji i.::1 rrePMrtnot1r1 p~1:n1c~. ei iFii en L't::;?~ 

'/ : .~cnol()O ic.ns 

D1.~r~nte estt:· rier,_nou ,;:iJ lino11.;~1~no me:-;11:.:H10 i111ouii:;ctric.t 
amp11a1nente la reor·ientac1ón oe los valores ct11tLtraJes de 
la nacionalidad mexicana. i11troduc1enoo espectativas 
diferentes. 1nPd1ante lct Lea1slac1ón y JA ~011cac1on. ctsí 
como meciian~e acc1or1es 01rectas oara i1npod1r q11e la 
cosmovis1on rel1g1osa s1ou1era tfln1e11do v19enr1a y p~rmera 
a let sociedad mexicana. 

<367) Larrovo. Francisco oo. cit •• oao. 492. 
(368) Cfr. ttravo Uqarte. J. Lé!_ ~;1.?l!f..tª- gn CT~.!f--º..!-!...!..• 

oo. cit.. 98-99. Acerca rje la 1ncl1nacion eoucativa 
socialista. pueae verse ª Educac1on v Radical1smo ••• •·• 
donde se hace referencia a ia oart1c1pac1on del PNR en J~ 

educación socialista. la reforma del articulo terc~ro. en 
Alberto kodriouez H.!.f.?.i.Q.LLC!. d_e_ lª1_ !;QJ!f.ij_~J.1~..!~" np. c1i •• 
págs. 89-100. fambién en La EducacJón Socialista, ~ara 

conocer su implementación y eTectos sociales onr parte d~l 
oobierno en todos los niveles ed•tcativns. al ioual aue su 
falta de eficacia .. en H1stor1a de la tci11r:acion •••• ocios. 
102-157. 



h EL DESARROLLO ESTABILIZADOR, VALORES CULTURALES. 

El sequndo momento de ~nál1s1s 1 de Ja r1ac1on mex1can~ 

moderna. es el llam~do Des~rroll~ Estab1Jiz~dor. espacio 
de treinta aRos <1940-19701, donde la llamada fam1!1a 
revolucionaria. construiría 11n sistema sociopolit1co que 
les permitira mantenerse en el poder y orientar los 
valores culturales dela nación mexicana en su propia 
ideología, absorbiendo a la sociedad e impidiendo que la 
corriente de los neoconservadores católicos de principio 
de siglo volvieran a influenciar fuertemente a la 
comunidad ine}dcana. 

Durante este tiempo gobernarían: Manuel Avila 
Camacho, quien significaria el viraje hacia la derecha del 
partido oficial. ya que con el proceso cardenista se t1abia 
generado una inestabilidad social por el intento de 
implantación del socialismo en nuestra patria, lo que 
podía hechar por tierra el poder de la familia 
revolucionaria. ello dió lugar al abandono de esta 
espectativa ideológica, adeoaás de que internacionalmente 
h•bién se habían generado cambios que impidieron seguil'" 
por ese ca•ino: Miguel Alemán Valdés, que vendría a 
significar la incorporación de México a un sistema de 
valores procapitalista. una vez terminada la segunda 
guerra mundial y con el triunfo de los paises aliados y 
particularMente los Estados Unidos (a quien nuestro oais 
to•aria co•o modelo de e>d stencia>; Adolfo Ruiz Cortines. 
que se9u1ria los pasos de su antecesor y consu11ar-ia varios 
de los proyectos materiales: Adolfo López Mateos, quien 
continuaría con el desarrollo y $ejorámiento económico. 
social y cultural de los •exicanos y promovería la 
vinculación me:·:icana con otros pueblos-; y Gustavo Diaz 
Ordaz, quien representaría el m6mento de mayor auge del 
modelo de crecimiento económico sin libertad política, 
propuesto por la familia revolucionaria 13691. 

El llamado Desarrollo Estabilizador propicio el 
creci•iento econófftico. con una moneda sin devaluar. sin 

<3691 Cfr. para ampliar Cosí o Vi llegas, 
Historia Mínima ...• op. cit.. páqs. 152-154. 

Daniel 



gasto p6bl1co ex~gerado y con la creación de fuentes d~ 

trabaJo. Hasta antes de 1968, el sistema político fue muy 
Eens1ble a los reclamos sociales. trato de ser concili~dor 
de las diversas presiones. neooc1ando en todo momento, 
~ada ca~bio de se>:enio buscaoa responder a las tendencias 
populares. sin ser de1nocrático. era abierto a la critica e 
intolerante a la d1s1denc1a. Ur1 gobierno y soore todo t1n 
presidente paternalista y todopoderoso. orientaban los 
destinos de nuestra n~c1011. Este periodo abarco cerca de 
30 años, de 1940 a 1970. 

VALOR DE UTILIDAD.-
En el á•bito territorial. en 1963 se recuperaría el 
territorio del Chamiza!. quedando constituida la 
superficie de la patria en alrededor de 1 969 267.12 kms. 
cuadrados. 

En cuanto a la propiedad de la tierra, debido al proceso 
de la Heforma Agraria implementada por el gobierno. 
prácticamente desapareció el latifundismo. a excepción de 
los favoritismos de índole política que permitirían la 
permanencia de algunos. La mayoría del suelo cultivable 
mexicano pertenecera a los ejidatarios <cuyo verdadero 
dueño sera el gobierno> y los pequeños propietarios. 

La alimentación me>:icana. comenzó a mejorar en la medida 
que la agricultura y ganadería fueron trabaj~das Y 
contaron con estabilidad. 

En la agricultura. la mayor producción fue realizada 
por los pequeños propietarios v fue creciendo naturalmente 
debido al auaento de la mano de obra. las obras de riego. 
el uso de maquinaria v de los fertilizantes en varias 
regiones. Los principales productos f1teron: maíz. frijol. 
ar,-oz. triQo. caña de azúcar. algodón. café. papa. 
jito•ate. etcétera. 

En la ganadería se mejorarían las técnicas de 
p,-oc,-eación. engor-da y captura de animales. y las 
extensiones territoriales dedic"d"s a su pastoreo. Se 
destacarA ·en la alimentación mexicana el tipo de ganado: 
vacuno y bobino. porcino. l~nar, ~áprino. las aves de 

.:;J! 



(Orral e incluso se comenzaria a expJot~r la nesca. 
No obstante lo ;;..nte,.-1or- .. La 21gr1c1_1Jtur·a r1P·0:tct1v1dad 

princ1nal pasaría a estAr supeditada ~or el pr·oceso 
inUustrial. 

La iorma de vestimenta del me>t1cano comenzaría a variar. 
de la tradicional ropa de manta y un1.forme de obrero en la 
clase baja. se einpezaria .:.. e1nplear indumentaria 
clasemediera; por su parte la clase R1edia y alta 
comenzaron a adquirir modelos de cor·te europeo o 
norteamericano. así por el ejeMplo el uso del traje como 
instrumento de distinción o de la fRlda y blusa en 
sustitución del vestido largo. 

La estructura de las casas. como t1abitación cotidiana del 
ser humano. empezaría a dejar de hacer uso de los 
materiales de palma. teja, adobe y madera (clase baja), y 
a darse lentamente la aparición de la mezcla y del tabique 
con su mayor r~sistencia: comenzarían a surgir también las 
concentr-acionP.s urbanas que l1mita,.-ian la convivencia 
social y las unidades habitacionales (y a proliferar las 
ciudades pérdidas cerca de los centros de desarrollo>. El 
estilo colonial de las casas de la clase media y alta, 
coaenzará a ser ahandonado y a emplearse materiales como 
el concreto y el acero. 

A la vez que las ciudades se comenzaron a convi,.-tir 
en in11ensas concentraciones de gente. t.ambién pasar-on a 
ser los grandes centros industriales. Se continuo el 
abandono del campo mexicano por el desplaza•iento hacia 
las ciudades. desapareciendo infinidad de poblados 
rurales, ade•As de la proliferación del bracerismo a los 
Estados Unidos. 

Se iniciará el auge de las comunicaciones y transportes 
terrestres. marítimos y aéreos. Apareceran y/o creceran 
rApida•ente !"os medios de comunicación: correo, telégrafo, 
teléfono, radio, cine y televisión. Dicho auge dara lugar 
a una interrelación social mucho mas ágil y amplia. 

El co•ercio por su parte, aumento considerabli.mente, 
debido al crecimiento de la producción, a la inmigracion 



poblacional y a la ger1er~c1on de l~s qrandes urbes en 
zonas localizadas del pais. 

La m1ner1.a elevaria su oroducciOn,. no e11 mtit~les preciosos 
pero s1 en cuanto los 1netales 1r1dustr1ales. ~n la 
e:-:tr-accion destacaran: la plata. el azufrp,. el plomo,. el 
cinc,. el cobre,. el 1nercur10,. el c~rbón y el t11e~ro. En 
cuanto al petróleo,. se mantendr·ia s1i nivel de creci1111ento 
productivo. al igual que el de la electricidad. 

En cuanto a la industria.. el siquiente cuadro nos muestra 
cuales fueron las áreas de mayor interés económico a que 
se abocó la sociedad: 

México: Estructura Ocupacional y Participación de los 
Sectores en los Aumentos de la Población Económicamente 
Activa. 1940-1967. 

<Miles de personas y porcientos> 

Estructura Ucupacional 
Sector de Actividad 

1940 1950 1960 1967 

Población econom. 
activa total 5 858.1 8 ~43.2 11 332.0 14 'i'23.8 

Agropecuario 65.5 58.3 54.2 47.9 
Industrial 12.8 16.0 18.9 2.5.2 

Manufacturas y 
estractivas 10.8 13.0 14.9 18.3 
Construccción 1.8 2.7 3.6 4.4 
Electricidad 0.2 0.3 0.4 0.5 

Servicios 21.8 25.7 26.9 28.9 
Comercio 9.4 8.3 9.5 11.0 
Transportes y 
co•unicaciones '1 e ..:...J 

., ~ 

~ • .;¡ 3.2 3.8 
Otros servicios 9.9 14.9 14.2 14.1 

Fuente: Centro de Estudios Econó•icos y Demográficos. 



lí1nám1ca de la poblacion de rlé:-:ico ír1é>:1co: El Colegio d.e 
Mé1aco. tno. p. 240l." •370>. 

El prooreso 1ndustr1~l seria 1nagnifico en las Areas 
de: n1lados '/ t.eJtdos. azucar v ~lcoholes. cerveza. 
t1ar1nas,. cal~ado. aceites,. grasas,. Jabones. cigarros. 
papel. productos rJe hule ...,. plástico. v1dr10. qu1m1ca. 
aparatos eléctricos diversos y la 1naqt11r1ar1a en general. 

Con la Segunda Guerra Mundial. la exportaciones mexicanas 
crecieron en un 100% (1e 1939 a 1945. "Por prime~a vez se 
pudo invertir de manera sostenida mas del 12 por ciento 
del Producto Nacional; 40 por ciento de esta inversión fue 
hecho cor1 recursos gubernamentales. La inversión dirPcta y 
el control del crédito permitieron al gobierno ir 
dirigiendo el curso del proceso económico... De 1940 a 
1970 ~nicamente entre el 5 v B por ciento de la inversión 
total efectuada en el pais fue hecha directamente por 
consorc1os extranJeros: en principio la responsabilidad 
recayó, pues, sobre los hombres de la élite política v la 
iniciativa privada nacional." (371). 

Ter~inada la guerra, se protegió al mercado nacional, 
dando grandes ventajas fiscales a la industria v cerrando 
las fronteras al comercio internacional, se creó un 
mercado cautivo con una política proteccionista. Este 
proteccionisMo sólo se explica en tanto se dan 
posibilidades de compettvidad pero después debe 
desaparecer, en ca$O contrario los consumidores se ven 
afectados por el costo y la calidad. 

Se 
como el 
siendo 

dió un proceso de 
milagro mexicano. 

la base de las 

industria!i~ación, denominado 
La ciencia y la tecnología 

sociedades modernas, fueron 

<370) Casio Villegas. D. et. al., pág. 1347. 
(371) lb id •• pág. 1279. 



B.O .l. u:aoas ¿.¡_ ra econonna. oener::-irico 
1nous1.r1eil1z;;ir:1on •nt:·~·:lC~ni1 sHra10 or"<1CJ~ti:: -~ 1¿~ ·-1ent.&i. ftP 

\.01 0111nus. '!lúUtt.ln1:tS. tnsr~!ciClOJH~~. prce-rprct~ cor nar·te rjr~ 

los t•:;t~toos lin100~.., 't'Hl)r.1:.-<mern:t . ..tmerne, oern HJ SP. nos VPOO.LU 

ld c1enr1~ v !~ ~~rn1r~ p~r~ P1)n~r 1:rear·J~S n1J~orros 

1hlsmos. /"1t1eslro oroc.:eso Li111us~.r1n.I. .,;11e ··.1t.~nP.-r1co, per-o 
nuest.rt:( ec:o110J1Hct eisruvo ":-lHH:.'d1r.;:-uJct ci i•~'~ C\Vdnc~.,; dP. tJrr-o~ 

Pcil.S~S .. 

tltiestro c.JPsi'.r rol lo econt1m1 e.o ¿..ucJ.L,:.1c 1 0 OP. E>C1ses 
só.l1.d2ts,. se or1Pr1to r:t ii:i. nr-or111cr1•Jn ae 01enC1~ ne c'1r1sumo. 
nn -;p proo11jPrtrn t111;•ni.-?s Ue ca~t1tal. fl~ndo luo;.:1r a un.a 
fjependenc1a resoecto c1e Jos cc~~dour11dPnsos \S/2). 

fodo pa,s desarrnll~do eco11omic~m~nte. ~e ~undamPn~~ 

en: la crrat1v1dad e 1nv~nt1v~~ 1~ ~t1~1enc1A v Ja 
pr-oduct1v1o'"'d. t:.n 11r-~:1r:n fli.l ·,-nw 01Js1olt_. •Jur~ntP ~si"P 

uerioriG Q!Jf? r.,~lt!5 to:t:t.liiJtJes o>?nc--tr~r·ci.n ~ lo:-i i1101v1ui.r13i:;~ 

no se d16 Hfli1 est1m1.~c1ó11 DOr ~l tr-dba10 111 1.rn ae•·H~O dH 
s11oerac1on personal nermar1pnre. 

Un ílro1.;1reso real 111.t01era Jmt>ilcado orop1c1e:...r un P1vel 
de vida di uno a in~ me>:1r:¡..nos. [)t?ro 1.ci. rt1str-tt111c tón di·-:> ios 
beneitc1os económicos s~ concentro en nocas ~arios, para 
los a~os sesentas" ••• 11n 01ez no~ ciento a~ las iam1i1~s 
pr-ivileaiadas ~e ber1e·f1c1aba con la m1t~d d~l innreso 
nacional. al cuarenta por ciento oe faJ~1l1as pobres apen~s 
les tocaba el catorce Dor ctento •.• • 1373). 

Satisfechas las r1eces1daoes o~s1cas de la goc1eoad. v 
ex1st1endo exenente5; se comenz~ron a aenPr~r 11Rcqs1o~~es 
~rt1+iciales o fict1c1~s. al amt>aro ael eso1r1t1i de lucro 
del or-oouctor v dPl esoir1tu oe sat1sfaccJOn del 
consuantiol"'.. sura1endo une. econom1a consumista estilo 
norteamericano. El indiv1a110 paso a est~r ~l serv1c10 d~ 

la economía.. a 5er en esclavo dP la misma. va uue el 
~onsum1smo esclaviza.. desvia la bOsQueda dP lo necesario 
por io suoer-,;lt\o: se lltlQd a tener- t~.1P.v1s1on cnanoo no s1.,. 
tiene oara comer; a ~omar re~rescos en luq~r de bebidas 

($7:)) C-fr.. Bt-8VO llQL-1.r·tP.. ;1., '=-ª (~!.~:!.!f.;..!.~ ~11_ r.1.it:.:.J..f..D-!'....'!...."~" 
oo. cit.. págs 107-110. 

i..::.7~;1 Cos:ío VilletHtS., IJj3J~t:i.§~ r:Li_o_1n1tt!.!~" op ... cit .. 
páos. l.61-162. 



nu~r1entes: a compr·~r cum1~a cnat~rr~ v ~~mar t~oaco .. 
~f.CGl ... :•l'"ct • 

...-.·.:i:.P moaein 0cnnom.lro : :.·in 1=..o5"t.;:1Doun1nc11~e. ner1Pro 
J 01..tctiment.e ttn 1HH:"/O c...1st 1 lü o~ v1n:.~.. •JTli'.t ntH?Vct 111r1r1•!r •• llP 

CUlrlOOt"l.:tf"Se. ne~ lJPt"f l!rlr V ~t'.tllCiF lct PFOU.lú ~!.··:1stenc1a .. 
1)úr'"ld.j1)0 li1S ílFt:>·terenClrtS. J.llStl(ltClOllE'S V C01lt"Ur·mac1un fH:.> 

La ·11ua soc161 .. ~oaa ~st~u~ t11e11. ae rl•:uerao a ~~H 

cr1t~r10 v1v~nc1~1. 

consum1stci. 

~'fl\,OR !2._E;_ i<..t0 Ll.EZA. -
ÜP.spues oel L-a1•tp:on1~mo. <;P 1L~1F1.r~ una a11sP.11c1a d1..~ un .... 
ooi.J.tlt:Cl i:u.ltt1r~l n~r.erm1n~tia. r.1 t:O'.':lepc1on di:"? l1.1 
au~olaudatorid revoiuc1onar1a. 5P oerm1t10 11 el oreoom1n11J 
ne ios t:"tsoectos cnlDn1rtiPs ne sn culttlr"ct,. la oenetracu)n 
1aeol.ógica oPI oroceso oe don11r1~c10n imperial, la adopc1on 
mas.tva. 1t'"rac1onal v m1mPt1r:a ue los urocesos 
metroool1tanos. ~·n.r ot.rr. o;:-1r-tP. hay •mr.i c:u.l tura do? ] a 
~:evoluc1<..in re.l~~t1vei.mente 1ndE'i1erid1ente Pn las artes 
olcist1cas. la no·.·f?la. P.l cine v 1~ danza.. 11 <::./4). 

La cultura orientada nn.r i¿. -ramii1a FPVol11cionar"1a. 
1r~ lea1t1manrlo al req1men ~11 tttrno. va sea m~diante un 
raoic~l1smo o una ~oertura a ias d1v~rsas tendencias. 

Alredeoor cie la Ur1idad Nacional v de la tenaencia al 
prooreso. se oromover1¿. o deJaFia ex1st1r " ••• las mas 
encontradas tendencias e 1nterore~aciones 1ntelectua.les v 
~rtisticas que. asi imoliqupn una actitud r~di(al tde 
izauierda o def"echa. com1.1n1st.ct n 9uaoa.iuo·anai. no 
representen rj1sidP.ncia tf"recflnr.1Jiable. E.n esta r.nituri:t 
intervienen. 
Jerárouicas,. 
intelectuales 

en Torma casi rjesorov1sta 11e Ot'"eoct1oac1on~~ 

las interoret~c1or1~s v traslaciones 
v artísticas riel siStPma ~ci:11a l Oe pr..ioer Y 

su oriaen armado la ideoloa1~ ~ducat1vA; 
nist.ol'"ia 0-ticic=tl; P.l morio de v1da 

Pl n~nora~~ de la 
t-uno~do F.•n la 

1:0.74) Cosio Vil \Pqas, v. r>o. r.1 t., nao. 1:0.18. 

'· ·~' 



[•,:1-ct 11t: 1 f1 lt:1 

1:~or1ca np 1~~ ··:·1~?<;:;= 

'l~rmnreo •Jo? 11:¡ ¿1r-11• •:··1r1::•i 11.t"":. • .nS<:\•Jr.;i •• q•.~1an1· .. !·.:.-:1. ·,J 

•:SIMOO" (;./~:,·1. 

rn cu;ont..o J..:t •. <ru1t1r ... ,- ... qt¿..,~ ntA~ui--> •.-'l •. tt,.~· •.·~ 1.·~:-r.c 

-r.:1rnll.letF rr:nJJ.Cl•"Hlúi ~p pr1rn1•111t..1r.i-:t 1:"·1 •J;tlfl(~Ln C:!f~UllHI •J 

ur-nt:"-\no, o.::\llh:~no i-11 1ri.:1d!:..1;:1, i' -:o.1.1!::l>:>rn ~.-n i::.1.ts i1nt.•2'f.i V 

rtdorT1os; stiuu1r-1a Pn .:tscP.11so ei s11r·a1m1ento O!i> .ias 
unidades nabitac1onales. El t100 de iBater1al emole~llo sera 
seme1ante ?l del oer1odr• anterior. El estilo c0smoo1llita 
de contornos 9eomélr1cos v +acnad~s austflras cont1n11ará. 

~n el arte de la 01nLur~ y rle l~ escultur~. emer9era11 Jas 
in--tluencias ae i.:~ ¿1bstr; .. ccurn c0111u lct r1.1b1sta. ila 
1~~~etltac1on rJp ia.s +orm.:1s v ~i r:olor-1do. aar1cto esoac1ri a 1¡;.. 
imno1nac1on y desl1oár100~~ do ·-~~ rí•orr1s1;;>rit.~c1nr1r..~ ... i- ílP 

car.ar.ter realista poco ei ooco. En el e\11101 co de la pintura. 
se comien=a a reconocer la ianor 1ie autores aJenos a..l 
muralismo revolucionario (tlah1endo deJado ya su nuella en 
los recintos of1c1ales). c:t~mo es el c~so rie R1.1-ri1ro ·ir:tmavo .. 
Carlos Medina y otros. Los arl1stas volt~arar1 su m1r~da dl 
extranjero. retnma11do el abstracc1nn1smo.. sur·rea11smo .. 
f'.'lt.cétera. 

En cuanto al deoorte. se acrecPnt~ri~ la. tPndenc1a m~rcada 
Pn el aoart~do anter1or. 

En lo relativo a l~ dan=a.. la masica v el canto~ 

aoareceran modas como: ~l mamoo .. el twist, v sobr·e tooo el 
rock como representativo de la emot1v1dad Juvenil~ 

haciendo a un lado los oailes trad1c1onales v 
orov1ncianos; abriendo paso a l~s tendencias adolescentes 
y juveniles. 

Los meuios oe comunicación se convert1ran en oromo~ores de 
moldes artísticos: 

El cine tendrá 11n gran auc¡e, en el· cual se hará 
reoresentaciones tlel camoo y de la ciurjad. de hacendados y 

(.375> Ibidem ••• , pác¡. 1381. 
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Clci.SC:nEHllerct. de ~mor~s ·lr?mat1cos "' 
n;:~rrt0.1.S1Gi.COS. t:_n r:1ttl'"ír) ;;.:;OTJ.00 --trf~ trctnf.:ml~nr •.lt::' IOOdüluS 

1:uitur~1t•s. ~n 11nnaH ~121nt1rP ~~ n~CQ r~·r~r~'nc\~ !as 
¡:innoade: ·1e .lt:• e~·frl.lt:'tttr·¿ .. :or:l.i)l 1->::1;r.:-nu~ \.' :;¡.e nw:1:;:1to11 

in~ pruo1~mas ae c~racl1Jr po11t1cn. 
L.~ r·~a10 ~P cun~oJ111ar1~ c111nLJ ~i .11rts r~1Pv~nt~ mPatn 

ne lOfílUflll:2't.:10n. r~n !rt 1'h~C11.dtl '1•.I.•~ .;;0 foO·t"DCll cll 

Fnlreten11111e1n.o n1t1r1L1 110 1a SUCH:'U.:HJ rnP.:·:Ji~c:i.na., in1·'l1lctlll.Cl 

ict 1nús1ca.. .lt1S 1~.:.a1onovt:~lc."s• los n~ n1_1ramas dP 
~sn~rct1n1~11to y deíli~s. 

L~ teJf!Vls1on t:o111Pn=arA ~ abrtr5A p~so como ~1 

instxumerito ae .-on1•.m1cctc1cin 1nMs 1mn~ct.:.ntt~ .. 
E.l oer iod ismo ~.L1 const J t uvl1 ..:om1J ei •.1n ico .tnstr·umQnl.o 

transmisor ~e l~s temát1cas n~1,t1c~s. dado i1ut! s~ loorú 
habr1r oaso entr~ 1.r.is rratJas P::istenfí:'S v manT.Ll'lO el 
debale oublico suore l~ ~oc1en~d 1nex1c~n~. sus rjerrot~ros 
v nrooleiaát1cas. Los rJr-o111t!fl ineU1os üt~ comnn1cac1on se 

entocar1an exclus1vament~ aJ esoarc1íl11er1tn soctal v a l~ 

transmisión del inolie.t0 de soc1ed.=i11 orooue~to \:OOF e.l 
s1ste~a oolíti1:0 mexicano ~leá~e ·r-a1o]i1a revol11c1onar1a). 

El teatro m~ntenrlria v1gPnc1a coino T1)r1na dP reor~sentac1on 
artística., oero emoezaria a VPrsP de~plazado 001~ los 
1nooer"nos medios de co111un1cdc1on. 

~n la literatttra anarecera la uenera1:1on del 50 v la 
narrátiva vigorosa ne Juan f<ul-to. .i1ta11 José ~lrréola. v de 
otros autores. Las i.etnáticas 1Jer~arcln soore e.L 
costumbrismo v 1~ ident1d~d nacional. aaemas ae la pérd1aa 
llel 001.im1smo rire-tabricaao di? ia rr~constnu:c1on nac1onai. 
¿n la ooesia. se dar~ la 1m1t~c1on nac1a ~launas elementos 
extran1eros. y 1Jna aesv1nct1lac1on ~e ~uncta1nentos 

n1s~or1cos n soc1olog1cos. ~moieándo1e oara al rnanPJO de 
temáticas suoJetivistas P 1nd1v1at1a1istas <376). 

Las ar~es trad1c1onales (artesan1as) oe carácter manua1 
como l~ or~ebreria. emoe=arian a perder relevancia ep el 
contexto nacional. 

\576) lbtd., pá\JS. 14/H-l484. 
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¿1 tlaCJGnal1s1no en ~1 ~rte aJs1n111•J1ra. en 1~ :11eo1aa 
aue 1os maoeios o~ e~·:I<=l'..enC'J;. .::=r-:' ·:tncuier! -~i e::rr ··n ¡pro: 
la lePu0nc1~ cao1\a1Jsl~ oa !~ ~cum1J1~cJ~)rl ·1~ t·tu•J~~a~. 

~estarA L~Dar·1ar1•:1~ ~ ios v~t11r~~ ~1e c~r~c"ter ~rt;~~tco 

1!9 1f1000 1:,:..51 1tn2.nJme, t~I ;rillVl!lt!C•Jl1'".I \ll((~JP.CtUéil r•c-. 

.1ob1er·n1sta \ L~ .:.uii:ur~ ._-:.e consi:.ruvP 1-'tl J.~ estiADl i lUdOJ ••• 

~n ias terrenas oe 1~ cu1tura •.• ~PI arte. v~ emer·g1e1100 
1~ comolacenc1~ burocrat1ca: hav que seguir crevenoo 
oubl1camente en la ri:?11oinc1on porque no tenemos otrc.. 
fuente 111stitucional de ~oherenc1a.'1 (377>. il auge de la 
clase media y l~ espectat1v~ ae aesarroli1smo~ da lugar ~ 

el ~bandono de los modelos tradicionales de arte y retom~r 
los ioeales de la norteamer1can1~hc1on. 

Lo artist1co se ver~ como lo mer~mente urbano. lo 
provinci~no pasará a ser siffibolo de atraso o desprecio. 

~~BONDAD.-
La familia mexicana~ que era la transmisora ~unoamental de 
la Tormac1on more..1 v religiosa. se vio desolazcoa nor 
otras instancias; r;u estructur~ vio fr¿¡;.cturada. oor la 
seoarac1on de sus inieQranles ~ causa de: el traba.Jo 
industrial. la miarac1on a las ciudades. los medios oe 
comunicac1on y l~ educacion oficial a~e desoues de 
d1vprsos intPntos monoool1zo el gobierno Cf~nomPno ooco 
comun en la actualidad mundial). 

La formación de los mexicanos entrari~ en conflicto. 
oues·to oue ios oaores i'ransm1tirñn 11n cierto i:100 de 
valores. en cambio en las 1nstit11c1ones educativas se les 
carían otros v en ciertos casos en olena opos1c1on a los 
paternos. El laicismo. el soc1ai.Lsmo. el evoluc1on1smo. el 
c1entifismo y demás oosturas 1deolóaicas~ que habian 
nretendido ser imolantadas oesde el oooer. oero sin el 
consenso social. mediante la educación obligatoria 
¿omenz~rían a ser imbuidas en l~ conc1enc1a de las nuevas 
generaciones. dando luaar a cambios intrafam1liares. 

El extremado enfá~ts aue se rjaria al orooreso 

(377l Cosia V1lle0 as, li. oo. cit •• oáas. 148ó-1487. 



~conom1co, 010 lt1oar ~ que ia +am1i1a q1r~r·a ~1re1)ea~r ae 
"e:;: •ltS'IC'; ,, 1."1 <?n iDS ~;~!':- rr~~.-i,C:•.lf'l;:....1.~·;:. .~e 'l-:O.i.1):"'':~S 

~~01r1~~~ies \' r~11c11os•J~. 

1M2s •:1:1se:; ,;ac1~1es ae nues•r<:- ne<.cHm r..~mo1en v~r"lilfi::o.n. 

'-t1 é\•:'.::.'lltlcto orontlct1•1ci -='e ··r.ncenrr1J un u•1 1:i~llLIPno ur1100 

·J8 crinsurc11: .. ~ ·tn 1·765 t?:~;.~t,,~·n 1.-.~.6 '--".J(1 2sc,;.12lec.1m1P.r1tOS 
.1.f'HJ•.\STr1c..1es llUe oaDa11 Ol':up~c1on ~ casi un í1\itc~n '! tfu?Olo 

de oersonas. oero sdio el i.~ oor L\enro oe todas l~s 

emprqs~s (Ontr~l~oa el 71 nor c1enta de esta in~ers1on 

1noustr1a!~ L~s 407 empres~s 1n~vor~s de ~~'~ ~ruoo ~v.~ 

por ciento del tot~l) oose1~n Al 4o por· clEnto o~l cao1tal 
total invertido en ese- r~m~ ·¡ contr·1f!U1ctn con un ooco o:i•ái:. 

d~i e~u1vaiente en l~ orooucc1ón 1r11lllsfr l ai tal.al. tste 
m1s1110 ~~110tf!eno se ~~01t10 t?fl ios ::(·Ctcires c:omerc1ct1 V 
aoricola! Pn 1i60. el 0~~· por c:1~nto aE ios 
estci.bic•.:1A1entos comi-:or"C1ai.:::os d1soo111an -:::•i 4! oo~ 1:Ji:-nio 
del c~p1tal lfl~er~100 y el l por· c1~nf0 üe i0s preo1os 
agr1cnlas no AJ1d~les co~or~nd1~n ~J 4) Ullr cl~nto de la 
super-f1c1e c1.11t1vciol~ 11e prop1Pdco.i or1v~iJ11.' ~.~7.::i1. r·~rrl 

1960 ei 65% de la ooblac1on ~cona•íltCa1nente actJY~ er·kn 
obreros v emr le;toos: las oeaLleños emnresar 1os 1·t•eron 
pocos. En 1940 la clase ~lta er~ Pi l~ de l~ oonlac1on. la 
clase 1tedi.::. era el 16."-.;: ortr-.:. L'17ü l~ .cie:ise 1nea1a rluctuo 
en"tf'e Pi 20 y .)0 DOr ciento. 1;... c1.::lse ~ita se mant1.tvo en 
ese n1vel y la oaJa er~ el otro /0X. il sp~tor ~amoes1no 

comenzo a dism1nt11r v a aumentar ~L obrero. 
Las re1ac1ones laborales oot11erno-e31aatar1os ~e 

man~uv1eron. los seaunoos en una oeoenoenc1a a1r·ecta ae 
los or1meros en cuan~o el oroceso oroouct1vo v aesoe iueoo 
en ia man1oulac1on oolít1cct. En Pi ámo1to obrero-oa~ronai 
meJoraron las cona1ciones de los or1m~ros. aunoue no tan 
ráoidamente co~o los directivos d~ los mismos. 

in cuanto a las Cl\E-:'roos intermedios. en el ámbito 
econom1co hubo amol1a libertaa de ~sociac1on v de traOaJo 
conjhnto~ no asi en el ámbito cultural~ donde el aoo1ernn 
mantuvo id. orientctc1ón oe los ccinten1dos e!'l su 
gener~iidad. ~loo semeJ~nte v con mavor ri~idez hl=o ~n el 
ámoito oolitico. 

--------·-----·-·-· 
\378> Ib1d •• p~a. 1344. · 
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E:.n lo r~.1..~t.1• . .:o ~ ias v1.;·t1tttc1one5. ~.~ ~J~rc1t0 ,11a111uvo :=:u 
~oea'.l irn?st.ricto ai ·Joo11:1rn1J L<"n i:urr.o. ;-J1nur1c:!nqo 
c:,1no10 ·m st~tus esne•:1:u. 

1~n ,:.•.trt11t.o a !ct ia1es1=i.. ~~ 1e ~~·1 1/(1 uo? 1os ,.;r,01:)~, 

ina1soensaoles oar·~ cumol1t· ~üeCIJ~u~~entP s11 1111S1Drl 
evanoe11zaucra •. pu~s se n1ant•Avo la i•~Qt~1a~1on ~Ps~r1t:tJV~ 
V no se le oerm1t10 e! acceso ct 1os 1nea1os ~ooernos ~~ 

r:a;:'iun1c.:.;t.i.:1• ..... n oAr·a .la lrctnsm1s1tJn ae su 11;ensaJe. L=1 
0resenc1~ social del c~to11c1smo tendr,a cierto impacto 
con la tJn1on r~c(c1on¿tl Siné..r·quisT.ct, n:-.sr.t\ ot·1nc101os d~ los 
i:lños cincuenta,. pe1,.o desoues de el10 no habrá nada 
1 .. elev;:'(nte. 

Los medios de comttn1car.:1ón '5e convertirí'=111 en 
instituciones d~ pod~r. ya aue solo tr~r\smitirian lo que 
por conveniencia o ore~1on ouoernamer1tal les era 
per1nit100~ obteniendo 01versioad ae g~11~r1c1as econo1n1cas. 
Además ce que comen=arian ~ convertirse en i1nporta11tes 
ins~ru~entos in~orm~les de eaucac1on, y ~uch~s veces en 
conouctas indebidas o da~inas, r1val1=ando ooco a poco con 
Ja es~uela Torm~l. 

La leo1slac1on mew1can~ oráct1camer1te oermaneceria 
intacta, ~ excepc1on del camo10 ~l ~rticulo tercero 

·constitucional. QUe de la postura soc1~l1sta volver1a al 
conten100 1~1cista. oeoido al rechazo social oue h~b1~ 

Qeneraao. d1cna c~mb10 se d~r1a en los ~~os cvar·entas 
\1945-1946). 

Con el m1laaro mexicano.. se d10 ur1a t1~ans+ormac1on ue las 
relaciones sociales oe los 1no1v1auos. sus oreTerenc1as v 
esoectat1vas de la vioa var,~ron. se n1od1ficó la actitud 
~n~e l~ r~alid~<j. los b1~n~s ecan~:m1co~ v nater1aiPs 
pasaron a ser el centro de la ~t~nc1on ae su ex1stenc1a. 
Se 
oor 

emoezó a aeneral1zar i~ 

stts ooses1ones,. oor 
,;horrado. 

ide~ de oue el ind1v1ouo va1ia 
su casa. su ~u~o o dinero 

La inaus~rializaciOn oraestadoun1dense traJo consjoo 
también el espir1t~ ind1v1dual1sta-mater1alista. progresar 
a cos~a de lo aue sea. libertad d~ ~cc1ón sin n1nouna 
normat1vidad relio1osa o mo"ral. Las '":1soect.at1v~s 
eso1ritualistas de las aeneraciones ~dultas orincioalmente 
rurales. comenzaran a n~cerse a t.m lado. oues se consideró 
que constituían un obstáculo cara la obtención· ~el 

: .. :1 



orooreso. Gtizman· Val0Jv1~ sosr1~11~ JU~: ••• iont) •?C::te 

~!l10tllS.'.!S. ,_G!'"fll¿..Jl1ID l!JJ T"O"!~.., c:irr...• 01r1.:;.Q~ iJ.::1111e<.r°·si1 •?t ·?:::i:llü \J(.-1 

'·'11Jci -iu~ ::1 tl'.-'lJ1::a.::1ot1 !"·:..te,.-1aL.!.Eta ae nuesr.r~ eooc¿. ie 
ensene. -;;t.i n0·11orc··· 1 tJ l'-'1ilulhJ:: ~n ':?StC•: t-11 P.ST.11i:1 lit-:.' ·.:tdt~1 

::::ir 111 :·un.:Jt::l ci (OIJO~. ,'' !CC··'; ... f.10Dr~s. J0'l~.,11•:.•s ... ·/ 1e 1•Js. 

noP1bres -111.1jeres. l.'"' 11n11.~· .:r1'"e:--i::r1c1~ PS l.'.!'.tf::' uno:: 10 
t1enJ:'n v i1) \!J'r'•?n. 1-' lt>r; ot.Fos Cl•!µ ílQ JfJ t.11?nen., lt1 
q1J1eren r.ener ci toiJo fr·:,nct?. cr .... 1A·.:1.? lo qL1e cn1;.··:te. LO~ 

meo1os a~ (01n1.u-1H·Mr.1c.•o SP :>ncC<rui:in r:ii::i lci .':'!00.:.•.tac1on 

os1colouicei d¡:lo t?s-i::e hom1:i1·c rntJ11ernrJ. L~ 11n1Tor1111d.~a e~. 

metn1i1esi:.::... La man1r:1tt,;c11:in es L)t:·r·r{~cr:.~. 

¡.'.'¡hor-a bien. los que t.1i:-r11;'n d1n ... •··o ao:·an t-1 su ma11P.r-~ 

.. ~stci -forma de v1a~1. v jos C•DOF?S i:i :::u-;r-en. 1~ Pi:..ot:iren en 
el 1nart.i.r-10 dP no tPn!'?'r io mi~ 111~3 .=.11101c1onan oesoe el 
fondo de su corazon.'' ~~;jJ. 

El gobierno tendr4 amo.L10 mctn~JO de l~ nac1on. v~ 11uP ~t1e 

durant~ esta éooca cuanoo ia DArr1ciociClon 011l1t1ca de l~ 

soc1ed~d auedo inerte. oebtao ~ oue el 1nooelo poli~ico 

unJ.pa,..-t101sta surgido con F·11.1tt-i.rco Elias C.~l1P.s.. desottés 
de las var1eintes su-fr1ci~s con Lázaro Cárdenas v con Manuel 
Avila Camacho absorvtó toda oartic1oación social. 

Se 1aenti-ficó a lii. tfctcion con el Estado. ai Estctdo 
con el Gobierno. al Gobierno con el uart1do en el ooder t* 
Qara comorender- con amoi1tud 1a 1moortanc1a de la 
separac1on de tales entidades. lease el or1n1er cao1tulo dP 
este escr1toJ. Dicha maniot1lacion hizo crear a la socJeoad 
que las oroouestas maneJadas oor ~! ~RI constitu1an ei 
sentir de toda la Nar.ion. oor io r:Jne no nab1a ~~as iiue 
sumarse a ellas. El oart100 de estado. creado aesde ~rr1ba 
como nuevo prínc1pe. oe ~ctterdo a Gramsc1. sura10 oara 
sos~ener ~ l~ +~m1l1a revoluc1onar1a en ei ooaer a como 
di~ra lu9ar. La sociedad ooaia aaruo~Y"se oara orouor1cr 
medicas de accion o oara orotestar oor al911n error 
gubernamental~ oero no oara 1nte~tar oartic1oar en el 
ejercicio del ooder. va Q~e esto concern1a exclusiv~mente 
a la +amilia revolucionaria. 

(:5/9) Gusmán Való1via. Lo::.::..ac ~-.9.~. Y.~ . .tqr..~~ P.~ ~~H~..?..t~ 
!:'acionalidad, LIMUSA. Mé>:lCO 1':185. oág. p.60. 
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~a ·~st~o111o~a 0011t1c~·· ae 1~ ?DOCA~ ~, ~e!Jlo: 

r1ue ei ~001Prno ~erm1r111 e1 a~s~rroiiq Q~ l~ 1n1ct~!~1v~ 

:ir1v.:<a:i.. ic.. i:..u~~ ·-:1 ::.11-:::-ri u~~n~i·c· 'le1rw;is. tctmo1t:n :e 
~oro~10 a~ inn1ensas u~n~11c1a~. ~n tanTo •1ue ei aou1~rn1J 

r:.:in .!E\S 1.td1r.cwcts --:imnrPsn~ uci.racstat:~i1:ii; 2n el r¿..mo 
tOCIO ~.l 

~ontro1 nol1t1co; 1t•s l~G2res ~111d1c~i~s oerpetuaron a !t:s 
1no1v1iittos como our1=1ros • 1.:1':'n ciertos tH?llt-TlCiosJ. a c::uno1n 
•1? a1 1Jet'"s1acta oe 011•?15T.Cl':5 oo.l:it1cus 'l cannnJ1as r.iconomicas~ 

en el r:amoo a instC1nc1as de los ejidos. oeFoetlto lit 
mctn101.liac1011 ooLiticrt v ~1 snbdescH·rollo del c;:..1noesina.do. 

L;:.. vida. democriit1r:~ ·.: las elec1:1nnes Tti.eron lt'lél 

11 .. r-e~ 11 nad. 

VALOR DE VERDAD • .= 
El esoa.ilol coma j enguc\ nitctonal cont1nucir:ta e}:oand1~ndose 
y sRrán va menot·~s las comunidades oue ~1)n no lo 
incoroorarian. va Q11e la escuc.ta oblioator1a oenero 
orandes avances ~n este seni:.100. 

En cuan~o a1 desarrnllo de la c1enc1a mexicana. ocurr1eron 
·-.1ar1os av~ncPs: 

¿n ta ~stronom1a en 1Y4l se ~·inoó el Ooserva+ar10 
Nacioncti Astrofísico 'le "icm~nt.z1ntla. f .. ut•bla. nucnas oe 
sus ooservac1ones se nuolicar1an en 1963. destacanoo lo 
reiai:.1vo al olaneta M~ri:.e. v ias corresoono1eni:es a 
d1ver5aS estrellas aue s~ lJea~rian a Dtlol1car ~n los 
Hnales Oel Observ~tor10 Astrofis1co oe Harvara. 

En Geonra+ia se har1an varios estudios Y se 
ouolicat·ian oiversas obras. al ioual aue en Cart.oorai.fia P 

rl1stor1a Natural. en Hrt~rooolouia \~orno @Jeilloio esta el 
descubrimiento ael Hombre de 1eoexoaQ). 

En Medicina se dieron avances. como la teoría soor~ 

enfermeaades oenér1cas v sus meo1os ae cur~c1on. Q los 
avances del instituto Nacional de Cardiolooia. fundado en 
1944 v siendo el or1mero en su esoec1alidad mundialmente. 

En la In9enieria se crearon nu~vas iormas de 
construcción v oe c1mentac1ón de editicios ·Flotantes 

.·,:.:• 



·.~Olfl.•..:10 ""Q ';. LOt'='r·.l::t H?1Clona! 

-n·J~·l'1:0 ··~~~·1111!~t11n '-·' 1;t\'1~1,·-~1·t1111 •.JP ··.,1:.1r-.11:1· .. •..;. 1 1··1nu.~ 1•1~:;;.1·1,1¡ur,•I' 

'1r-· ::.;no'..-'t9nt'Jose ~1.1 1.1-;;o .·~·n1111 =-. .t1r11:)ri to?~ •-+11_1or.r-.<:. ,-;....1r1 e ~inoJ.~h 

1.Llf: .. 1t1n ;1.111··~;. UP n1:rn 11n¡·1r->d1l1f·~r1ci•.11n~ i·11!:q._r~::_: Ht.:0 \·:011•1'"0J. 
r:iue 1lH~1or.H1a la r-Jlll~f1(c1c1r•n .. 1_1~.;,;i.1100-st-: ~n •~l~S G~ c1~n 

•.i1.11Tu:•.os ~::20>. 

~l d~sarroilo 1ndusrri~l .. in as 
d1nám1co e11 la P.í.01hHn1ct. ::'•t1H1ue cc.i1 ios 11e1~ecto-s M!Yt?S 
cit:Síl'" 1 t US. 

tn cuanto ;.. la 1?1!11cc.c1on .rormai. n~Ot"J 01_1p lcts suc1ed:1<1t>S 

~c~ua1~s tien~r1 ~omo r·3sao c1eT0rmJn~nte r·~ oroareso su 
r:~oaciartO c1Pnti-t1ca v ~r:>r:nuJ01J1c~. les DctJSf'S 
desarr·ollados.. nesttnan .:01nt10~1,Jt~s in1nensrts i~1 

invest1aac1or1 e innov~c1or1 en d1~hos camuus: en ~amb10. en 
r1e!11co no se 1mpu1so 1.tn pr• .. H:eso educat1•10 íJt112 oroo1c1ttr~ 

alcances de esl e tipo. l.:. eaucz{r.1on Tl..H::1 cont.empi~d~ 

orimora1almente. como medio de 1neoloa1=ac1on en Tavur deJ 
s1ste~a 11nperar1te~ se buscó l~ 11nnl~ntac1on ae su 
cosmovis10n y oe su p1~001tt~stc( ne '/ctlori::i~ na.c1onales .. 

t.as tendencias oosJt1v1sta v soc1B11st~ 1narcar~n tos 
derroteros eoucat1vos, como ~n~rPntam11~nto 1aeoloo1c1J ~ lo 
r·ei101oso., no 1nst.r11mentándose .tos ~·v~r1r:e5 ae ··~;r:~C"HW 

c1entl.T1co otie er8n THna8.m~nr~1es o;ix~ 81 •nomento. 
~l oos1t1v1smo. ~l ~a~er1al1smo v Pi snc1a11srnn 

const1~uveron Aas esoeccaTtV~s ne TDrm~c1on en ]~¿ 

escttelas mexicanas. de T0Ymac1on valor~tlv~. Los meo1os ne 
comun1cac1on se er1caraaron ne oostu1ar ~orno ver11aaes 
absoiu1.as a1 sens1Aalismo .. ~l c1ent1f.tsmo v aemas. Se crev~ 
aue nttestro o&is asumia mental1d~OPS morlernas comn el 
cao1tai1smo v ei sociai1smo. aue la num~n1dad se 
encam1naoa en1.er:tmente ai or-1mer1J o~ra aespues oasar al 
segunao. v que por io tanto dPoian abanoonars~ toaas las 
iaeas esp1r1tualistas y rel101osas de la ex1stenc1a.. oues 
habían oasado oe moda. 

(.)80) Cfr. l{rt1vn Ugartp. J. l.:.~t i;, •. 1.~~.!.!ClJ:I: PJt t'!.~~lS.S.l.'!..!-•w• 
op. cit., oáQ. 100-107. 

. .. ' 



t.os iuevos mae~1rQ5 ~e ~)s a~1l~r·~~1anPs s~r,~n ~ns 

~nfla1os :JP. (:1J1.11.unc"c:1.on. cn~e ~e i:-1-sienr::~~.t i.oin cc11!iO oosee11ore!:; 
qe 1:1 ·:er-o.:to v .i .. ~ rl-:'L.tLJ.fl:.n. .'.P'= l!ln1 .. ·1i:11rn;: T_')mélri.ctn casJ . 
. ::rmo va1!-:c.1. t~uo :+11tu1.t10 •Jlt~ -r•.te r1·~ .. 11:1!ttr.1uo. 

•¡ ~r:s ·:-'t.lores 
iUntJc..oos -:<n e11.::.. ::-U-;I'" Lrc'.n una rni:t r::..,. ~t1i:u111aci Por PJ 

i~1c15mo eattcativu v ~J ~te1sm0 oracT1Lo. 

Hl cons1aerc-r·s,,._1 te<. 1n•.::~:1st1::111c1~ oe '/•?r•JdCP~S rtosolutas 
o r-ector3S e.Je lr:1 conauc1.a r-.1.11nanrt '"::'11 .ta eonc:ac:1\:tn. se 

tomará como cr1ter10 Qe mo1·alJdau la PraoJa oersona.· pues 
no ex1stierido la moral se d~ l~ Jn1nor¿.lidad. se crea un 
V!1cio de resoonsab1l1oad. 100D'S los i:tctos u•.1e t1aíi~1n C4. la 
soc1edao encuentran JUst1T1cac1on. dado aue se consioera 
ntte li:t 1'ioral PS cte oc~-::1c..n. 1:2s re1at1'1a e n1stor1ca. 
contraria e< 1os nostu1~~os r8l101osos oroot1estos por Pl 
cato11c1sMo mex1cc-no. 

~n 1os estudios Tllc•sof1cos. ~o~recer1ar1 person~Jes 

de aran reno1nore. com0: Antonio r~s11. con su con~2oc1or1 
esp1r1tualista del homore y 1~ existencia= Jo~~ 

Vascóncelos. con su s1si~ma ae 112c1on~l1s~o CYlttiral 
(oiotin1smo r~mozado>. ron su emnt1 1;1ri~d estética y 
ooet1ca (381). ütr'"C\S oensaoorec; 01tsce.r1c:1n rP.·tle:-:iona1'" 
:oori? lo me:·ncano. como Sci.mttei t\C1mos. Honstín '!'áñe:z. 
F:otioJ-fo t)sigll V lit tav1n r·.:.¡:" \382). "lamoten SC? 
1ncorooraran 111telectual~s como: ~n ne0Kan~1no rranc1sco 
Larrovo. Eduardo Garc1a Mavnez (d1sc1011lo oe Sch;.a1er v 

(381> Cfr. ~..'t•scorice1os. .Jose L.i'. t;_a_;:É CQ.?..'D!~· 
Esnasa-Caloe. né>:ico 1981. oar~ ronsu!tar J~s Asoectat1vas 
acerca la nac1on. ~n ~u~nto ~1 valor v la exaltac1en del 
mest1zaJe. alrededor ael ~ual sP cor1~ormaria nuestro país. 
páas. 13-53. 

<382) Para Ramos~ pueoe consultarse Caro1el Reyes. Raül 
b-ª. tt~-ª tj__~. Ii . .K~Q.Q. op. cit.~ rionr1e 5e trcttit ".ill v1s1ón 
humanista v estética. oáos.11-30. Para úctavio Pa~. puede 
vf-!rse su oora !;l. l~~JJ.fir.}D . .!q. rjt_.~ !..~1 ~.!21t?~l~g. FCE-SEP~ iíl?~:ico 
1967. 



r?,nIPn'JO l::..; ca.rr.CtEt.1.S1.JC;1:;: ,J·~~ <:O:•í•SlrJ•.:r·:;1.¡· ~ .:• ,·1.•.·~15(l~J.'.;i 

1:amo '.!r·1r.:n-c::anor·.ci Lle 1:-~ ._., '.·; ;_1_11r1Jt :il .,. 1 _ _,·1il-irn'le·{11J.) i:~·n 

~·tl.::1: ,.'.Dncr:"trtr .:..:· r·r.')ltn· ... :, ··~•. 1 nn:<J r:or.10 ···,..,u10 :.:;jr~ .. 

~ut.or.:J2n1".lr~.!: ton iJ •:(;¡r¡p1e1u ·1 •. :. l:1n~f'"'!r:1r·1oi1•1 1••.•:-:Jc;.nr.:1 .. 

s1enno oc:ir·r1;;- 'li? ri~.1PST.r;:i r"~';:;J .····ta. ;·1c!J1 ~ 1:ei1not11.1r'"··~1·_. :•~1~a 

Mi.:C\nar con lct LJP.0~1 1101-!1·11·1.-i: t::• 1nt1=:nc1rrn 'JP nr-nmov1:-:.>1· u11 

"''~vo r~uniitíil!:i;•JO .~mer 1c::t110. 

~,, c1J~1•to ~ l~ e~~ecL~r1v~ ~11<J~OT!(a v do~tr1r1~r1a u~ 

nuPstra nac1on, seo1J1r1~ ¡~~1~n~ndose Ja catol1c1daa v 
cont1nuar1a ~i ~uge de !~ purspect1~~ 11brral y ae St{S 
Vdlores, 01s1111111.11r.la 1ci 1orm:'.C1on ~n ios •.i:tlltres !l!.rmanos .. 
c1v1cos, v 
constHn1st.a .. 

morales .. 

f)CH:'mds de! itl.,~rirlcmo •F.• LO r·pj ia10-~n './ ne l~ morec 1 

c,:i.rnJ1i:;.:-\ en 9r:ona~:"::; •:reu.:ts rip l¿¡ -::nr:1P.1J:1u. se rl1n i""1111tJlt:>n 

un abandono d~l 1Jc:;~o Oe ~q~1Jl.'t~rict oo:::a .1.-0 ~t.1~1.1•.: l?I. 

Al no co1rtc1dtr d1v~r~ta~a-ti0 1Pg1s1acJones í'.fJn !a 
r-~:t l1dad me>acana. ~e t;:JPllt:ot'"O Ja corr UDc1on. o~r;::-4. sq laocn· 
mutuamente a los r;ioberri.:.nt.~s v los oobE:'Ynctdos. L~ 

eciucac1on OTtcial al no +orinar en +uer~es conv1cc1ones 
éticas. al no iormar la 01Jena voluntao 1ie Jo~ 1na1v1dt1os. 
d1ó lugar al ina1v1duai1smo. ~ la busau~da OPl beneficio 
personal a cost~ dr lo l"]Ue 1·uer~. tn np,.:1co no se v1v10 la 
.Jusi:.1c1a.. n1 la solidar1o~a. n1 Ja cooperac1on. n1 la 
esi:.1mac1on oor el trabaJo. 111 el cjeseo dP svoerac1on. n1 
el resaeto ~ ios demás. ni ia resoonsaolltaad. onrque no 
rueron ense~adas oor ~l sistema eaucat1v0. hubo 
iniormac1on uer·o no Tormac1on. 

• .. ~.a::;) C·tr. fir- avo Uaar1 e,. J. L~\ ~:.L~!:l-~!.·3. f:!l IJ.:'~·~.!.f.Q•..!' . ..!'. 

oo. cit •• oágs. 99-104. ~ar~ Eduaroo Garc1a navnez oueoen 
consultarsf.~ sus onras: ~ i. t:.r_9JJ_l~¡_n_M ~.~ .. i.~t.. QJL.!.~l..1".Y.2""-~1 .. ?ª de 
j._Q.2_ ~¿1!_9!::.f!..,,_?.. Ed. Co.lE.1c110 Nrtc1onrll. rlr~~·:ico l.'1.:.'t 
_tos 1 t ivi. sinº '-!.~.i:!..cLtc;_Q.\.. -~-~--?!.LLf~f.llQ ~9M<;_~Q.J_(l._g_:u;.~! "!..' 
_iusnat4:,t.ritJ.±sm.Q. Utl?1M. hó:nco t'ttló,. oáus" ~-; v rte n~'locho P.n 
todo el libro se plasma su oensa1n1ento. En ~l caso rlP 
Frar1c1sco Larroyo. puede vPrse aluuno dP los texttJs de la 
biblioor-afía. 

C384) Para Leoooldo Lea v José Gaos. ouede verse 
Ca..-dieJ Reyes,. f~ñúl 

85-98 y 99-128. 
~ªJ.9.1.:g_~ Q.~ !il!~~!_r:_a...!..~ . .!'." 

~:? iJ~r.~~. º--~~~ J.~~mpq .. op. 
'505> GusmAn Valdivia. 
no. e 1 t., r.>AQ • .-,. 

f.I t •• 
lsa~c 

: .• :.6 



uesoL1es oel fa1l100 intento 001r 0r1en(ar ~1 oa1s 
r1ftClL<. ei ~'3C:!¡_1l1s1no~ e• oei.rT.lr '1e i'i•PJ SP ln:.c1a ei !.liniaoc1 
"1111.::1o'ro me;-:ic:ann- ~ '':~ 11-". 1~ 2nro1roor;,r:1or1 u~~ ne>a~:o AJ 
~J1101tlJ 1ecr11co-~1lOLrsrr·1~J. ~: i~r~1·nt11~ •JP 11~1·1res EP n~ra 

1J1rc.r-- <•1t·i::ioenor Q.:> l¿i 111.1!1.~.:iu, •Jº t•) ..-¡.)cn1co 1.r.01tstr1~1l~ 

ie {GOü .to 1Juu tuPntrt con CC\F·H ... tP..- .t1"iter1.ai 'l .;111tt-!'.ijo5 a~} 

cirupn e501r1tUú! p.;isaran ,_ un lltGai- iw;pr1or. ::·t? ~J~rct 

·~ntré'üñ un t?S ti iu nA> v tiJ~ Rn 1.:.1 au~ i a ... · r i.utt>.)za 
~~ct.:•nc1,¡11c.:• -0111€-'ru v '.Jlti!IP~ nv1t~'1'1 .. 1:•l1')'~- PS ¡""' met!'. ei Jf:l .:•1u~ 

se ~nc~1n1r1an l~F gt1nrem~~ ~mtllC1ones v Ps~•ier~o~ or•i 
n1J,nt1re. ,•111:?no·:is 1os t.ir-P.c,;;.oros mor-e.des v fJi"lnc1n1ns 
reJ1q1osos sr1n \JA>sor·!?•::J.~.clos 11 oiv .. tdaaD'::l ••• " \$851. 

ti •Joh1Arno ~1rnn0n•Jrl.M ei !li''Jo.lfP.'5'.J r.0111n orJ0'2'11 Y 
·fin~l1dad do r1e~:1co ''Ej ¿3l~uo cor1rem11i~ ~n ei nroat·eso 
~Y en su t1oc1on suceso1'"rt. 1-::'! ;Jcs~.ri'"olio·') ... _:.1 s~.:ntJó•J F"P.Ed 
y ÚOlCO •Je l't ítisf.or-t;:.. ,·1ac.1ort.:•J." l·~·:16); '.' p;r.o SOlü ::;crie< 

itlc~nz~ole meci1eint.1:. l:1 1Jn1nr.10 rf~c1on~.l. rJ1Jstu.lad~ v 
sostenida oor el aoo1er110. ue Ja cual n~d1e te1·1aria 
derec:ho a cuestionar. o a1:o?nt1r. 1.1n~sto oue -i:.ei.n :olo 
cieberia hacer adneslon. 

Los valores cuJturales ~n~es rjescr1tos. oe Ttterte 
ra1aa~bre liberal. con~or1n~rían ~1 baaaJe Tormativo de los 
mexicanos. que n1ed1ar1te ja Pduc~cion TormaJ e informal SA 
irían transmitie1100. 

El ooder 1r oenetrando de manera muy generai en 1os 
valores de cada oeriodo h1stor1co~ nos D~rm1~e 1r 
comorend1endo el modelo oe 1nc11v1m10 aue se nc.. venido 
ccn+ormando en nuestro 0~1s v los ~·rectos aue na 
oroouc1do. Solo mediante una reflex1on en es(e sen~1LIO nos 
~s oos1ble comorenaernus como oer~onas v como sociedad de 
manera mas realista. 

\.)85) GusmAn lJ.;ddiv1~ lsa~c l.9.2. y_~J...~:!!'J~.~ ~.!.!'.....'!....• oo .. 
cit •• oáa. ó. 

(386) Cosía Vi lleaas. il. oo. c1 t., pág. l380. 



IJna J?tapa que se cons1der a .,-undament a.l .::..nall.;:ar~ es 
aquell~ Qlte parte rle 1970 a la fecha~ ~ la que t1e 
denominado nacionali~mo revoluc1onar10~ as1 co100 el actual 
vir·aje hacia el cap1lal1smo liberal que realiza Al 
preser1te reoimen. 

rranscurrida la represion de 1968, el gobierno supo 
incorporar a los inconformes al aparato oficial dado que 
las tendencias eran las mismas, ter1ninado el sexenio er1 
1976 y ante la presión social en divPrsos sentido, surgirá 
la "apertura politica" a través de la LOPPE de JesOs Reyes 
Heroles, permitiendo la aparición pública de los grupos 
sociales inconformes a través de los partidos politicos. 
Se mantendra sin embargo el populismo. 

En el sector oficial se genPró una tendencia que 
encontró su punto da partida ~n el pensamiento de Jesús 
Reyes Heroles, cuya postura planteaba la ~:is~encia de un 
nuevo proyecto de nación, el cual 1mpl1caria la 
introducción de nuevos valores, esto surgP a raiz de los 
nexos profundos que el estado mexicano tendría con la 
corriente política llamada socialdemocracia (seQunda 
internacional socialista>. Dicho proyecto se echo a andar, 
y de ahí que se llevaran a cabo diversos cambios 
constitucionales. como el de la rectoría económica del 
estado. el sistemet nacional de planeación. la 
nacionalización bancaria. Pl estatismo. etcétera. 

Veamos con mas detalle las variantes que se dieron en 
los diferentes valores. durante ~sta época: 

~DE UTILIDAD.-
En lo relativo al territorio mexicano. este no sutriria 
variaciones. 

En cuanto a la propiedad de territorio y sus bienes, se 
acentuaría el manejo Qubernamental de los rec11rsos 
energéticos y en áreas de producción agrícola e 
industrial. 



Desde los a~os cuarenta el crec1m1er1to economice tuvo un 
promedio mí.n1mo <ie 5.8 Z ::tnual. v se había ido 
distribuyendo poco a poco entre la población. lo que 
comenzaría a venirse abaJo partir ae los ctnos setenta. 
iniciándose con el periodo gubernamental de Luis 
Echeverria. 1'Así. pl1es. se mencionaba la forma en Que el 
país había can1b1ado de una econom1ca rural-aarar1a a una 
urb~na-111dustr1al~ se e11+at1zaba que la población que vive 
\Ía) en localidades de mas de 2 500 t1abitantes t1~bía 
crecido del 34% al 60%; se mencionaba una reducción del 
67Z al 40Z de la fuerza laboral ocupada en la agricultura; 
asimismo. se sL1brayaba la modificación en la composición 
del producto nacional bruto. donde la agricultura se había 
reducido del 21% al 11%. mientras que la industria se 
había elevado del 24Z al 34Z. En forma similar, se 
proclamaba q11e la red carretera t1abia aumentado de 5 000 a 
mas de 70 000 kilometros: que la electricidad había 
escalado de 0.5 a 7.5 millones de watts; que la producción 
petrolera se había incrementado mas de cuatro veces sobre 
el nivel de la década de los treinta: que la tierra 
irrigada habia aumentado de 0.1 a 3.0 millones de 
hectáreas, que la educación pQblica, la seguridad social y 
los servicios de salud se habían extendido en forma 
importante." (386). Todo este proceso de crecimiento 
económico se vendría abajo con las medidas antieconómicas 
de los siouientes tres se>tenios. por el populismo. la 
desconfian;a empresarial. la corrupción administrativa. el 
abandono de capitales nacionales y extranjeros que 
iniciaría en 1973, dcétera (387>. 

La alimentación meMicana se deterioraría. debido a la 
crisis económica de todo este periodo, la nutrición de los 
mexicanos vendría a ser golpeada. 

Se planteó el mejoramiento de la producción de 
alimentos y ener9ética con JL~. y para reincorporar la 
participación privada. se convocó a la 'Alianza para el 

($86) Basáñez, Miquel L « Lucha fil!.!:. !Jl Hegemonía en 
!:lé>:ico ~1968-1980~. SIGLO xxr:--Mé>:ico 1982, páq. 140. 

(387) Sobre el viraje del Desarrollo Estabilizador a 
el Desarrollo Compartido, puede verse Saldivar, Américo 
Id e o 1 o g í a l!. t:E.l.Ltig d " l f~"?.ifil!Q l:lfil!i9!M (197 0-1 9 7 6 > , 
SIGLO XXI. México 1986, págs.85-108. 



Progreso". que incluiría a obreros. industriales y al 
9obierr10. Se logró estab1l1zar- Ji:i pres1on sm:1al .. tanto dí? 
indust,.-1ales como de oorr?ros .. per·o no se meJor"ó la 
producción, tan solo comen::a1~on a r-eqrezar alciuno§> 
capitales. 

Con ,JLP.. lct aor1.cullur-a úUScó la producc1on de 
alimentos, c1ándose1e apoyo financiero v político~ pero se 
1nantuvo el sistema eJ1dal y dado que la tenencia no era 
propia sino p,..estadrt.. P.l esfuerzo de trC1.bajo dism1nui,.-ía. 
Se estableció el Sistema Al.imentario M">:icano iSAM>, que 
daría 
en la 

lugar a u11a participación gubernamental mas directa 
agricultura, por medio de la conducción de los 

campesinos. 
L~ población cont1nuaria abandonando el campo y 

concentrándose en las ciudades. habr-ía mucha inmigracion 
hacia el e>:tranjero, lodo ello debido al modelo económico 
implementado, por lo que la pr·oducción de alimentos 
básicos siguió disminuyendo, llegándose a importar 
millones de toneladas de gr•nos y demás productos como el 
maíz, el fr-ijol, el az6car y ot~os. 

En cuanto a la vivienda de los mexicanos, segu1ria la 
tendencia se~alada ~n la etapa anterior <expansión de 
unidades habitacionales. condominios. colonias formadas 
por peQue~as porciones de terreno, etc.) Las poblaciones 
urbanas aumentarían considerablemente, llegando a 
proliferar las ciudades perdidas v los cinturones de 
miseria: el ámbito rural comenzar-ia deshabitarse. debido a 
que la estructura agricola ejidal se seguiría manteniendo 
como control político pero sin mayor producción, las 
ciudades en cambio se verían amplimente favorecidas por 
los subsidios gubernamentales. 

En en lo relativo a los medios de transporte, aparecería 
en la ciudad de México el metro, v aument~rian las 
interrelaciones de las ciudades. 

El coMercio, vería apar-ecer el a~b~lantaje, ante la 
diversidad ~e problemas fiscales y burocráticos para la 
instalación de negocios. 

''.30 



La mineria v prortucción de eneroet1cos tendria diversas 
vertientes. la má~ destacada seria la del petroleo. 

A partir de 1976. la industria estatal de PEMEX se 
i:onvertiría en el eJe de la er.onomia men1cana.. drtdo eJ 
aumento 1nternac1onal de su ·precio y los hallazaos 
petroliferos aue incre1nentarian impres1onantemente las 
reservas 1neM1canas. En palabras del e11tonces presidente .. 
''habría que aprender a adm1n1strar la riqueza 1

'. 

En el área energética con ,JLP. el petróleo aumentaría 
su producción, para 1980 se producia 2.2 millones de 
barriles diarios lmeta programada para 198~) .. existian 50 
billones de reservas probadas. 137 probables y 200 
potenciales~ se construiría un gasoducto a los Estados 
Unidos para facilitar su exportación. pero se limitaría la 
producción a menos de lo pretendido por estos •• 

Ante la crisis economica dej~da por el gobierno anterior~ 
debidri a la inflación y crisis que provocó al iotervenir 
en la economía. el gobierno de Lopez Portillo buscaría un 
reordenamiento, dejando atrás el populismo. durante sus 
primeros tres años de gobierno y con la aplicación del 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982 se detuvo un poco el 
desastre. pero después se continuaría por el mismo camino 
de su antecesor. Se establecería el rechazo al ingreso al 
GATT. que implicaría la competiv1dad económica a nivel 
internacional. emergiendo con ello del mercado cautivo y 
protegido. creado por el sistema político mexicano. 

La industria por su parte tendría relativos avRnces. desde 
LEA se dieron los pasos para la promoción de la 
petroquimic~ y siderurgia. asi como en el turismo.. se 
buscaba obtener crecimiento a través del endeudamiento 
exterior. el crecimiento con inflación. ºLa racionalidad 
económica y administrativa se manifiesta en la tendencia a 
la planeación y programación por obJetivos del sector 
estatal y paraestatal; en el rescate de industrias en 
quiebra para mantener el e~pleo y mantener la imagen de 
apertura democrática... El Estado Me>:icano mantiene una 
tradición que se proyecta c.on Lázaro Cárdenas a través de 
la fundación de la CTM en 1936. de corporatización de los 
diferentes sectores en la prqducción: campesinos. obreros. 
burócratas y sector privado esté a través de las distintas 



Cámaras de Comercio e Iridustr1édes" (.588). 
La expansión estatal se pretendió Justificar diciendo 

oue se fundaba en la 1ntenc1on de incrementar la 
producción y meJorctr la d tstr1b11c10n del inqreso. pnl"' Lo 
que se· creyo que 1ncrementantlo el aasto puol1co Y 
conv1rt1endo al Qob1erno en empt"'esar10 se alcanzaria este 
obJet1vo, se pasaria del 11 modelo de desaFrollo 
estabilizador'' a un 11 moclelo de desarrollo compartido'' 
(.!.89). 

En 1970 habia 84 empresas estatales, para 1976 
existirían 845 <390>. 

Para financiar el qobierno su expa1\sion. en 1973 se 
elevó el cobro por el p~tróleo y la eluclricidad, de 50 Y 
30Z; se pidieron prestramos de 2% d~l PNB de 1971, n 6Z en 
1973 y hasta lOZ pRra 1975. 

Con José López Portillo se continuaria el proceso de 
'' ••• inflación y petrolizac1on de la economía, fijándose 
plataformas de exportacion que e::iger\ grandes inversiones 
en la exportación, extracción y construcción d~ plantas 
procesador-as. Para esto se aumenta el endeudamiento 
externo e interno en Qran escala. pasando de 40.000 
millones de dolares a 92 millones de dolares la final del 
sexenio." (3911. El precio del petróleo comenzaría a 
disMinuir y también a aumentar las tasas de interés de los 
prestamos pedidos al exterior. Proyectos como las Truchas 
y Ciudad Sahaoún serían los ••ás destacados. en el se>:enio 
de López Portillo; aunque hubo falta de cr~ditos para este 
ámbito, debido a que el oobierno absorbio los recursos de 
la banca privada para fin~nciar su déficit, disminuiría la 
inversión productiva y co~tinuaría la fuoa de capitales. 

Habría también con López Portillo un crédito casi 
ilimitado para el financiamiento del déficit o el 

<388) Polític; . .'!..?. Educativas ds>J. Estado tte::icanQ. 1.'.i'J0-
_1985, Estudios Monooráficos ele la UHoP-Af.:AGON no. 6, de 
José Manuel Juárez Nuñez <et. al.>, lJHAM. México 1987, 
pág. 5. 

1389> Saldivar, Américo op. cit., págs. 12-14. 
(390) Cfr. Basáñez, Agustín op. cit., pág. 162. 
(391> E'.Qlíti_<;_.1!_¡; !;:_<!l<C«tiv~ !!~l Estado ••• , op. · cit., 

pág. ó. 



sost.en1m1ento monetat'"'10. Ld e>:orop1ac1on oanc¿..r1a 
reali%ada en 1982 se const.1t11vo en una de las m~s 
destacadas intervenciones aei qoo1erno en lct economirl~ 

preteno1enao loqrar un re0Faenam1ento. ges~o la 
desconfian=a comoleta del sect.or oroauct1vo la 
em19racion de los capitales Que pud1er·an naber sP.rv100 
para sacarnos de la crisis. 

El gobierno mexicano comenzo a introducirse en un camoo 
oue había dejado mayor libertad. el ámbito económico. 
comen:o adue~arse de diversidad de empresas. e incluso con 
la nacionalización oancaria y los cambios constitucionales 
que se introduJeron con López Portillo el gobierno se 
convertiría ~n el coordinador oe este ámbito. El articulo 
27 constitucional tendría una mayor inaerenc1a. se iria 
generando una mayor propiedad p6blica. en la educación. la 
salud y la seguridad social. 

La tendencia gubernamental ~ería la de un mayor 
e•pleo de los intrumentos economicos para lograr el cambio 
social, como los impuestos, el créd1to. el comercio. y la 
moneda. 

Al gastar el gobierno mas de lo necesario y 
subsidiarse asi mismo mediante prestamos internacionales y 
la emisión de dinero, generó (dado que había mas dinero y 
menor producción) la inflación de precios y la pérdida del 
valor de la moneda o devaluación que sería permanente a 
partir de 1976. y con ello el nivel de vida de los 
mexicanos disminuyó. 

El gobierno con López Portillo buscó su redistribución y 
la de sus empresas. para tener eficiencia y 11 

••• el 
estableci•iento de un mecanismo de pl~neación central oue 
tiene implicaciones considerables para el futuro de la 
intervención estatal de la economía. La Secretaria de 
Programación y Presupuesto (rodeada de los sistemas 
nacionales de informacion, evaluación y administración> 
así co110 SEPAFIN (responsable de la industria> v SECOM 
(responsable del comercio), pueden resultar el centro de 



un poderoso instr·umenta eco11n1n1c~ 011 manos ael gob1erna." 
(392). 

Ya con la ores1aenc1a de rt1aue1 de la M~dr1ct Hurtado. 
aumentaria aon más la cr1s1s econom1ca. i~ d1sm1nuc1ón de 
la oraauct1v1dad y el crec1m1ento. la lnflac1ón. el 
desempleo. el aumento de Jos s~rv1c1os publicas d~ los 
energéticos y el endeudamiento al exterior. Se ir1tentarían 
implementar medidas de austeridad al gasto pQblico. 

Serian cuatro los obJ~tivos de este aobierno y que 
girarían alr-ededor de lo económico: 11 t. Conservar y 
fortalecer las inst1tuc1ones dümocrát1ca. ¿. Vencer la 
crisis. 3. Recuperar la capacidaa de creci1niento. 4. 
Iniciar los cambios ct1alitativos que requiere el país en 
sus estructuras econom1cas, políticas v '50ciales." (393). 
Ante la cr1s1s econo1n1ca v social mas grande que nuestro 
país habia enfr~ntado desoe la revoluc1on, en donde se 
había reducido el proo11cto n~c1on~l y se llegaría a una 
tasa de inflación superior ~1 100%. nuestra nacion estaría 
en varios momentos a punto de declararse en nuelga de 
p~gos al exterior. práct1c~mente nana se h~r1a. Dado que 
el esqueaa económico mexicano ~orrespondía al de la 
cor-riente ideológica de l~ soc1aldemocrac1a. se 
privilegiaria el desarrollo del llamado "sector social de 
la econo•ía" (394).. y al paraestatal, daóo que al 
refor11arse el articulo 25 constitucional se otorgó la 
rectoría econó•ica del pais al gobierno. 

Seria con Miguel de la Madrid el últi1Ro intento por 
socializar al país, a través de los principios politices 
fundamentales que de acuerdo al gobierno se requer1a 
" ••• en la económica, la sociedad v el Estado. Nacionalismo 
Revoluc1onar10, De•ocratización Integral, Sociedad 
Igualitaria, Renovación Moral, Descentralización de la 
Vida Nacional. Desarrollo, Empleo y Combate a la 

<392> Basañez, A. op. cit., pág. 166. 
<393) Plan Global de Desarrollo 1983-1988, Poder 

Ejecutivo -¡:-;de~y Secretaria de Progra•ación y 
Presupuesto, México 1983, pág. 12. 

!394> El llamado sector social de la economia, serian 
las empresas e•ergidas del sindicalismo oficial véase 
Plan Global de Desarrollo 1983-1988, op. cit., pág 22. 



Inflrtcicn. '/ Pli:.'10~~C1ón Democr-át1c21 ••• •I c::95): acel"'Cét de 
este 0L1nto ''SP PX01d1eron 17 orogramas nacionales dP 
caracter nE<ctonei.1 ••• "(396) v ..-e1terdndose el or-oceso de 
ol~neac1on ren1do oor el estado. a pe5~r ~e ~ue la emoresa 
uúbllca d1smin11vn oe 1155 emoresas l?n 198:;. e 449 en 1988, 
no obstante se ~antuv1el"'on las más relevantes. 

El modelo soc1aldemocrata aolicado en México, implico la 
postura tecnocrática ·gubernamental. "La tecnocracia es el 
eJercicio en el ámbito de la economía. de la industria y 
del c0Merc10 al nivel del Estado o de la gran eMpresa. del 
poder de organi=ac1on y de decisión mas general oor un 
pequeno grupo de hombr~s oe formac1ón técnica ~ue aceptan 
la disc1pl1na Jerárquica. generalmente colocados baJo la 
autoridad de un Jefe." (397>. l.a tecnocracia es igual al 
socialismo democrático en lo fundamental ''La tecnocracia 
pretende realizar la rac1onal1~ac1ón de todo a través de 
los ll.::'1ma.dos Q.Janes º~ ~esa_rrollo. d1riq1dos medii:1nte la 
ordenación estatal del crédito. de la exportación y de las 
i11portaciones. de las ores1ones fiscales v las e>;enc1ones 
concedidas. la ~as1f1cación dirio1da v la or1entacion de 
la enseñanza. a los 109,.-os económicos v soc1 ales 
pretendidos.• (398). Esto dio lugar a un gobierno 
centralista, a la cons1derac1on del trabajo o la labor 
productiva como un T1n en s1 ~1smo. a la pri11acia de la 
acción sobre la refle>:iOn. la propiedad se reduce a sus 
espectativas productivas. a la vivencia de la econo•ía 
co•o ele•ento central de la vida. 

<3951 Ibid •• pág. 21. 
<3961 De la Hadrid Hurtado. Miguel ~ru Infor•e de 

Gobierno, en el periódico El Universal, 2 de sept. de 
1988. la. secc., pág. 20. 

<397> Vallet de Goytisolo, Juan La 
Art. Personal, pág. 2. 

<398> Ibid •• pág. 7. 
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~-~ 1nau~e11tar1~ 0 •;est!:n~n~a 001 :11e~:1c~no. 0~sar1·i 

~o~naonar el ~'~oteo~~ J; •:1ar1(~. e1 r0oo~o v l~ -~lda 

i~rq¿~. o:trct .:.n1:nriJOl'l1r~.:i ·'.t t!~" 11e 1.;.o c;-·~.'·1~.'~¿. •.• L14nt.'\.l..·Jn • 

.:.ci 1z11na cor-:-; • .,. 1:-. f"::...1~,,,,. ·11~!ie1·~jJ-;".:?.nons.:- t:·~r;. t·f.,tdlOi •V? 

·:esr.tdo S>n et oa1:i. E.!. ?ílf)lf?O ·1~t i.r~tJt...1 tJ•.1 !~ c!,i;:;'~ 1r1~"''1t:< 

o~J~ µara ~r·r10.:i •.'~?nnr:i,:,. ?I ~.:·r ,_:.1mou10 ·Je s11:..1er,;.c1u11. 

E i ¿tri e -tutoqra+1ca. eJ ·Je d1b11Jo 'r' lct t:ür iccti:urd. 
tAndrian ~n 11npre~1onanr~ ~esarrolJo ~ traves de ta 
1nc1ustr1i.~ ed1 ltJr1.:il. 1?mera1en1.10 la. ºcut tur¿, iJe papel". con 
i~s histor1t:"tns ·r 1e· . .-1:."!':-.::: 1 ·~· l,.i·~ ··0111J.1~~ •. 1.51 po¡ eJempi•J, 

en l'762 oe 1cis ..:4 1:ó1n1cs' •J1-0d1.tc1aos pr:ir in t::d1ti.Jr1cd 
01d se r~oort~bar1 ~· 1111llar1•!S i~0 ffiJi eJ~n·plar8s ve11d1dos 
cada semana. i;::;?·?). 

La prensa ~scr1ta qup deb1~ ser amol1~ pr1Jmotora de l~ 

r.ultura. cont1m10 ::;1endo r4leoada l;. func1on r;e 
1nformac1on y al ~nál1s1s oel disc•Jrso oolit1co. 
d1sm1n11yendo su peso en l=i. +orm~c1on de l~s t.re;..s .jei arte 
en el me:acc.no .. 

En cuanto al cine. partir de los a~os setentas ~L 

oobierno c:Jnt.1n11aria :;u coorpar~t1v1zaciein v :e 
convert1ria en productor c1nematour~fico. Se comoraron los 
estudios Chu:--1.tr111sco v ''t.n ~?1 ctño OP. L974 se -runna 
Conac1ne. S. A. rl~ C. ·v. (Coorpnr;c1on rlac1or1al 
Cinematoorjfic~J. ~ 9n 1~~5 se cre~n Conac1te i ~ Conac1t2 
II (Coroorac1on C1nem~toor~+1ca dn ír~ba1aoores v EstaaoJ~ 
~stas se en~ar9ar1an dP real1~~r l~rao1netraJes. ¿n este 
mismo ~~o. 1975. s@ adquieren los Est1Jdios Amev1c~ vor 
parte del Est~ao e 1111c1a sus laborPs ei Centro o~ 

Caoac1tac10n CinPmatoará+1co ;dqu1rJao ~n 19~2. 

Durante el se~!en10 ae Lóoez fort1ilo los medios 'l~ 

comun1cac1on r·esul t~ron ~+ect,;¡,aus por i...:t r ~-for"1n¿. . 
.:ttim1n1strativa. 1mo flP. r:L1vtJs oropos1r_os er~. suor1mu· l:-i 
duolicac1on d~ ~unciones en los oroan1smos: en este ~aso. 
para e~ectos de sunPrv1sar l~s act1v1dadPS de la raaio. la 

• .. )99) Cfl"". ~J Q.esan:gJ) __ Q. ~.t~ Lg_~ d.~!U_.~1.~.~ º-~ ~~_c!!_!~_IJ.O.}C~~1on 
~.!l t)~!n_<;_q. AcHrnt~s rj•? lct Er-ff.f'-ARr~GfJM no. 4. 1-r,._!,Hlv HomAn 
Medina. Mé>:ico 1987. páas. 1-14. 

.." .. !' 



1:ele•11s1ón y el cine. se creo la 01r~cc1on Genera1 de 
Radio. Telev1s10rl v Cirlemat0Qraf1a. 5e deoos1to su 
oirecc1on en una sola persona: la nermana oel Presidente 
de la Rep~bl1ca. la se~ora narqar1ta. Lopez Portillo. 
planteándose as~ una relac1on d~ m~yor rjppendenc1a enlr~ 

el gobierno v los medios de d1 fus1on·'" t400). t.n el 
ámbito privado el cor¡sorc1n Televisa crearía Telev1c1ne. 
Las cintas en su conJHnto rhsm1nn1rán oravemente su 
calidad y se reduc1rian tem~s de iicheras. pHLeas 
calleJeras. violencia y sexualidad desenfren~da. 

En cuanto a la radiodifusión. básicamente las est~c1ones 

se reducirían a l~ emisión de m~s1ca grabad~ v anuncios 
comerciales. con exepciones en cuanto a la transm1s16n de 
radionovelas y proqramas de concurso. olvidándose la 
formac1on cultural de la oente. Er' su constante obJet1vo 
coorporativo. el gobierno fundaria el Instituto Mexicano 
de la Radio en el sexenio de Lópe= Portillo, algunas de 
sus estaciones serían Radio Educación idesde 1968 y 
dependiente de la SEP>, XEB. XEMP. XERF'M (dependientes de 
la Secretaria de Gobernación) v XHOF-FM deoendiente del 
Departa~ento del Uistrito Federal. Para 1987 la 
radiodifusión se conformaría por varios grupos de cadenas. 
co•o las siguientes: Q Radiodifusoras Unidas~ con 87 
estaciones de AM y 9 de FM. 
Red RPH <División Radio Progra•as de México> con 73 de AM 
y 1 de FM. Este grupo tiene tres filiales: Arte 
Radiofónico de México, S.A.: Radio Televisión de México, 
S.A.: T.V. Grabaciones de México, S.A. 
Radio Ventas de Provincia con SO en AM y 8 en FH • 
Radiodifusoras Asociadas con 44 en AM y l en FM • 
Grupo ACIR con 43 en AM y 6 en FH • 
Radio Visión Activa con 30 en AH y 3 en FM • 
Radio Cadena Nacional con 30 en AM v l en FM 
Corporación He>:icana de Radiodifusión con 30 en AM." 
(401). La radio continuaria su papel de carácter 

(4'00> fil Desarrollo de ..l'2§ Medios de Comunicación ~ 
~. op. cit •• pág. 32. Sobre el abordaje de los medios 
de co•un1cación por parte del gobierno. puede verse 
González Casanova, Pablo et. al •• SIGLO XXI, 11é>:ico 1986. 
págs. 341-347. 

<401> Ibid •• págs. 44-45. 
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En el bct1le .la mDoa ser· 1:- .•:d roc11 ·.1 ia c1.1moia o:-n sus 
01·/ersas ·~·ar-1anles. 1Ji::>'3?.0~.rec1i:..1.nt.J0 li::s ba1ies 
trad1c1CTnalcs P rPriuc,~ndot&s c1er~as fest1~1n~d~s 

conmemorativas. 

Continu.:iria }Et r·;:id1ono 1-·ela con 11r¡ 'tl\f:rte 1moacto en 
la sociedad me~\c~n~. v comPn=arta Tomar fort~le=~ 

1moresionant.e la tPlenovel:i. como formas ne e~:orP.s1on 

art.1st1ca represen~atjvas ~e los ~~seos v ~so1rac1ones 

escondidas de la soc1ed~d. Las temáticas oe las mismas se 
cP.nt.Fetran en riFa.m.;.s ainar·0sos v :ivet1T1.wero~ OP tos 
protagonistas. C•Jva ~in~i1aad no sera la ~ormac1on. sino 
ia s1mo1e d1str~c.-:1on ..,,. P.n 01· .. ·ersos OP sus casos •mi=\ 01en.:i. 
aeformac1ón al oropon~rse como ~ál~a~s v correc~as. 

act.1tudes v s1tuac1or1es ~octales aue en la rPal1oaa 
cot101ana generan oi~er~os da~os a ias co1nun1aaaes numanas 
lln+idelidac1. ~no"ño. m~;int1r<:t. rooo. v1rHenc1a. se:-a~r.tl1dei.d 

sin moralidad. chantaJe. etceteraJ. 
Para finales ~e los ochentas l~s radionovelas 

orácticamente des~parecer1an. a11eoa1100 Pn la escena las 
telenovelas. que ae temátJcas ~ oerson~Jes adultos. 
comenzar-ían a dar 11n v1ra.Je ar. corte J11ven1l. J.oorandn con 
ello mayores aud1enc1as. 9n la n1ed1da nue nr-etend1eron la 
cohertHra dP ias l?SPl?Ct.""i\tlV~S CIP la JUVent.ud V 



adolescencia men1c3na. IJrnclo :1 lo anterior, se 
incorporaron ciivers1~1~d de series telev1s1v~s entranJeras. 
en Las 0•1e se presentarar1 modelos de e~1stenc1a cor1tr~r1os 
a la +ormac1on de ur1a soc1edao sana ~h1Joq s1r1 paures o 
con solo uno de estos. ale1ados de sus Tam1l1as. 1~1 

se}:uai1dad s1n responsao1lHtad moral. let v1olenc1a como 
instrumento de solución de problemáticas. la ac11mulacion 
de riquezas materiales como ünico medio de valor de la 
persona, falta de conoc1m1ento y aprecio de valores 
sociales. individualismo ego1sta y diversos más>. 

Otra de las expresiones artísticas de la época será 
el Qran auae de las caricaturas televisivas. que siempre 
en sentido fantasioso propiciaron la distracción de la 
n1fiez. en muchos de sus contenidos se ha dado incluso la 
deformación. ya que se propone la violencia como medio de 
soluciOn de los problemas. la pugna con la autoridad 
establecida y esta presentada generalmente co•o corrupta o 
tonta. asi como situaciones exager~damente fantasiosas que 
en lugar de ubicar al n1~0 en su realidad. le sacan por 
completo de la misma y le llegan a enfrentar con ella. 

Sin pretender sostener una actitud derrotista. habría 
que afir-11ar con serenidad. que fue mucha mayor la. cantidad 
de deformacion que devino de estas expresiones artistas en 
co•paración con los contenidos que pudieran haber podido 
apoyar la estructuración de una sociedad mas sana. unida y 
propiciadora del bien general de sus integrantes. 

El deporte. también coaenzaria. a tener un gran auge. 
particular•ente el profesional. ya que comenzó a generarse 
a través de los •edios de comunicación, un auditorio que 
fue superando de manera impresionante al tradicional, que 
se reducía al participante directo de los eventos en los 
lugares de su realización. su promoción se vería 
acompañada de la comerc1ali=ación de bebidas alcohólicas o 
si•pleaente gaseosas y de diversidad de botanas y 
ali•entos chatarra, al iaual que del tabaco, generándose 
a.si. una a.fición pasiva.- y viciosa en varios casos. Sin 
negar, desde luego, que la pro•oción del deporte en si 
misma trae beneficios diversos a la sociedad. 



Los medios de comun1cac1ón en su conJunto~ se conv11~tieron 
en el instrumento creador y difusor del arte. desplazando 
a las formas tr~d1cionales d~l m1s1no. las que se +ueron 
reduciendo a peque~as élites. 

VALOR DE ~fil!.M.h::. 
La familia mexicana se vera seriamente a·fectada, debido a 
la falta de recursos económicos, producto de la crisis 
nacional, sus inteqrantes se verán en la necesidad de 
ingresar de manera mas rapida al aparato productivo v 
dedicarle un mayor espacio de tiempo para ganar lo 
indispensable. A partir de 1974 el qobierno mexicano 
tomaría como medida unilateral y dado sus compromisos 
internacionales con los organismos financieros. el 
compromiso de detener el crecimiento poblacional y 
buscando mejor distribución del territorio. 

Desde 1960 se si había planteado el problema 
demográfico, pero fue hasta 1974 cuando se creó una ley 
que daba al gobierno la capacidad de manipular el 
crecimiento poblacional. QUe en si mismo es un derecho 
humano inalienable. Particularmente el crecimiento 
demográfico constituye un problema cuando no existe un 
adecuado crecimiento econó~ico y cuando no hay 
distribución territorial equitativa de la población, ambos 
defectos se vivieron gravemente en Mé>:ico. En 1976 y 1979 
aparecerían nuevas leyes poblacionales. 

Siendo los padres de familia quien les correspondería 
por naturaleza la educación de sus hijos, poco a poco 
quedó implantada una situación en la cual la escuela Y 
posteriormente los medios de comunicación desplazarían a 
los primeros. 

Los cuerpos intermedios. con la tecnocracia o 
socialdemocracia. perderian su vigor. debido a que se 
daría: una centralización política. el intento de 
organizar mecánicamente a la sociedad. a la centralización 
de la educación, a un proceso de inflación monetaria, 



a la monopol1=ac10n empresarial. 
"ial proceso tendr.ia dos ver·t.ientes. la de los 

encaroados de la reordenac1on social. v la de los 
condicionadores de la conc1enc1a. de los manipuladores de 
la opin10n pública. Que p,.-eparilll P.1 ter,.-eno ne trabcuo .. la 
~ceptac1on en ~avor de los primeros. 

De ahí que. ante la opc1on soc1alde11~ocrat~ mexicana. 
"Cuatro partidos lat1noamer1car1os han sido <fueron> 
elogiados por el gobierno estadounidense Can la época del 
presidente norte~merical\O democr·ata. James Cartffr): el PRI 
mexicano ••• Los cuatro han sido eloglddos por dos ra~ones 
principales: por su ideología tendiente la 
socialdemocracia v por el control oolitico que Qjercen 
sobre las masas trabajadoras. es decir. donde la oposición 
política y sindical ha sido medi~tizada y controlada, lo 
cual se ajusta al morh~lo rle democ:ri:1c1a restringida. que 
sin duda garantizarían reqímenes socialdemócratas.•• (402>. 

Un factor fundamental de las relaciones políticas en 
México han sido el sindicalismo progubernamental de la 
CTM, el coorporativismo cainpesrno de la CNC y la CNOP que 
ha aglutinado a la ht1rocracia v a la clase media 
emerQente. Existirán como mecanismos Dara seguir 
manteniendo el sistema político: la afiliación forzosa en 
las primeras dos instancias y también 'conveniente~ en la 
tercera; la represión ante los opositores; la violacion rie 
los derechos humanos en todos los casos; el robo y maneJo 
indebido de las cuotas de las coorporac1ones; la 
corrupción en todas sus ~armas. 

Con JLP, se buscó mas el npovo iJe los sindicatos oue 
de los campesinos, a través de la ClM. La inconformidad 
sindical se canalizaría a través de los partidos 
políticos. 

Los medios de 
inter•edios. cuva 
social. optaron 
Particularmente la 
primer lugar dentro 

comunicacion social. como cuerpos 
orientación debiera ser la integración 
por seguir una linea gobiernista. 
televisión pasaría a ocupar quizá el 
de los medios de comunicación. va que 

(402) Rodriguez Araujo, Octavio La J3eforma Política y 
!!!§. Partidos fil! México, SIGLO XXI, Mé:üco 1982, pág. 79. 



es el pr1nc1pal medio de ~ormac1on 11e Ja 001nión pablica, 
particularmente felev1sa, la que Mbarca,,.-a también la 
raUio, i,, prensa., J.c:t publ1c1dad., r!tcétera .. La telev1s1on 
experimental se inicio en 1946, y para 1973 se forma el 
consorc10 felev1s~. ''IJn o~nefjc10 que 1elevisa encentro al 
reunir sus cuatro canales C2., 4., ~. 8 (9)) fue que ~sta 
medida le penn1 te separar los de acuerdo con aud1enc1as 
especificas.. En esta linea., el canal ~ sirve a la 
generalidad de lc:1 clase 01cdia, h~ciendo enfás1s en series 
novelescas; el carial 4 sirve a la clase media baj~urbana 
y se apoya básicamente en películas mexicar,as: el canal 5 
se dirige a la juventud de clase media, y le canal B se 
enfoca a ur• nivel culttiral y educ~c1onal 1nas alto. La 
audiencia esta distribuida en estos porcentajes: 44, 14, 
25 y 11 para los canales 2., ~. 5 y 8, respectivamente. El 
39% de las 412 horas aproximadas a la semana que exhibe 
cada canal se importa principalmente de los Estados 
Unidos. y el r"sto (617.l es de origen local." C405l. El 
consorcio Televisa se incorporaría posteriormente al 
Sistema Univisión., de cadenas televisivas norteamerican~s. 
al igual que su actual desa~rollo, via satélite a diversos 
continentes del mundo. Su programación tendrá variantes de 
canal. pe~o sus contenidos se mantendrán prácticamente 
hasta nuestros dias. 

Por su parte, la prensa alcanzaria para la década de 
los ochentas mas de 410 periodicos a nivel nacional, 
manteniendo en cierto grado su postura analitica y critica 
rlel desarrollo nacional, un cierto sector mantendria su 
tradicional defensa al Qobierno sin importar cual postura 
tomase este., en general su alcance no seria mucho debido 
al analfabetismo, falta de hábito de la lectura en los 
mexicanos. etcétera. Aunque. por otra parte., at1mentaría 
impresionantemente la producción de historietas v revistas 
de entretenimiento. oarticularmente los 11 cómics'', cuyo 
tiraje superaría los tres millones semanales. 

Otras instituciones como los sectores económicos, 
tradicional•ente ligados al sistema, o por lo menos no 
opuestos directamente al mismo.comenzaron a enfrentarse la 

<403) Etasañez, Miguel op. cit., pág. 105. 
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gobierno, como: el CMHN (1962), el CCE 1'1.1nr1<ido en 1·;-;~ •• la 
COPARHEX (1929), l<t CONCANACO (19171, la com:AMIN (19181, 
la CANACJNTRA v otrets mas. tormar1an tr~11t~ coml1n para 
oponerse a la 1nv~s1on de sus tPrrenos. Al 1~ual que los 
inversionistas a>,trar1Jer·os er1 México ~En 1170. el Banco d~ 
México registro J.~15 empresas e:itranjeras operando en 
México. El valor de la 111vers1on e>~trar1Jera directa <IED> 
en ese mismo a~o ascendió a 282~ m1llor1es de dolares. de 
los cuales el 807. corresponditt ct corporac1ones o 
ciudadanos norteamericanos.'' (404>. 

En el ámbito político después de fund<ido el P~rtido 

Revolucionario lnstitucion<il en 1929 <con sus 
correspondientes c«mbios en 1938 y 19461, ~ueron 

apareciendo otros partidos: el Partido Acción Nacional 
<1'1"'39). que se opondria aJ ofic1al1sta descte uni:i. 
espectativa derechista y recuperadora de los valores 
tradicionalistas de México. ~structl1rado por conservadores 
y c<itólicos; el Partido Popular Socialista C1948l, +undado 
por Vicente Lomb<irdo Toledano, como escisión del partido 
oficial una VP.Z que este abandono la vía soc1édista 
promovida por CárdPnas~ cuyo papel seria ~1 sostenimiento 
de Ja espectativa mar>dsta leninista en nuestro país: el 
Partido Auténtico de l« Nevolución MeHicana (19541, 
también como escisión de corte militar del oficialista y 
que pretendería una recuperacion de los objetivos de la 
revolución mexican<i. Estos partidos ocuparian el ámbito 
electoral de nuestro país de manera permanente y solo el 
partido Acción Nacional representari<i una oposición 
directa al gobierno. pero sus alcances democráticos no 
serian •uchos debido al fraude institucionalizado por el 
gobierno y a su poc<i penetración social. 

Ante l« f<ilta de democracia (a pesar de avances como 
el otorgamiento del voto a la mujer Pn 1952 y de los 
jovenes de 18 a'ños a .partir de 19691 existirían diversos 
brotes de inc:onformidad en nuestro pais, de carácter 
soc10-politico y econOmico Ccomo el movimiento estudiantil 
de 1968), por lo que en epoca de Luis Echeverria se 

C404) !bid., páqs. 92-93. 



comenzaria a +raguar una apertura pc1lit1ca q11e permitiera 
la expres1on legal de las corr1entes disidentes ~l 

sistema.. el dLcnet etpert.ura lentil'"i¡:1 iugal'" destacado f:ll 
secretario de gobernacinn Jesus l<Pves HeroJes. en razon de 
su conoc1m1ento amplio del s1stPm~ oolit1co me>r1cano 
(40~¡). 

La reforma política se dió a med1ados de) seHen10 .. 
para disminuir la presión del orden econom1co. En 1978 y 
ya con el gobierno de José Lopez Portillo. se d1ó la 
apertura política que permitió la leaalizac1on como 
partido político de diversas agrupaciones,. los mas 
destacados en razon de su permanente influencia serían: 

El Partido Comunista Mexicano, que de hecho había 
sido fundado en Méx1co desde 1919 y ~onto con apoyo 
guberna~ental hasta 1929 (fecha de la fundacion del PRil, 
de esta fecha hasta 1934 los que no se aliaron al oficial 
fueron perseguidos. después se al1ar1an con Cárdenas por 
sus objetivos semejantes.. después de este periodo 
perderían influencia en la sociedad mex1cana hasta 1961 en 
que participaría C!n el llamado Movimiento d·e Liber-ación 
N~cional,. prosiguiendo su actividad abierta y clandest1rta. 
teniendo una labor destacada en el movimiento estudiantil 
de J.968, ya en 1978 se r-eestruct11raria como partido 
polilico. Durante todo este espacio de tiempo y debido a 
la estructura de la III lnter-nac1onal Comunista, de la que 
dependerían buena parte de sus dtrectr-ices Y 
orientaciones. 

El Partido Democrat~ Mexicano, siendo el brazo 
electoral de la Unión Nac1onal S1narquista (organismo 
civil v campesino emergido como opos1c1on d la tendencia 
cardenistal, había participado electoralmente como Partido 
Fuerza Popular en 1946, como Partido de la Unidad Nacional 
en 1953 y en 1963 aliado Partido Nacionalista de Mexico, y 
nuevamente en 1978. Su tendencia ideológica será de 
carácter conservador catolico y muy ligado a los 
plante~mientos de la doctrina social católica, Su 

<405) Para los antecedentes y el oroceso de la reforma 
política, puede verse González Casanova, P. op. cit., 
págs. 348-362, ó también en Rodríguez Arauja, O. !¿ 
Refo.t:.!!'-ª .E:fililic<i 'l !_<J.§ f'.~_r:ydos f:'.9_Jj_1_i_<;Q2, op. cit. 



nrinc1pal influer1cia se d16 durante la epoca de mayor auoe 
de la IJNS. 

El Partido Mexicano de los TrabaJadores emerqido del 
trabaJo de 1deolooos y Qlrigentes socialistas~ de 
rnov1m1entos sociales relevant~s. com11 el 111ov1m1ento 
ferrocarrilero de 1Y58. del Hov1m1ento de Liberacion 
Nacional de 1Y61 y del movimiento estudiantil de 1Y6B. se 
con+ormaria en 1974 y part1c1par1a como partido electoral 
en 1978. f-'oster101nente se uniría c:d r·t:M. para con+ormar· el 
~artido Socialista Un1f1cado de México. Sus seguidores 
serían intelectudles. obreros y estudiantes. Este partido 
después de ciertas variantes. ocurridas a raíz del proceso 
electoral de 1Y88 y después de nutrirse con exmilitantes 
del PRI y rie otras agrupaciones sociales. pasaría a 
con+ormar el Partido de la Revalucion Democrática. con una 
tendencia de izquierda tipo carden1sta. 

El P~rtido Socialista de los ír~baJadores. de origen 
semejante del PMT pero como una vertiente diferente. se 
crearía en 1975 +armalmente. Su linea de trabajo seria el 
apoyo a la denominada izquierda gubernamental. por tener 
mucha relación con el PRI. Sus integrantes serían 
fundamentalmente campesinos. A partir de 1988 y después de 
haber ca11biado sus si 0las a PFCRN <Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nactonall para formar parte 
del llaMado Frente Democrático Nacional <PARM, PSUM. PPS. 
y el Mismo PFCRNI, y apoyar la candidatura de Cuauhté11oc 
Cárdenas, terminadas las elecciones se desligó y 
mantendría su estrecha vinculación con el gobierno. <4061. 

En cuanto al ejér~ito, este se mantuvo en su postura 
sosten del sistema político "La declinante participación 
de los Militares en la política puede ilustrarse por la 
porción del presupuesto asionado a las ·f11erzas armadas en 
México: 22.03 i. con Cárdenas; 18.85 X con Avila Camacho; 
10.0B 7. con Alemán: 7.B7X con Ruiz Cortines: 6.92 l. con 
López Hateas; 2.63 X con Diaz Ordaz: y 1.86/. con 
Echeverría.• 14071. Con la inestabilidad política emergida 
con el triunviratn presidencial se llego a pensar en que 

1406) Cfr. Basañez, M. op. cit., págs. 116-121. Y 
Rodríguez Arauja, O. op. cit., 

1407> Ibid •• páq. 58. 
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podría llegar a darse en México un qolpe d• estado. pero 
dada la inteorac1ón del eJPrcito al sistema. su corrupción 
'I rJesv1ncttiac1on social <rurh.tr:1da la -te.mili a 
r·evolucionar1~~. nos~ oresento. 

En el ámbito legislativo, toda reTerencia de unidad 
nacional y pro~reso social ~~ haria en nase a la 
t:onstituc1ón <emanada del proceso r·evol1tt:ionarioJ. por lo 
que du1,,.ante estos años. la pr-esidencia P.n turnp haría 
todos los cambios Que considerase necesario para que. la 
legislación respondierrt a sus int~reses. 

Los qobiernos de este periodo cambiarían la 
legislación, otorgando cada vez más capacidad de 
ingerencia social al oobierno. así por eJemplo Miguel de 
la Madrid diría que "El lo. de diciembre de 1982, al 
asu~ir m1 responsabilidad como fitular del Poder Ejecutivo 
Federal. promoví la reforina a los principios normativos 
del desarrollo económico v social de la Constitucion 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corno parte de 
esta reforma. el nuevo artictilo 26 de la Constitución 
determina Que el Estado debe inteorar un Sistema Nacional 
de Planeación Democrática." 14081. 

En lo relativo a las relaciones internacionales 
gubernamentales. se Qenerarían diversas situaciones: con 
la presidencia de Echeverria se buscaría crear un nuevo 
orden econó•ico internacional~. lidereAndose ~ los 
llamados paises del tercer mundo. dando como resultado una 
resolución de la Organización de las Naciones Unidas 
denominada "Carta de los Derechos v Deberes Económicos de 
los Estados•. en 1972. que tiene oue considerarse como un 
gran avance en el derecho internacional. sin embargo la 
postura •ex1cana de no intervencionismo adoleció de 
suficiente congr11enc1a. 

El movimiento estudiantil del 68, orientado v 
permitido por LEA. no obstante la represión, darla lugar 
al ascenso de la linea izq~ierdista gubernamental. 
Emergerían una serie de cambios en el sistema politico 
mexicano. dAndose amplio apovo a los exiliados polltico5 

14 08 > P l an. t!~Q.Q.D.i!.l !!E pesa .r r CI !.!.fl !1..li.;;:J_?!lJ!, opo,., e i l • , 
pág. 9. 



1zqu1erd1stas. co1no los cn1lenos. argen~1nos v urugu~vos. 
Con JLP. ~e proseQu1r1a en la or1entac1on de au1ar al 

tercermundismo. con el apoyo de los paises 
socialdemócratas. como eJen1plo esta la reunión riorte-Sur. 
celebraoa en nl1estro pais en el a~o de 1981. 

Ya con Miguel de la Madrid se continuaria la 
tendencia socialdemocrata. en este caso con la creación 
del Grupo Contadora en 1985, para la defensa del 
sandinismo socialista de Nicaragua. 

VALOR DE VERDAD.-
En cuanto al lenguaJe, continuaría expandiéndose el 
es11añol como medio de comunicación fundamental. aunque se 
mantendrían en ciertos sectores las lenguas nativas. 
Co~enzar{a a aparecer con mavor fuerza en el ámbito social 
el manejo de el idioma inglés, como instrumento de 
comunicación complementario. pero fundamental. 
independientemente de las ventajas que pudiera aportar se 
le dió más relevancia debido a la enorme influencia 
cultural de dicho pais, respecto del nuestro. 

Li< ciencia 11e>:icana, como instrumento de obtención de la 
verdad, tendria un serio estancamiento. Si en la etapa 
anterior se manifesto que hubo tan solo una aceptación de 
lo ya creado. en este caso. la investigación científica 
disminuvo aún más, debido a Que -faltaron los apoyos 
económicos y se acentuo el problema de la "fuga de 
cerebros". 

En el ámbito religioso, continuó el alejamiento de Dios y 
de la Iglesia Católica, afectando sobre todo a los niños Y 
jóvenes, que no encontraron relación de su formación 
fa11iliar endeble con la recibida en hs escuelas y sobre 
todo en los .,edios de comunicación. 

Se fue dando la pérdida de l« noción divina'.Y del 
pecado, se promovió una moral de corte marxista v liberal, 
alrededor de las cuales el hombre es la medida de . todas 



las cosas. Los laicos católicos no tuvieron rormacJOn 
suficiente que les permitiera entender s1J r·esponsab1l1dad 
en la vida civil y política ael pa1s. v 1nant11vieron 
reducida su labor a lc:i Pñrticinac1on nn qrul'OS de corte 
parroquial. en parte nor las actitudes oaiernal1stas de la 
jerarquía eclesiástica. así como por la 1nal en·tocarJa 
participac1ó11 de estos en la vida c1v1l a traves del 
progresismo y fie la llamad~ teolooia de la 11berac10n que 
les llevaría a la aceptación del mar:;1smo y a la 
militancia en sus filas. 

Continuó el proceso de secular•smo. la separación de 
la cultura de sus raíces religiosas tradicionales. 
manifestándose particularmente en las clases dirigentes y 
de los sectores medios que reto1naria11 la idoologia 
marxista o la liberal v se oerderia el sentido sagrado de 
la vida. Unido a lo anterior se ampl1aria la influencia 
del sector protestante a través del inmenso apoyo 
económico que rec1birian. particularmente de los Estados 
Unidos en el gobierno de Ronald Reagan. 

No obstan·te lo anterior. puede destacarse un 
resurgimiento público de la reliaiosidad popular v que se 
manifiestó con las visitas del papa Juan Pablo II a 
nuestro país en 1979 v en 1990. contrav1niendo el proceso 
ideológico-valorativo que el gobierno mexicano ha venido 
implementando. incluso la primera visita generó tanto 
disgusto en ciertos secto~es oficiales que tuvo aue 
renunciar el ideólogo liberal del sexenio de José López 
Portillo. el Secretario de Gobernacion Jesús keves 
Heroles. El ascenso de la presencia eclesial en nuestro 
país iria en a11mento a la par de los cambios ocurridos en 
el •undo. y particularmente con las diversas presiones de 
la Jerarquía católica. lo que daría lug~r a los cambios 
constitucionales que se dan en 1991 y 1992 para el 
reconocimiento ju~idico de la Iglesia v que marcan la 
posibilidad de un auge mayor y público de tal espectativa. 

En el ·caso de la educación me>:icana. siendo esta el medio 
para que los individuos tiendan a su perfeccionamiento. 
tal rasgo no ha sido respetado por el gobierno. ya que la 
ha concebido como un instrumento para la imposición de un 
provecto nacional. el cual ha variado de acuerdo a la 
linea gubernamental. 



A los padres corresoonoe ir•1c1ar la educac1on de los 
hi1os v la escuel~ le corresoo11de un papel subsid1ar10. El 
gobierno debe intervenir en !a ·rormac1on educativa. 
apoyando~ pero no i;uplantando u oponiéndose al parecer 
paterno: al 9001erno corresoonde .La -tormacion en lus 
valores cívicos,. la pr·eser-vac1on y d1·h1s1on de la cultura 
común para ir desarrollando las ~acultades de la persona .. 
s1n embargo,. en Hé:·:ico i:;:e ha cr-eado un mo11opol10 educñt1vo 
que qu~ ha trabaJado para condicionar a l~ ~ociedad. 

Se buscara la reducción de la educacion privada y 
ampl1cu·· la cobertur-a ideológica. 1nediante: el cier·r·e de 
normales particulares. la sindic:..l.1zación oblioator1a de 
docentes,. las leyes estatal.es de educacion que -surg~rían 
en San Luis Potosi,. Michoacán. Aguascal1entes y 
Tamaulipas. El Sindicato Nacional de TrabaJadores de la 
Educación ha contrtbuido poderosamente a ello, planes de 
estudio y libros de texto prosoc1alistas y obligatorios 
en donde los héroes de la humanidad actual serian lo~ 

revolucionarios comunistas (desde 1975). a nivel primaria 
e incluso secundaria la partir de 19841, esto Qltimo 
contraviniendo el articulci 26 de la Declaración de los 
Derechos Humanos de la ONU y otras normas, puesto que ha 
limitado la libertad educativa. 

Después del movimiento estudiantil de 1968, manejado 
hábilmente por el entonces secretario Luis Echeverría, la 
corriente de pensamiento que animaba al mismo se incorporó 
a las estructuras políticas v culturales del país. 
Mediant~ una reforma educativa se incorporó a la 
disidencia, como dice Pablo Latapi "los acontecimientos de 
1968 condicionaron la política educativa del sexenio 1979-
1976 ••• • <4091. En el ámbito educativo "El provecto 
ideológico reior-m1sta retoma una serie de conceptos de la 
ideolo9ia de la revolución mexic~na. iritent~ndo 

actualizar"' los y otorgarles vigencia... De ahí que el 
proyecto reformista de Echeverria se or~sentara como un~ 

continuación del orovecto cardenista.. que no habia sido 
continuado por los qobiernos que le siou1eron: de ahí 
también el car~cter. -en cierto sentido populista, de este 
proyecto reformista, puesto que pretendía responder a las 

14091 Latapi, F'ablo B.oálisis !!f' ~'D. Sexenio P?. 
Educación en Hé>:ico, 1970-1976, Nueva Imágen, Hé:dco 1980, 
p. 45. 



11 neces1dades" del plleblo (dotación de serv1c1os públicos4 
rje educac1on. de meJores oportun1dades d~ ingreso 
ecanomi.co. etc .. 11 (410). 

Con Echeverrirt se 1ncorporaria a la educac1on la 
d1s1denc1a de 1::qu1erda.. muchas dependencias 
gubernamentales incorporarían a pro~esores y alumnos. se 
permitió la lleQada a la rectoria de la UHAH del 
izquierdista Pablo González Casanova 14111, el surgimiento 
del sistema CCH incorpor<tndo a sus pt"oQramas y plantilla 
de personal la corriente de izQuierda, el director de la 
Facultad de Ciencias Políticas v Sociales (Enrique 
González Pedrero> en el 68 pasaría a subdirigir el PRI, 
otorQó premios y becas, publicaciones y nombramientos 
diplomáticos, etcétera 1412>. 

Se sacr1ficaria la calid~d de la educación a la 
cantidad de cobertura, habría un descenso de l• cAlidad 
académica4 puesto que se buscRba canali=ar a la juventud 
en su intento por mejorar de estalus social y econOm1co a 
través de la educación formal v con ello disminuir 
presiones.. asi como reorientar la cultura por el camino 
socialista. 

En el sexenio 1970-1976. se reformaría la Ley Federal 
de Educación y sus reolamentos, se reestructuraría la SEP 
y se pondría énfasis en la planeacion, se modificarían los 
métodos de enseñanza y las currículas en particular del 
nivel básico. se refor~arian instituciones como las 
'locacionales en CECyTs. se crearían instituciones 
alternativas como las ENEPs y los CCHs, se lanzaría una 
política de ~ayer difusión cultural y científica de la SEP 
y el CONACYT, y se introduciría una filosofía socialista 
en sus contenidos 1413). 

(410> Hendoza Rojas, Javier !' . .!. ~·rovecto Ideologico 
Moderni~ador de 11!.§. EQ.!i.!icas Univers1tctr1c1~ ~ Mé}:ico .. Pn 
Rev. Perfiles Educativos no. • págs. 14-15. 

(411> Puede verse González Casanova, Pablo op.~ cit., 
donde se presentan ·las tesis del autor sobre la 
participación que debería tener la izquierda mexicana ante 
la reforma política, págs. 363-371. 

1412) Cfr. Basañez, H. op. cit., páqs. 191-192. 
(413) Cfr. La!!. Política<; Eciuc~tiv~- '1tl ~ 

Mexicano 1970-1985. Estudios E-A 6. op. cit., págs. 3-4. 



En 1910. existían 56 universidades e inst1tuc1ones de 
educación superior. con cerca de 381 238 estttd1antes. ~6 
120 maestros. 1 538 i1,vest1gadares. y ur1 prest1puesto de 
136.5 millones de dolares. rie act1erdo al censo de 
universidades latinoamericanas oe 1970. 

la con Josa Lóoez Portillo v de acuerdo al Plan 
Global de Desarrollo. se 011sc~ria en lo educativo los 
s1gu1entes obJet1vos: 
•• - Asegurar la eciucac1on b~s1ca un1vet·sal de diez grados 
a toda la poblac1on. 

- Vincular el sistema educativo con el sistema 
productivo de bienes y servicios sociales y nac1onal1nente 
nec:esar1os. 

- Elevar la calidad de la Educación. 
- Mejorar el nivel cultur~l del país. 
- Aumentar la eficiencia del sistema educativo." <414>. 

En la administración de Miguel de la Madrid, se 
entraría en un proceso de austeridad en la educación en 
general y en particular en el nivel superior 14151. Se 
instrumentaría una Lev General de Planeación. a la cual se 
sujetaria la planeac1ón educativa por medio del 
presupuesto por programas y con un proceso de 
desentralización de los servicios educativos federales. se 
continuaria fortaleciendo la educación técnica con e.l fin 
de adecuarla al sector oroductivo. Se crearía un Sistema 
Nacional de Investigadores financiado por el gobierno. 

Se continuaría con la idea de que ''La ideología del 
Estado surqido de la Revolución pretende conformar la 
unidad nacional. aún en nuestros días. mediante la 
uniformidad que produce en l~s canciPnc1as individuales a 
través de un contenido cultural considerado digno de ser 
inculcado por todas las instancias educativas. sentando 
así las bases de su legitimidad y justificando también las 
diferencias sociales ya no en base a privilegios 
económicos. politices o sociales. sino del uso que se haga 
de la educación pues "el sistema a través de la 

<414) Plan Global.>!.!!. !'esarrollo 1980-1982, Sría. de> 
Progra•ación y Pres. Mé>:., abril de 1980, p. 19, en 
Mendoza Rojas Javier, op. cit., p."17.; o en Las 
Políticas Educativas ••• , op. cit. pág. B. dichos 
documentos, permiten tener una i~agen mas amplia del tema. 

(415> De la Madrid Hurtado, Miguel [?e><!..Q lnforf!!..~ >!.!!. 
Gobierno, op. cit.. donde no obstante no se hace 
referencia al nivel superior en este documento. pág. 20. 



revolución brind• las mismas oosibilidRdes a todos los 
ciudadanos" <416>. 

En el ámbito ideológico-filosófico. el gobierno tenoer1• a 
modifica~ la conc1er1c1a de los mexicanos mediante los 
siquientes mecanismos: b•jo el supuesto de la iguald•d de 
oportunidades educ•tivas y de su gratuidad, además de su 
oblig•toriedad, la est•tización educativa ha posibilitado 
el condicionamiento de las conciencias de las sujetos en 
fetvor de un esquema ideológico de nación mP.Hicana; la 
sujeción o apoyo directo de los medios de comunicación de 
masas. para orientar la vida cotidiana; y la dirección 
organizada estalmente del descanso u ocio. mediante 
diversos programas dp cultura popular. de turismo. 
diversión y deportes. De tal forma que se genere un nuevo 
sentido común. 

La presenci• de la I.S. en México se inició en 1975, 
cuando el dirigente del PRI JesQs Reves Heróles estableció 
relaciones y con la visit• en 1976 de su princip•l 
dirigente al PRI. éste se incorporó como observRdor del 
movimiento, • tr•vés del entonces presidente del Partido 
Porfirio Múñoz Ledo. Cuando llego • est•r en l• 
presidencia del PRI, Manuel Cam•cho Solis est•bleció 
contactos con la linea moderada de la misma agrupación. en 
tanto que el Frente Juvenil Revolucionario lo hizó con el 
ala radical. 

La socialdemocracia postulaba entre otras cosas, que 
era posible alcanzar el socialismo oor la vía democrátic• 
y respetando ciert•s libertades. En América se promoveri• 
dicha corriente "Mario Suárez y Felipe González destacados 
dirigentes de la r.s. declararon el 18 de abril de 1979 en 
la Ciudad de México que la 'I.S. apoyará los movimientos 
de liberación nacional que puedan iniciar algunos pueblos 
de A•érica Latina <Universal. 19-IV-84.) • (417>. L• 

«H6) Cfr. Las Políticas Educativas ••• , op. cit., pág. 
16. 

(417> Hé:üc.Q. en tl lii'!.u;.Q. de la~ i;orrientes ••• , op. 
cit., pág. 15 



in+luenc1a de 
durante este 

esta corriente política fue amplísima 
periodo a nivel intern&c1onal. sus 

1nteqran~es estarían g11bernanoo ~n Aroent1nn. Espa~a. 

Costa Hi.ca. Frnnc1a. GrrJi:1a. f-'ortuanl. Stt~c1a v 1.1enezuela. 
En 1976 el gobierno me::1c~no colaboro en la 

organ1zac1ón de los lideres 1nternac1onales de dicho 
movimiento en nuestro país "En lYBO, ~uando el PRI fun~ó 
la Conferencia Permanente de Partidos Pol~t1cos de Amér·ica 
Latina (COF'PPAL> como apoyo a la oulít1ca P!·:terior del 
oobierno de México. Gustavo Car·baJal v Willy Brant 
firmaron un convenio de colabor~c1ón mediante el cual la 
I.S. y la COPPPAL. se alimentari.«n mutuamente... Por otro 
l•.do la l. 5. también se hace presente a i:raves de la CTM, 
toda vez que esta central pertenece a la CIOSL y a la OIT 
donde los sindicatos socialdemocr~tas son la tuerza 
dominante... ~1nalmente la Fundación F. Ebert tiene 
oficina en México y patrocina diversos provectos. tanto en 
el orden sindical. como educativo v político. Dirigentes 
del PRI y del Congreso del Trabajo asisten periódicamente 
a reuniones y cursos del CEDAL en Costa Rica. Las 
relacione~ del gobierno de México con los regímenes 
socialdemócratas son muy estrechas y nuestra política 
exterior es totalmente afin a las grar1des líneas adoptadas 
por la I.S. como se pudo apreciar claramente en el caso de 
la reunión Norte-Sur de 1981. Del otro lado, varias de 
iniciativas de la política e>:terior mexicana suelen 
recibir el apoyo entusiasta de gobiernos socialdemócratas 
co~o se ve acultamente con el Grupo Contadora. La 
declaración conjunta de reconocimiento oe personalidad 
política a la guerrilla salvadore~a entre el regimen de 
Miterrand y el de López Portillo es otro dato nue se debe 
inscribir dentro de este apartado.• 14181. 

de la fuerte influencia de carácter 
socialdeMócrata en México. también se daría una influencia 
ideológica de carácter marxista-leninista IIII 
Internacional>. a través de agrupaciones como el Partido 
Socialista Unificado de México <PSUMI. resultado de la 
fusión del PCM y el PMT; o de nOcleos marxistas que desde 
la época de Vicente Lombardo Toledano habían llegado al 
PRI. para • ••• 1961 la corriente comunista mexicana y los 

(418) lb id.. pág. 17-18. 



comunista men1cana y los núcleos mcff}astas cm"den1stas del 
PRI se coali~aron oara fundar el nov1m1ento tie Liberac1on 
N"cional. Entre los orincioal es oersonaJes del r1LN 
estuvieron Lá=aro Cárdenas del Rio. H~r1berto Jara. 
Ionac10 Garcia ·1ellez. Heberto C~stillo. Braul10 
Maidonado. kamón Dar1zos Palomino. t1anuel Marctie PardiRas. 
Carlos Fuentes. Victor Flores (Jlea. C11auhtémoc Cárdenas. 
Jorqe Carmona. Natal10 Vázquez P~llares, Jorge L. lamayo. 
Er1r1que Gonzáles Pe1Jrero. Francisco López Cámara. Henrique 
y Pablo González Casanova. José Luis CeleRa. Ricar·do 
Valero. Enrique Ramire: y Ramirez, Eli González de 
Gortari, Gonzalo M«rtinez Córbala, Arnolclo Martinez 
VerduQo, y otros muchos... Toda la r;iente del liLN, habría 
de dese•peHar un papel fundamental durante la revuelta 
estudiantil de 1968. En el sexenio 70-76 fiQuras muv 
destacas del marxismo-len1n1smo f11eron colocadas en altos 
puestos pObl1cos y las estrateQ1as de la v1a no 
capitalista de desarrollo se comenzaron a poner en 
práctica." 1419>. 

El ascenso de la corriente socialista en el PRI 
daría lugar a las reformas de sus documentos ideolór;iicos 
en 1972 y 1978, a los programas económicos gubernamentales 
v haría surgir la idea del ••sector social de la 
económica". que era la participación de los sindicatos 
como empresarios subsidiados. Es así que surairia la 
bandera del "Nacionalismo Revol11cionar10". planteado con 
anterioridad por Vicente Lombardo Toledano y que 
" ••• habría de escribir en 1967 'la única salida que esos 
países <los subdesarrollados) tienen para independizarse 
en el terreno económico y social es la del nacionalismo 
revolucionario. que no es el capitalismo clásico. ni es 
a~n el socialismo; pero aue a el conduce. y lo aplica al 
país ••• ' En Hé>:ico se produjo entre 1910 y 1917 una 
revolución... No podía haber sido una revolución 
socialista ••• Pero fue un movimiento trascendental que ha 
conducido a nuestro país por la vía del nacionalismo 
revolucionario aleJado del capitalismo clásico y que 
constituye una base para la democracia popular y para el 
socialismo del futuro. Por eso afirmamos que por el camino 

<419> Ibid., págs. 25-28. 



de la Revoluc1or1 mexicana lleoaremos al soc1al1s1no y no 
por o~ro ••• " i• un Jovr.n .3oc1alista ••• " \'t20). El 
nac1onal1smo revoluc1onar10 seria la base ideoloa1ca y 
pro~ramatica del Gobierno v del Plan Nacional de 
Desarrollo 1982-1988. La via no capitalista de desarrollo, 
era la soc1aldemocracia. el nac1onal1s1no rRvoluc1unar10,. 
cons1stent~ Pn lleqar al soc1al1smo sin pasar oor ~1 

capitalismo,. 1nediar1te: el oes1,laza1n1ento del capital y 
inonopol1os e~d.rarueros. lim1taciún del canital privé\do v 
amplio crec1m1e11to dPl sector público. 

Habría otra peque~a influencia socialista por parte 
de la IV Internacional Comunista. representada por el 
Partido Revoll1cionr.1rio de los Trabajadores,. pero cuya 
relevancia fue menor. su via de acceso al socialismo seria 
la doctrina oe la promoción de una revoluc1or1 permanente. 

A más de la corriente ideológica del soc1al1smo Que 
para este momento habia absorvido Q desolazado de la 
escena a la corriente liberal. se mantuvo viQente la 
doctrina conservadora católica. que unida a ciertos 
sectores liberales se opondria fuertemente al provecto 
socialista. 

Respecto de la particioac1on política de los 
católicos, el historiador de la Democracia Cristiana 
Michel P. Fogarty, plantea tres etapas en su desarrollo: 
1820-1880, como período defensivo de los cristianos ante 
el liberalis•o y socialismo: 1890-1'146, cuando la 
corriente social-cristiana empieza a conform~rse en 
partidos políticos demócrata-cristianos, naciendo en 
Bélgica, Holanda, Francia, Alemania e Italia: 1946-1984, 
donde luchan y lleqan al poder en varios países y toma 
iuerza en Chile. Venezuela,. Brasil. Uruguay .. Argentina, 
Perü, Costa Rica <421). 

(420) Ed. Empresas Edit.. Mé!·:. 1967, pp.40-42, en 
MéHico ~.D.. tl Harf;.fL-_!_• .. • op. cit.~ ~láqs. 25-28. 

C421> Cfr. tl.~~icq_ ~- ~~!. tl_ª1.:.f.-º~----~·" op. cit •• pltQS. 32-
34. 



En México, oespuPs del conTlicto cristero los 
catól1cos loararon mantener ct~rta oresenc1a c1v1ca v 
política. pero se proo1JJO u11a d1v1s1on en cuanto al tipo 
de trabajo oolíl1co que oodia rea!1=arse. ~Jqunos 

pretena1eron una lucha de car~cter nac1onal1sta en con~r~ 
del 11beral1smo y e.i. mar:-:ismo.. dtlf'"ant.e pl oob1erno de 
l_á~aro Cárdenas y para ooonerse a la soc1al1=~r1on del 
país aparecería en 1937 la Unión Nacional S1narqu1sta por 
ejemplo. que tendría oran a11ge pero para finales de los 
cincuentas comenzó a perder presencia: otros buscaron 
retomar modelos europeos socialcr1stianos como la Un1on de 
Estudiantes Católicos. En 1939 sur~e el PAN que 
mantendría una presencia permanente pero gris en la escena 
política. en su formación confluyeron tres tendencias 

la vieja raigambre maderista-vasconcelista liberal 
conservadorr.. representada por Manuel Gómez Morín. La 
católica militante de nacionalismo Antimarxisla y 
antijacobino representada por personas que salieron de la 
base y el sinarquismo y la social-cristianR encabezada por 
Efrain González Luna, Luis Islas García y Santiago López. 
El germen democristiano se hizo presente en esa forma en 
Mé>:ico. • (422>. 

En 1946 (cuando estaba en ascenso la Democracia 
Cristiana Internacional> la COPEL venezolana intento la 
adhesión del PAN a la Organizacion Demócrata-Cristiana 
Americana. pero no 11J looro. alqunos pan1stas por ~antener 
éstas ideas fueron expulsados en 1962. A partir de 1960 y 
dado que no se al i1) el PAN. se comenzaron a crear 
organisaos de base como el Frente Auténtico del frabajo 
(fAT>, el Movimiento de Ligas Campesinas <MLC), el Frente 
Estudiantil Social Cristiano <FESC>. el Centro Nacional de 
Pobladores ICNP>, el Movimiento de Acción Comunista lMAC>, 
el Moviaiento Cooperativista (MCl, el Instituto Mexicano 
de Estudios Sociales <!MES> y demás. Inicialmente 
mantuvieron rel«ción con el Secretariado Social Mexicano, 
la Juventud Obrera Católica, la Acción Católica Obrera y 
ciertas universidade~ católicas. Su pretención e~a crear 
un gran partido desplazando de la escena al PAN y la UNS , 
su primer<i manifestación fue el Movimiento Social 

(422) !bid •• pág. 36. 



Oemócrata Cristiano oe Julio de 1~63. ~ero el proceso de 
vino abaJo uor tres causas: "!.- El oobierno del 
Presidente Día= Urdaz se muv1l1=0 oara impedir el ascenso 
de esta corriente. ~-- Los obispos catol1cos comer12aron ~ 

inqu1e1.ars•i' oor lct -rrctncct inc1u1iii:.Lon 1=cttt1Prd1sta que los 
oroan1smos o ase ten1an. t.n el mov11n1r.:on to estudiantil rle 
J?68 part1c1paro11 muy ttct1vament.P,. aliándose con el bloquf~ 

formado por los ~1ar>l1stas-len1n1stas y marx1sti1S 
c~raen1stas... la n1avori~ de las organizaciones de base 
del MSDC. se pasaron a los partidos 1nar>:1stas-len1n1stas o 
frentes aliados a ellos ••. 5.- ~er1as divisiones jnternas 
por el manejo oe fondos y becas que lleqahan de Venezuela 
y de fundL1c1nnes de Ja Iglesia alemana provocaron 
disgustos entre los dirigentes. 4.- De 1970 a 1983 Durante 
este decenio la o.e. perdio prP5enc1a en México~ alounos 
de s11s militantes fueron coptados por el gobierno 
echeverrista. pero su anulación f11ndamentalmente se debió 
a la aparición 1Je la íeologia de la L1berac1ón.n C423>. 

El 24 y 25 de Julio de 1983 se crea en Londr·es la 
Unión Demócrata Internacional. con la participación de: la 
Unión Demócrata Europea. la Unión Demócrata Hel Pacifico y 
el Có~ite Nacional Republicano de los Estados Unidos. Se 
ir,tegró con 22 partidos del mundo d~sarrollado. de centro. 
demócr~ta cristi~nos y conservadores. Su aparición se 
debió al ascenso político de las opciones de derecha que 
decidieron unirse para detener el avance soc1alista. así 
por eje~plo: la llegada al poder de Ronald Reaqan en 1963 
en los Estados Unidos. la reelección de Margaret Thatcher 
en !nqlaterra. la toma del poder de la coalición 
demócrata-cristiana liberal en Alemania de Helmut Khol. y 
de lideres carismáticos catOlicos como Lech ~Jalessa en 
Polonia y Juan Pablo 11 en el Vaticano. Los objetivos de 
la unión serían la defensa de la democracia. la familia. 
la propiedad y la economía de mercado y social. 
"Pertenecen (rían) a la UD! entre otros del Partido 
Progresista Conservador de Canada. la Asamblea por la 
República de Francia (Jacques Chirac) la Unión Demócrata 
Cristina <Khol) y la Unión Social Cristiana <Frans Joseph 
Struss>, Partido Liberal de Japon. Alianza Popul~r de 

<423) !bid •• pág. 42. 
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España (rí. Fr"aga lr1barne)" Pcu-t.1do Cnnser-vador de 
Inglaterra lM. 'i¡1thcher), Co1Rlte tlac1onal Republlc,1no de 
E. U. \R. Allenl." (4:;4¡. 

El embate de esta aqr·up~c1i:in.. los l.ideres .:..nies 
riescr1tos y la acción de ias pueblos soJusoados.. as~ como 
los diversos error-es y ralac1as inl~rnas 11el comunismo 
acharian a~aJo con el transcttrS(J del tiempo todo el 
E'SQllP.ma comunista mundial. que se derrumbaría por completo 
de 1989 a 1991. lras la lleqada al ooder de Mija1l 
Gorbachev en la Un1on Sov1etica er1 los a~os ochentas y 
después el Qltimo intento por revitalizar el estado 
leninista. las utopias ·fueron ~charlos por tierra en todos 
los paises del este europeo y en la misma nación gestadora 
de esta cosmov1s1ón, por sus propias sociedades y sin 
necesidad de ninquna revolución violenta~ puesto que sus 
campesinos. obreros .. clase media v diri9entes consideraron 
que no podia cont1nuarsA en la riccion. 

Esta circunstancias exter·nas darian lugar a que en 
MéMico también se abandonara la via socialista v se 
buscará incorporar a nuestro pais a la esoectat1va 
capitalista-liberal. que sin ser la mas sana .. por lo menos 
es mas realista que la anterior a dor1de se pretendía 
orientarnos. Pero como los cambios no se dan al azar .. sino 
por la oarticipación de Jos seres humanos, en nuestra 
patria los ciudadanos cansados, después de 18 aRos de 
austeridad y de tendencia socialista, en las elecciones de 
1988 v mucho antes de éstas se nternn enfrentando a las 
élites políticas que pretendian dicha ori~nt~ción. Tras la 
catastrófica administración de MiQuel de la Madrid 
Hurtado, Que habia planteado la ruoralizacion del gobierno, 
la vida nacional y la de~ocratizac1on.. prosiguió la 
fractura del sistema político mexicano. Se comenzo a 
gestar en la sociedad mexica11a ttna movilizac1on tendiente 
a evitar continuar el ca~1no socialde~ocr·ata y comenza~ia 

a darse un ascenso de la derecha conservadora. En 1986 se 
celebrarian elecciones para la gubernatura del estado de 
Chihuahua, el Partido Accion Nacional gano la elección 
pero fue despojado fraudulentamente ilel triunfo, este 
hecho fue conocido en todo el país y a nivel 
internacional, marcando el resurgimiento político de la 

<424> lde•., 42. 



derecha a la que se le 1r1an uniendo diversos sec~ores 

emor-esariales. r1e la clase mect1a v Pl1pulares. Hnte e.l 
crec1m1cnto de la derecha internacional y al comen=ar a 
darse en ne:-:ico un mov1m1ent.o parec100. en 1as elecciones 
de 1988 con lC\ -tractu"ra intr;.•rna <Hd Pkl y t.te sus partidos 
aliados.. surcprá la opc1t1n lll.le pretende1"'1a rescatar 
socialismo cardenista con el Frente Democrático Nacional. 
Despues de las elecciones de 1988 v tras del cimbramiento 
del sistema polit1co mexicano.. al haberse aenerado el 
ascenso de las tendencias liberales v católicas en el 
~mb1to política,. el gobierno mexicano se vió en· la 
necesidad de 'lariar su tendencia soci.aldemocrata por una 
de carácter liberal y ~sí sequir permaneciendo en el 
poder.. y a comenz~r a aceptar. no sin haber intentado 
todas las formas de fraude posible, Jos trtunfos políticos 
de la derecha catOlica y liberal del PAN. 

Por su parte, la vertiente ideolóoica del soc1al1smo 
de oposición se intentaría r~~gr11par en el Parlitlo de la 
Revolución Democrática, pero tras su descredito 
internacional comenzaria a perder influencia 
significativamente. 

Si bien no ~•e posible un cambio completo ~n el 
sistema político mexicano~ s1 se logl"'ó la reorientación 
del mis~o hacia un horizonte menos desastroso.. gracias a 
la participacion social. 

En todos estos momentos histór1cos 1~ educación 
formal e informal a estado present~. en ciertos momentos 
ambas esferas se han enfrentado puesto que se presentan 
entre las nnsmas.. divert;1enc1as en cuanto a los valores 
culturales a transmitir. dado la diversidad de 
cosmovisiones existentes como las arriba trabajadas. 

Cs necesario anotar oue en lo presentado en este 
apartado, se retoma tan solo aquello que tiene relación 
con los valores nacionales, en forma muv superficial en 
razón de los fines de este trabajo, evitando valoraciones 
mas amplias, que escaparían a las posibilidades del 
docu11ento. 



CAPITULO IV. RECAPITULACION Y CONCLUSIONES. 

1. LA NACION MEXICANA, 
HISTORIA Y EL PAPEL 
PERSPECTIVAS. 

SU CONFORHACION A TRAVES DE LA 
DE LA EDUCACION. CONCLUSIONES Y 

Una nación es una comunidad de sangre o de estirpe. es una 
comunidad de µeneracion. lmplica una colectividad de 
familias. de mun1cip1os. de provincias. de regiones que 
tienen un mismo orioen común. el mismo genio. la misma 
leni;iua. análo~HiS costumbres. tr-adiciones y cultura. y 
aspiraciones semejantes. Incluso lleoa a implicar un mismo 
territorio. 

Hé>:ico ~ lllli! nación. - En tanto que esta confo.-mado flDr 
una comunidad de estirpe o generación. ya que somos el 
resultado de una fusión de razas. indíoena y espafiola. 
emergemos del mestizaJe, el cual por m~s que intente ser 
negado o atacado por autores oue ren1eaan de su origen. 
es, puesto que e>:iste desde hace siglos y continua la 
m1s11a. conformándose por un pueblo. es decir por un 
conjunto de individuos que se han ido estructurando a 
través de familias. municipios. agrupaciones. 
-federaciones. estados.. etcétera,. aue le han oermitido a 
esta mis111a e>:istir en el transcurso del tiemoo. Esta 
nación se conforma por un m1s~o oen10. es decir. por una 
manera muy particular de oerc1b1r y enfrentar la vid~. por 
un carácter aborigen e hispánico el cual cuenta con 
características de afabilidad, de religiosidad, de 
idealis•o, de amor a la tierra. de respecto a los 
ancianos. etcétera. Una mis11a lengua. la española que se 
ha ido extendiendo y unificando a traves del tie•po, 
evidente•ente perviven otros· diálectos, pero no configuran 
una lengua. En cuanto a una misma cultura. esta se 
encuentra actualmente diversificada, un tanto 
heterógenea, debido a las diversas pugnas internas como 
e>:ternas que se han venido dando después de la 
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independencia, para reor1entarle: sin embaroo 
las principales características que han sido 
pueblo mex1cano, que le nacen con~ar con 
distintiva. 

perviven alm 
propias del 
una cultura 

Durante diversos momentos historicos se na aado una 
disputa en lo referente a el origen y fu11damento de la 
nación mex1car1a. se han gestado las corrientes hispanista 
Goma 1ndigen1sta <los terminas no son los mas apropiados>. 
querienoo resaltar cada uoa de ellas las hondades de 
expaRoles como aborígenes, afortunadamente en los ultimas 
afias se ha gestado una corriente histórica mas mesurada, 
tanto en los sectores ur1iversit~r1os como en el Colegio de 
Mé:<ico. intentando conocoer v analL!ar la historia de 
nuestro pais desde un punto de vista mas critico, 
recuperando con ello el mestizaje. y eliminando las 
11 levendas negrasu oficialist~s. Lo anterior da luoar a 
percibir los elementos culturales esenciales de nuestra 
nación en forma mucho mas clara. 

La realidad individual f.Q!J!Q al socio.l §.!l. encuentran fil!. 
movimiento. L.¿, nación m1 sma se ~ncuent.rc\ en un 
transcurrir, algunos de sus elementos constitutivos vari~n 
sus car~cterísticas. oero sigue siendo ella misma en tanto 
Que conserva sus aspectos fundamentales en lo esencial 
lpor ejemplo la lengua. la cual varia en algunas de sus 
particularidades, pero permanece>. La nación sufre 
trans~ormaciones a lo interno como a lo externo, pero como 
espacio de encuentro es válida en tanto que así la siguen 
considerando quienes la integran llos individuos>. va que 
hay que recordar que la nación se da en el orden práctico 
como en lo intelectivo de las personas: incluso una 
revolución no cambia el conjunto de una nación. tan sólo 
modi+ica algunas de sus vertientes, la causa se encuentra 
en que la nación es producto del conJunto de sus 
qeneraciones v generalmente una revolución solo es 
~roaucto de una de éstas. La nación como ~edio de 
co•unicación con otras co•unidades. representa también un 
escudo de defensa del prop10 ser ante las influencias que 
pudieran considerarse ne-fastas. 



La nación me>:ic.:·tna es una estructura 1ntermedi&:1. entre los 
¡J;t;i~antes .Q.g ..':!!!. ~!..?. ~~~tl·~~slrJ:!fJur~ mundial-d·; IL~.!_ses. -
Y aaoo que el hombre fll es c0mpleta1nnnte blteno o 
completamente malo por natur~leza. 1J1cl1a estructura a la 
vez que le oosib1l1tct alcanz¿\r un desarrollo de sus 
facultades 10 por lo menos le aa la pos1bil1dad de ellol V 
comunicarse con los otros. representa una especie tJe 
escudo ar1te las agresiones que le pudieran venir de lo 
externo y una posibilid~d de proyección de conjunto. Lo 
antes anotado es válido desde los Pspac1os de acción mas 
simples hasta los mas co1nplejos. 

t1.é>:ico es una nación, Y. ~2 !l~J~.~;c~rio g~ .?_i.9..ci g~J:!.do 
i;.pmo element_g de 1!.!!.!!l•d.-

Los het.bitantes de nuestra patria. P.n razon de su 
tendencia innata a aaruparse v reagruparse constantemente. 
han ido conformando diversas estructuras que van desde la. 
familia e incluso hasta al comunidad 1nternac1onal, 
pasando por las provincias o mun1c1oios. los departamentos 
o estados, y las naciones. atravesadas todas estas 
instancias por los llamados organismos naturales o cuerpos 
intermedios <instancias de asociac1on que se encuentran 
entre la familia v las estr11cturas de gobierno), como: las 
asociaciones. sir1dicatos, federaciones, conseJos, 
institutos.. asambleas. coordinadoras, colegios, 
confederaciones, etcétera> vertebrándosP asi el cuerpo 
social. Dentro de estas agrupaciones se entremezclan 
individuos de diferentes esferas sociales.. de acuerdo a 
diversos intereses, ya sean económicos, políticos, 
aiectivos, religiosos.. profesionales, intelectuales, 
deportivos. y demás. es asi que se buscan solventar las 
necesidades y acrecentar el patrimonio personal como 
colectivo. 

Siendo la nación una instancia socio-política de la 
cual se pueden obtener Olás beneficios que perjuicios, 
conviene su existencia y fotalecimiento de México, de ahí 
que sea necesario analizar los elementos que le 
constituyen, los elementos que le dan unidad, para 
fomentar con ello su fortalecimiento. 



B eesal'" de los j1ifeJ'"enj;es <; _ _aJnl)j,os ~l!P_~Jjllenti!_<!PJ! q_esde ]'_!¿ 

?..!:!r..oimiento hasta J.~ fl!fJLtaJj._fL~ . .9_,_. tª DMª-~~_1~!1 m.~..?i-1U!1?'! hP. 
eermanec1d<;h. fl..Q pbsta_Q_j;~ tª ~~9..!1-ª. ? . .R.<;.t1'J. 't. e_rij:re J...ª
f-!ducación ±2.!:1!!..tl ~ trr.±f'x..m.tl .!:.~.Q..Q .<!~ ~--º.?. :tf1..!;.!Pr~~ ~ ~ª
<;onstituido la llili..<!..ª-º. j:l_g D_UestU! nación !1_j; !Ü Ji!ducativo.-

ú1versos factores han inteqrado a la naciór\ 
mexicana ct través de Jos siqlos. nno de ellos. el 
educativo. reclama ur1a part1c11l~r atención. en tanto Que 
ha servido para transmitir v conservar un sistema de 
valor~s culturales. el cual se h~ venido conformando en el 
tl'"ansr.urso del tiempo. 

El factor educativo pt1ede analtz~rse desde dos 
ángulos particulares. el +ormal e informal. ambos 
contJ'"ibuyen en forma substancial en la CJ'"eación y 
transmisión del bagaJe cultural y valorativo de una 
nación. Veamos en resumen como se ha venido gestando 
nuestra nación en el decuJ'"so de los siglos y como la 
educación formal e infol'"mal a contribuido a ello: 

DifeJ'"entes cambios han e>:pel'"imentado los ~ 
cultura.les de la nacional id ad me>:icana, desde su 
surgimiento hastc. nuestra ~..!.s.. Qero sigue permaneciendo 
~ fil!.§. elementos distintivos.- Veamos alounos de sus 
aspectos: 

Etapa de la Conquista ~Colonia.- Fue en la etapa 
colonial cuando se inicia el mestizaje racial y cultural 
que ciara cueroo a nuestra patria. Es en este oeríodo donde 
se configuran valores de la civilización occidental 
católica en nuestra patria, como los siouientes: 

En el valor de utilidad, se mejoraria y/o 
introduciria en la agricultura y en lo general se 
l'"espetaria la mayol'"ia de las propiedades de los indígenas, 
la oanadería. la minería, el comercio, la naveQación v el 
tra~sporte, posibilÍtándose la mejoJ'"a mater1~l de los 
pobladores. En el valor de belleza, las manifestaciones en 
las bellas al'"tes como la pintul'"a, la liteJ'"alura, la 
escultura, la arquitectul'"a Cde 1530 a 1580 se constJ'"uyó el 
grueso de la obra material de la colonia, cerca de 250 
obras arquitectónicas, monasterios, conventos, casas de 



~ob1erno v oe t1ab1tac1on. ~tcetera1. la orTebrer1a, el 
canto y otros. en aonoe se conJugaba lo mest1~0 v Lo 
religioso. En el valor r1e oondad o soc1ab1l1dad, ~1·r1uevo 

est~tus oe a1an1t1ad de la n1u1er: la estr11ctura monooam1ca 
de la fam1l1a: el mest1=aJe racial a raiz de las diversas 
mezclas t1ue se ger1erar1an: la unidad entre la autor1oad 
polit1ca y la autor·1a~o y rel101osa dándose pFe~m111enc1a a 
la segunda y de la cual dependeria la pr1ruera \situac1on 
que de suyo era v1\ 01da por los m~soaricanos. pero con 
contenidos distintos); la estratificac1on social con 
apertur~ para que se pudieran ir1cofporar 1r1div1duos a los 
diversos estratos sociales (hasta cierto arado), así como 
la aparición de los gremios o cuerpos intermedios 1je la 
sociedad que conlaDan con una estructura \' fortaleza. Er1 
el valor de verdad. en la educ~cion y 1~ c1enc1a Que 
mantie11e la unidad entre la vida rel101os~ y civil de los 
ciudadanos. pero con contenidos d1+erentes: la lengua, la 
legislac1on. la filosofía v la relig1on constituirían la 
cosmovisión unitaria de la colonia alrededor de lo 
religioso. Lo relig1050 y lo nacional se conjugaron. los 
valores de utilidad, belleza, bondad v verdad se 
comenzaron a impregnar de esta cosmovisión. 

La educación formal e informal se 
impregnadas de la espectativa indi~ena e 
comenzarían a entremezclrtrse oara conformar 
cultural. 

encontraban 
hispana. que 
un mestiza je 

Etapa de la Ilustración.- Fs i:t raiz de la f1pcKet de 
la Ilustracion, que los valores oue giraban alrededor de 
un teocentrismo comenzaran variar. de los valores 
espirituales v humanistas se comenzaria a pasar al 
antropocentrismo ilustrado en las esfer~s gubernamentales. 
Es a partir del aRo 1700 oue el imperio espaRol comenzaria 
a orientarse hacia el ut1!itar1smo economt~o con la 
lleoada de los barbones al poder, y se iniciaria la 
decadencia hispana y el ascenso los imperios francés, 
inglés y estadounidense así por ejemplo: las misiones 
colonizadoras se detuvi.eron por abandonar las a su, suerte 
el 9obiel"no i.lustrado: comen·zarían a verc;e aument~dos los 
impuestos para el sostenimiento de las suntuosas cortes y 
la nobleza peninsular~ estaría en auge el centralis111~ y el 
despotismo ilustrado espafiol. se expuls~ria a los jesuitas 
de las colonias y la peninsula. oue constituian las 



promotores nr1nc1pales rte la colon1zac1nn v la formac1on 
de las clases dtriaentes en la Nueva Esoa~a; se impediría 
el cultivo y comerc10 d~ ciertos productos para ·favorecer 
a los oen1nsulares; ~u1ner1taria cons1der~blRmen·ce ol 
·~~vorec1m1ento a esoa~oles en los puestos d1rect1vos. 
etcr.tera. 

Ante la preem111enc1a de unos valores de cosmov1sion 
colonial mest1~a. comenzarár1 a fjgurar los ae ur•a 
espect~t1va renacentista ilustrada. en la tormaciOn de las 
élites mex1ca11as. 

!;t«p« indfil!endentist<1.- D1•sde el s1glo XVII Yil se 
había conformado u11 ~soir·itu nacionalista en Ja Nueva 
E.soaña. se el¿:~boro nna cultura Que recuoeró lo vivenciado 
por los naturales v lo5 h1spanos. existen ya diversos 
documentos en los aue se man1festa este sentir nacional. 
Tan real era la v1venc1a 11acional1sta Que la Indepenüencia 
sólo ouede entenderse en este a1nbier1te. la separac10n de 
EspaRa se da con el fin de no perder los valores 
«dquiridos dur<1nte 1<1 Cnloni«, recuérdese que ésta se da 
fundamentalmente con el fin de no depender del Imperio 
napoleónico oue hab1a invadido y desorganizado EspaRa. y 
que los intentos previos a este momento habían fr<1casado 
en razón de no contar con el suficiente apoyo de la 
población. La Nueva Esoa~a ya se siente Jo preparada para 
pasar a ser el México Independiente. de «hí que se<1n 
aceptadas sin gran derramamiento de sanqre las tres 
Q<1ranti<1s: de Indeoendenci•. Religión y Unión proouest«s 
por el Plan de Iuuala. 

Los valores nacionales coloniales mantienen su 
vi9enc1a sin grandes cambios. pero continua la exoansion 
del enciclopedeismo liberal en l« form«cion Y accion de 
hs élites. 

E::tap_~t r·et-ormistª-.:....:- Oes(1Ués de 1 a Independencia se 
gesta un desorden profundo en la estructura politic«, 
econó•1ca y social mexicana. en ~azon de fracturas 
internas y de influencias extranjeras. Dos hechos destacan 
en este periodo: 

- El primero es el desg«ja~iento del territorio 
mexicano, con la pérdida de Centroaméric« a la caida del 
imperio iturbidist« y la pérdid« de la mitad de nuestro 
territorio, en la guerra de 1847-1848 con los Estados 



Unidos, 
Hiaaloo 

a traves de los tratados ue la villa de Guadaluoe 
se perderi~n ~.20~.039 kilon1etros c11adrados. oue 

1mpl1caron las prov1nc1:t: de lP>:as. rmt"'\.'O rlt:o~-:ico y Alta 
Lal i forn i a= 

- 1 el seoundo,. const1tu1do oor eJ proceso de re-rorma 
Que tiene que ver co11 ia esencia de la n~c1on.. el cual se 
inicia era 183.5 con Vale11ti11 lJome.z r·ar·1as. continua con le\ 
Const1tuc1ón de 1857 y términa con l~s Leves de reTorma en 
1Y59 v 1867. En esle Qltimo se presenta un rompimiunto 
entre las relc:,cionE.\s lc;tlesi.ct-Estado que se habiC\n 
establecido desde inicios de la Conquist~.. v que de ·suyo 
en Pl suelo me>:icano tenían también s11 antecedente en los 
~nt1onos 1ne>:ic:anos.. con ello los •.1 ~dores n~cionales de 
rel101os1dad,. educación y cnltt.tra eri Q•?neFal empezaron a 
ctesplazarse. Se irán incorporando rle manera generalizada. 
en la educación formal P. informal. los valores de corte 
liberal v debilitándose los de indole colonial cato11co. 

El Porfiriato e Con li'I. d1ctad11r-a Los pclstu.Lados 
liherales con·tinuarian su explans1on en nuestr~ patria en 
todos los ordenes de los val.ores: en el de 11tilidad con la 
introducción de la industrializacion. la permanencia y 
crecimiento de las haciendas v latifundios ~ 1·aiz de las 
leves de deslindes, a11ge de todo el campesinado v la 
aparición de la clase obrer~= en el valor de belleza la 
expansión del liberalismo positivista v del romanticismo, 
así como del afrancesamiento de tendencias artísticas; en 
el valor de sociabilidad, la total desmembración de la 
sociedad al impedir su desarrollo politice v particioación 
del pueblo en la constitucion de la autoridad, el ~jército 
tendría como principal labor el mantener quietos a los 
nacionales, las relaciones Iglesia-Estado se mantendrían 
alejadas. se f~vor·eceria ampliamente a los e~tranjeros que 
realizab~n alguna labor económica en el pais; en el valor 
de verdad, se introdujo el positivismo comtiano, 
conjugándose con las 1deas ilustradas y dando luQar a una 
confusión a11plia en los valores nacionales. el ~obierno 

continuaría apoderándose de la educación fo,.-mal V le 
imp,..egnaría de tales ideas; asi también. coi.enzaría a 
hacer su apariciOn la cosmovisión socialista. en algunos 
sectores reducidos. 



Etapa .fl~ !..ª f._~_y_qJUC..!.é..'l.~..: fue t~St.!~ l11?ciio h1st.ór1co el 
que dio or1uer1 at ~c·tual sistema nol1t1co mexicano. 
a.iterando Jos valores 11r.c.c1onc:des. 31r~nuo conr1nuac1ún del 
liberalismo. Pl ons1t1v1sn10. el rad1ca11smo y el 
soc1a.i1sffio. Alounos cambios oue comer1zar1an a oes~arse son 
los s1gu1entes: t.n i;:~l Vi:tlor ne ut1l1dc:.o: l::< prop11?da.d de 
la tierra. .la rees1ruc:tnrac1on terr1 tortal. las 
naciorta.tt::acione~. 1.:1 iunpl1ac1on Lle las co111un1cac1or1es .. t.n 
el valor de belle=a: ~l nacionalismc1 libet·al y socialista 
impreqn~ria el mur~l1smo. la pintura. la poesía. la 
literatura, el canto. ~l baile. lA orfebrería. la5 
artesanías v el deporte serian usados por el sistema como 
justif1cac1ón de su permanencia.. En el valor de 
sociabilidad: la destrtt~turación ele la familia. la 
conformación de nuevas ciudades. la coorporativi~acion 

forzosa de los cuerpos intermedios al gobierno. la 
aparición del partido político oficial y la su1eción del 
ejército. la persec11c1on a la iglesia c¡::dólica por la 
leoislac1on y las ft1er=as armadas, asi como la respuesta 
de los ~atólicos t1asta est~blecer t!n "modus vivendi 11 

permanente. la aparición dP lr.ts 1nstituciones 
revolucionarjas. En el valor de verdad: Pl auoe de los 
valores de la cosmovis1on liberal y Ja socialista, asi 
co~o la resouPsta y auoe deJ cato11c1smo en el primer 
cuarto de siQlo. la obsnrcion de la ~rlucac1ón oor parte 
del Qobierno. 

La revolucion implicó el reordenarniento de los 
valores nacionales~ plasmandose en la constitucion de 
1917. de ahí en adelante. tal documento marcar1a el modelo 
de nacion que buscaría formar el oobierno. Los valores de 
la cos•ovision católica comenzarian a desolazarse y se les 
atacaría en todos los campos con Jos gobiernos 
revolucionarios, a través de la educac1on formal e 
informal. 

El Desarrollo Estabilizador.- Como continuacion de 
la revolución, pero con una 1deolo9ia diterente. gener.,aria 
variantes en la sociedad Mexicana. Desoues de la 
inclinación socialista y una vez terminada la Segunda 
Guerra Mundial, dada la estrecha colaboración que s~ tuvo 
con los Estados Unidos v ante la posibilidad de llegar a 
perder el poder la familia revolucionaria, se daría 
apertura v aplicación de los valores de la cosmovisión 
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liberal. Ha.br-ía nn ¿1uae econom1co s1n sentido soc:1al .. 
la industrialización acelerada,. c•J c:onsl.lm.tsmo,. el .lento 
.:1bandono iie l~c r.1gr icuit.11ra,. r:l .~uo1;:1 de las v1as dP 
comun1cac1on. li:.1 ut o.:tn1.:at:1on '.' cosmooplit1::ac1011 de 1.: ... ~;, 
ciuoaaes: el ma11e30 clf:• Ja (l\it.ur·a como instrumenr.o 
tHJlítico!'I el desarrollo ele los meo1os ne com11n1cacion v e.L 
moldeamiento mas1-t1cc:-.dor- ciPl pueblo,. Ja cnlt.ur-a de pctoel~ 
La caorporat1v1zac1on social y los c11erpus intermedios sin 
libertad de ar:c1ón,. la n11la pa1 .. t1c1pac1on civ1ca-pnlit1ca. 
la antide~ocrac1a v el 11nipar-t1dismo.. la 1oent1ficación 
del partido político con el gobierno. del gobierno con el 
estado v del estado con la nación,. la moral liber~l v la 
secularización de la sociedad. la desestructuración·~ocial 
con el auge de las familias desunidas por diversos 
factores.. la oener-ac1ón de nna clase meo1a c1tadina .. 
educación laic~.. naturalista v matPr1al1sta. cierto 
cr-ecim1ento científico 11 tecnolóqico. Es decir. una 
variación en la mayoría de los valores nacionales. 

El Netcionetlismo _Revolucionario. - Esta Ptapa que dP. 
vital importancia comprendera de 1970 a la fer.ha. En el 
sector o-ficial se aenero una nueva tenaenc1a que encontró 
su punto de partida en el ideólogo y polit1co del sistema 
Jesus Reyes Heroles. cuya postura planteó la intencion de 
generar un nuevo modelo de nacion. que implicaría la 
int.r-oducción de n11evos valor-es na.cicmales <utilidad,. 
belleza. bondad y verdad). En este periodo participarían 
los expresidentes Luis Echeverrla Alvárez. José Looez 
Portillo y Miguel de la Madrid Hurtada. el maestro de 
éstos ült1mos y contempor~neo del pr-1mero ser1a Jes~s 

Reyes Heroles. Durante esta etapa se transfor-maria la 
ideolo~ía del partirlo oficial,. al introducirse c. 5llS 

documentos r-PctorPs en 1972,. los ~ost11lados de: el ~stado 
social de derechn. el nac1onal1smo revoluclonarlo 
<tránsito al socialismo sin oasar oor- el r.apitBlismo 
i.ndustrial) v el liheral1s1no socittl; se r-e!acionar-ia al 
PRI con la Internacional Socialista y se trabajaría con 
ella· a part"ir de 1975: se elaborarían v buscarían 
implantar el Plan Básico de Gobierno 76-82 <de•ncrac1a 
social. derecho a !a infor•ación,. olan~aciOn de•ocrática. 
econo•ía nacional revolucionaria v fortalecimiento de:I 
llamado terce~mundismo.. que no era más que un socialismo 
de linea moderada>: se crearía la lev de amnistía para los 



presos polil1cos y guerr1lleros oe i=qu1eFda ~va con t.EA 
se había incorporado a muchos d1s1dentes de esta formac1on 
al s1stemaJ: se h1.~o en 1978 u11a r~for1na aolit1ca oara 
1r1cnroorar electoralmente a 1~ 1=qu1erda v a la derecha 
po1it1cas de ooos1c1on. oara hacerles 111anPJu~les; el Pl~n 
Nacional oe Desarrollo 1Y82-1YB8 con las tesis dw 
Nac1onal1smo R~voluc1onario. Democratt~ac1ón Inteoral. 
Sociedad 1qual1tar1a. Rer1ovac10n Moral. Descentral1zac1ón 
de La v1da Nacional. el desarrollo dt~J. empleo y el combate 
a la inflación. así comn la planeación democrát1c:a) .. I>icho 
proyecto riió luoar a diversos cambios cor1stitucionales. 
como la introdt1ccion de la gestoria económica del estado y 
el sistema nacional de p1aneación. 

La ed1Jcación formal +u~ orjentada en este sentido. y 
algo semejante se intento a tr~vés de la informal, 
lográndose un gran 1mpacto en ciertos sectores ~litistas~ 

en los valores nacional.es. 

De 1970 a 1988, la sociedad advirtió un completo 
desplo~e del pa¡s. prácticamente en todos los ámbitos, 
esto dió luoar a que se comenzará a cuestionar al sistema~ 
la magnitud del problema oaneró una reacciOn de 
indignación sobre todo en la clase media emeroente 
!producto del desarrollo estabilizador>. ~ste proyecto 
afecto sensiblemente los valores nacionales y su resultado 
fue desastroso. para 1988 el sistema político estuvo a 
punto de venirse abajo. la ra::on. fue la oarticioacion 
intensa de la sociedad oara modificar el rumbo que 
pretendía darse a la nac1on. a los valores nacionales. El 
siste11a no tuvo mas opc1on oue modificar su espectat1va 
ideol69ica. y oe una cosmov1s1on socialdemocrata comenzó a 
girar hacia un liberalismo capit~lista. 
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2. ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA DE LOS VALORES DE LA NACIDN 
MEXICANA. 

En tooos los momentos n1stor1cos ant.es oesc,.-1tos. la 
educación farinal e 111for1nal a estaao oreser1te. en c1er'"tos 
momentos a1noas es~eras se n~n er1~rentado puesto que se 
orese11tan entre las ~1sm~s d1vergenc1as. El mane10 del 
aparato educativo legal mexicano ha sioo indispensable 
co~o medio para mantenerse en el poder. el gobierno tia 
tntentado la mooificac1on de Jos valores 11~c1onales a 
traves del ffiismo. oero su ef1cac1a no na sido la que na 
deseado. porque la educación informal mexicana ha seguido 
confor~ando a los mPxicanos y ha oos1bilitado qt1e la 
sociedad al verse v1olentada oor la estructura 
gubernament.al responda con tod~s !:Hs eneraias.. Unr... de las 
ense~anzas oue podemos adqu1r1r oespues de este repaso. es 
que los valores nacionales los cenera la sociedad y cl1ando 
estos pret.enden ser implantados desde r.ir-rtba oor med10 de 
diferentes mecanismos como la Pd1tcación formal, es muy 
difícil oue penetren al pueblo, pues P.ste. orientado por 
el sent1do rom~n. va el1Qiendo ~ tr~vés de la ed11c~c1an 

inf·ormal é4.ouellor; aue considera le son m.;i,s prooios v que 
le oosib1litan una mejot"" e:üstencia. Algunas oersoect1va.s 
que pueden esbozarse. son: 

El ~ del siguiente siglo será lo ™los me::icanos 
queramos.- Deoenrlprá también oe la ln~luenc1a de las 
corrientes oolit1c~s. económicas, sociales v rel1g1osas 
internacionales. y de los valores que estas sustent~n. va 
que siempre ha tenido fuerte influencia en el 
desenvolvi~iento de nuestro pais. 

El estudio de la Historia Universal nos deJa claro 
que en todo tiempo y lugar. las ideoloqias políticas se 
influyen en todas direcciones. Winston Churchill decia que 
la política internacional condicionaba la política 
nac1onal.ªLa actividad política tiene su or1aen en la 
naturaleza social del hombre v en la necesidad· oue tod~ 
sociedad tiene de contar con autoridades investidas de 
pode,.-, para oue desempeñen la +unción de gobierno. rtas 
como la acción política no se da en forma pura o simple. 
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s1no Que se asocia ~ ia reJ1q1on. la iilosoTia. l~ 

econojnia. l~s pa~1an@s numanas v Ja técnica. se 
conTorman sistemas ioeoloo1co-ool1t1ros oue. oor un l~do. 

ouscttn e;.:oana1rse v r.onOlUStEtr mavor-es a111b1tos de validez 
v por otro. eJercen Jr1f 1u1~nc1a v ~tracc1on soore hombres 
de d1versas lat1tuaes. S@ 1nteqran as1 corrientes y 
ruerzc:ts polit1cas internc:1c1onales oue s1 bien tienen un 
eo1centro oer·recl.ameni.e local1::auo. 1ooran r..rra1garsr~ e-n 
las mas distantes v diversas ;oc1edades. Provocando 
importantes efectos encontrados en 1~ organ1zac10r1 
politicir de los oueblos. '1 (42~i). f"iéNJco ha recibu.lo el 
impacto de éstas corrtentes interr1ac1on~Jes y h~ aceptado 
postulados de las mismas y tamo1en ha desechado y 
desechará aouello que como nac1on no considere 
bE>neficioso. 

Es indispensable tener presente, 9-lli!_ .!.!!. educación, la 
actividad económica, la estructura de la sociedad, la 
actividad política l!. la vida cotidiana~ la.s comunidades 
humanas, 2..Q!!. Ja especificacion de las cosmovisiones ™ 
les animan, de los valores ™ les conforman; E!..Q!:. lo ™ 
las instituciones formales deben tener coincidencia con 
los ill.rn propios de las naciones.-

Ciertamente, h~n existido orovectos de reorientar a 
nuestra nación a partir de su 1ndepenoenc1a, como ya heMos 
visto anteriormente Q... dichos susoensos ideolOQ1cos 
provienen en qeneral de ~atr1ces un1versal1stas definidas 
en el Occidente a partir de la Ilustración v la Revolución 
Francesa. v consolidadas illerced a la ciencia mocrerna y la 
revolución industrial ••• Asi las cosas. se aovierte oue la 
crisis (actual) consiste en oue tales valores están siendo 
objeto de una doble operac1on critica ~cr1s1s-critica>: 

oor una parte, se esta poniendo en tela de ju1c10 su rango 
en cuanto a justificación histortca de Ja oreeem1nencia de 
los paises dominantes: por la otra. están siendo 
injertados o emulsionados en y con valores de culturas que 
la historia e•pezó a dejar al mar9en desde el siglo XVI v 
que hoy. concluido el ciclo empezado en el Renacimiento. 
reclaman nueva~ente un papel en la definición del quehacer 

1.425) ~en ~Marco ••••. op. r.it., págs. 2-3. 



numano ••• En los valorp~ de 1luesTr~ epoca toda.v1a <estanJ 
oresen~es: el ~ac1onal1smo •\• ~l oos1t1v1smo1. as1 como gtt 

negación rom:lnt1c.::t: Jét r.::.ic1onr.'11zac1on del t:staao {der-~cho 

•.¡ O!H-ocrac1a.1 11 ~u 0(1Qc.ic1on 11i1tt11"'"~11sti1.-soc1al1sta: ! <-t 

~conomía oal1t1ca de ios r.:l%s1cos v su cr1tic~ 

inar->asta .... ·1 ~426). 

Para los 1nlearantes uel sistema. oolit1co 1nex1ca1lo, o 
de lo Qlle tooa.v1~ queua. de él. la Revolución y el sistema 
~manado de el, ha ido model~ndo el provecto mas compacto y 
un1tar10 drsde ia Col~n1a oara n1odif1car los valores 
n~c1onales, ya oue ha loarado 1r uniendo a la socied~d 

Las elites lo oul1eron v lo m.::1neJaron~ las úlasas ln 
asimilaron a s11s trad1r1oncs y a su sentido común. '51 el 
por-tir1smo no logro r.:rear ~ una c:r.dtura propia.. la 
Revolución trajo cons190 el Arranque de una revnluc1on 
cultural que. ;tl menos durante \.'C\r-1as décadas. dió una 
estructura al pais.'' <427>. 

a pesar de los intentos gubernamentales, 2. partir de la 
llegada de los liberales al ~ E!2J:. ™ otro modelo 
de nación, otros ~nacionales ~ transmitirlos ª 
través de la educación formal ~ informal._ en uno '.>'. otro 
intentos, han llegado 2. manifestar fil! ~de eficacia 
que:.- "Let herencia r:olon1al de Mé:·:ico (más Que la 
precolombina: no se ouede hablar de México sino a oartir 
de la Conouistal sioue de alouna manera viva. a pes~r de 
la Independencia v del orovecto liberal, ~ pesar de la 
11ueva apertura oorf1rista ae la economia mexicana v del 
ritmo del crecimiento econom1co.. e incluso a oesar del 
influjo de la Revolucion Mexicana." 1428). 

~o les ha Quedaoo mas que reconocer los hechos y 
percatarse de su fracaso en el manejo de la educacion 
+ormal y de su intento oor generar una nueva cultura. un 
nuevo sentido común social uEn el aspecto estrictamente 
cultural sigue e>:ist1endo una separ-ac1on entre las 
culturas cie las élites. incluso de las"aue se inspiran en 

(42b) Camacho Solís, M. op. cit., págs. 1-2-8. 
14:~7> Ibid., pág. 17. 
1428> Idem. 



el mar~:t1Do. v la conc1e11c1a oonuli1r. con i;u sentido comün 
y su tenaz adherencia a la relio1on católica: pero tamb1tn 
con su insalvable leJa111a resoecro de 1a poiit1ca v las 

1·.'111 • ~· . · ' · · ! 1 1, 1 1 r J , ~ 

• ' !. 1: •lf. l. 1_<:1P··: ~ ·;1 .,., 1 

aoenas s1 rnanerc. de sobre'l1v1r f:'l1 un medio aparentemen-ce 
propio. en real1dao aJe110 v hostil." \-i-¿'fJ. 

Solo l& cosmov1s1on catol1ca color11al articulo de 
mar1era mas armon1ca a las elites con la sociedad. va que 
ambas aceotaban e intentaban vivir los mismos princ1~1os. 

a pesar ce las diversas d1screpanc1as que eNistieron y de 
las problemáticas que enfrentaron. 

oll 1.! 

F'•ra los gobiernos liberales del sialo p•sado ~ incluso 
tl actual, ajenos ª- la los ~lores Qs~ .lª- cosmovisión 
colonial de !.'!! sociedad, México fl_espués de l• 
Independencia lli!_ tenido tl PLQ_blema de conformar ™ 
identidad cultural nacional.- 11 

.. ~.Est=i-Jcir?ntidttd. romo 
her1os v1sto. la ha buscado.. a lo largo de su historia 
1nriependiente. en los provectos de un1versal1smo 
t2leológico Que emanaban de los paíse~ ir11l11str1al1zados. 
Pero por alguna razon. oue es precisamente lo que nos 
oreocuoa .. con ning11no d~ tales provectos. o sea. ni con el 
liberalis•o. n1 con el pos1tív1smo. n1 con el darw1nismo 
social. v.. después de resuelto el problema 
oostrrevolucionario de la instituciortalizacion. n1 con la 
económica keynesiana. n1 cor1 las doctr1nas postbélicas del 
desarrollismo. hemos resuelto el problema de la identidad 
cultural. soci'41. ética. en una palabra. de r'lé>tico." 
<430). Y ciertamente no ooorán resolverlo. ya oue sus 
plantea•iento emeroen de oostulados de carácter utópico 
que distan de tener realidad concreta, se ha pretendido -
siguiendo los criterios de riarx v que son resu•en del 
proceso secularista de la sociedad emergido a oartir del 
Renaci•iento. que el hombre es para el hombre el ser 
supre110 v que no se trata de entender.. de conocer la 
realidad. sino de transfor11arla- construir 1ma 
civilizaciOn v cultura Que nieaa la trascendencia del ser 
humano v que no ha oodido penetrar la filosofía concreta 

(429> lb id •• pág. 18. 
<430> Ibid., págs. 18-19. 



flldi 1!l~racLtnn comun. 1111P. ;111 r ;:i11t~s ~11u..:11Dt'""4C1n1u~s 

.nen tales. 5e s1t:?n'te Oi\r·t it.:1oe •Je •tnct n:~d lOZHl en l ~ c.ucd 
se entremezcla lo eso1r1tua1 v d1~1no. 

El or-ovecto de ni:tClon emera1ao rte i~ i':evoluc1un. 
c1e~tamente na sido ~1 ae mavor uos101l1d~oes oe 
'mplantac1on aesae ar~1oa. v ~el a•Je ac~u~lmen~e somas 
her-ederos,. OPro Ql\e rtün no nennea et la :=.oc1eUad. 

fil¡te !i! situación fül.le~ !lescrit_h y de-eQués flg lP.2 l!JÜ~ 
q.!J..g el sistema O-ª r_gf_ibido ª !;~ª-.!:~ ~ J...9..§ ~rrores 
cometidos f[g .!.'.lZQ .'! !_;i i.g_cha.._ y ~'!!.\'. .l_;_. p_irr_!!@.!1'lllfia .Y de 
~ resur-gimiento y Alif:_§'Jl§Q p_g ~ ~Q-~.ffi.DVi~.tóJl !J.!>~Ltl 'L 
de J._ª ~filROVIsión cris\.!..~ . .!L~. Y- §.~ y_a_l.Jl.I.~?...:!. ?-ª ha .9..P.iªº-Q !U! 
1!_lqunos MJ!.ectos I!Qr. ill!.'! knde_!)J;ia j.ib\U:;<-1 y g_lur_alist«. -
Ya en otro mon1ento. se adveFtia PSt~ pos1bi1idad y en la 
actual1oad se esta aando. oe ani QUe resulte corlveniente 
releer exoresiones como la s1r;iu1ente: "Sin emban;io. no 
solo cabria. sino oue es 1Jrec1so refle:.:ionar sobre .la 
razon de ser v los alcances de un or·ovecto oluralista que 
parece l~ meJor via oara la evoluc1on de las estructuras 
sociales v Políticas como las del r'le:.nco etctnal. étsí c:omo 
oara prosequir la búsoueda de 11na c1vil1z~c1on comoatible 
con los valores v la part1cioac1on. 

El oluralismo.. en su asoecto instrumental. se 
entienoe cotBo la convenienc1:1. inst.1 tncionai de evitar 
con+ront.nc1ones 011e ponq~n en ent.red1ct10 la vida de l~s 

instituciones mismas. En este sentido ~l olt1ralismo es. 
inás que naact. trn arm1st1c10. 11n e;:oedumte oara oosponer 
11n conflicto oolít1co quizá tambien social. En su 
connotación m3s ampli~. el uluralismo es una· ~ia oar-a 
encontrar formas racionales. DMC1-f1cas. legales. de 
solución de l~s contr<1d1cc1ones: se a~oli« la libert«d 
p<ir« aue el propia oeso de l<i libert•d imoid« la <1nt1l<1ción 
historica de los contendientes. La ~ntermed1ac1on se da 
sol«•ente para que l« orop1<1 colect1v1dad defienda su 
libert«d. p<ir« que los cuadros ooliticos de l«s distinta~ 
~acciones escojan formas económicas. es decir. menos 
violentas. o no violentas. de lucha por el poder. 11 (451). 

(431> [bid •• pá9. 21. 



La actual ~dm1n1st1rac1on s~t1n1s1~ v su provec~n. 

1mol1ca lo antes ctescr1to. 1:. =.rH:n .. t11r~ oi1r.;. .:-v1,..nr oerot:r 
la 01recc1on dPl prr1res~. ~n iodo5 las ~mo1tos. 0n ~I 

campo la aoer1:ura a li:t. l lfHfft:td cetmpes1n21. ?n U• u1ousl.r1i'-t 
la 11ber~fia de acción a jo~ emores~r1b~ •1 ''oreros. ~11 

cuanto a la lQles1a. l~ pos1b1l1a~d ae contar con un 
ámbito de acc1on l~u~L1z~úo. t~n f.11 oart1du o-t-1cial •.111a 
reest.rur.turac1on v para co11 otros l~ vos1b1liOc.o dH lct 
~lturnanr.1a en c..lgunos ou~sios de poder, pero siempre para 
sostener a la +etmtl1~ revoluc1oné\r1n en la direcc1on de la 
nación. 

&nk la propuesta de i:t.pertura al sistema 'l ~ actual 
tendencia ~ capitalista, ~ ?,g advertía necesaria 
desd.'! ctños ª-lrá~~'- el ].ibe.reili..§J!~Q Y. ~l 1tlural1smo.s.. 
parecierá §m:.. llil garéntesis ®- ?.!'.. ~!ticio. - tdaHnos de \.os 
miembros del sistema dicen oue "Lo oue estet de oor medio -
v taiobién pendiente- es definir ese pluralismo oue 
peraitirá a la vez. liberar el potencial social de México 
v definir la orientacion cultural que ha ae tener el 
provecto nacional... En vez del oraomatismo. o de l~ 

critica total. o de let ousilan1m1dad, habría aue empezetr 
de nuevo a examinar los valores de la revoluc1on mexicana 
en la dir-ección de un cuidadoso acoolctmiento entre las 
necesidades materiales. políticas v morales. acercando lets 
creaciones intelectuales et Jet conc1enc1a popular. en unet 
retroaliaentación de enr1.oueciioiento mutuo ••• Con las 
herencias históricas de México v la decisión de conformar 
una Nac1on y una socieaad solidar1as. no oarece imposiole 
«Francar nuevaaente del provecto oe 1917 para que este. en 
vez de terminar -coil'o na venido sucediendo- siendo un 
dique del proceso social. sea canal oara dar cabida a las 
viejas aspiraciones v ~ las n11evas necesidades de un 
pueblo en foFmacion. • (4:52>. Existe o lena coincidencia 
entFe estas palabras v las emitidas por CSG en la 
celebración del LXXV aniversario de la Constitucion de 
1917. el 5 de febrero de 1992 v que justifican los caminos 
existentes "El nacionalis110 de la última decada del sj glo 
es de•ocrático. participativo. tolerante, defensor de 

(4321 Ibid •• pags. 22-25. 



11oert~aes. oroauct1vo y oro1notor ne 1~ JL1st1c1i ert ~l 

reai1zac:1on de! interes nf.1c1onal." ~,-¡..::;5;. 

1 ... omo oueae ~overt1rse oespuE.\S <Je 1os ceiino1os 
const1t:uc1onales '1C(Udles. se s1c11te c-ons1dt'ranao Jn 
oos1bil1dao de cr·ear una 11ac1on. cun va!ores nc:tc1onales 
esencudes d1ferenH~s. io Que como Vit se ne.. aTlFtn~oo es 
por demas utop1co. pero ~1 s1stema poljl1co 1nex1ca110 se 
emperia en tal esoectat1v~. a p~sar oe los a1versos revPses 
qlH? ha oauec1do \4.)41. 

(435) Sr.d.tn.:is df? (JOrtar.t., L,~r.lns l.~-~ .lp_tP.r::.!T!~ º-~ 
~~.r.!l.Q" 2 de nov. de l'i'Y .. ~. Suplemento l"E-Ot"'f:""J.4-tl de ·f::.J 
Sol de iié:-aco 11

, .:!O JJAos.,. 01.teue r·ev1saFse todo i:l or1iner 
apartaoo del informe QtAe se d~d1ca e}:pres~r su 
espectat1va del nac1onal1~mo ~e>:1cant1. 

(434) Alounas e:{Presiones del exd1r1aente nac1or1al deJ 
PRI. en 19~8 al iniciar dijo: 11 Persona~mente formo parte 
de una generación ubicada en l~ tendencia que sostiene la 
noción de oatria como t~ansfor111ac1on social. polit1ca,. 
econom1ca v cultural del pueblo. transformac1on le~i tima y 
con~1nua. Entiendo a México como el sitio esoecifico ae 
rea!1zacion de nuestFas ~ejoFes ideas. del desempe~o de 
nuestras mc1s QenerosCis act1 tudes. nemas elegido una maneFa 
de eJercer esta idea de oatr1a: se llama hevo!uc1on 
Mexicana»,. Luis Donaldo Colos10. pn el ~rt. oer1001st1co 
de Cesecr- VázouP.z Robles "AhoFa. Nuev~s 

Resoonsab1l1dacies". El Nacional. 10 de abril oe 1>'92. 
5eccion Vida 1-'llblica. páqs. 7 v 8. Por su oM·te el 
e}~p,.-es1dente me:acano rHouel rle la i1adrid,. man1-testo que 
11 Los princ101os de 11bPFal1s~o social +ormt\ladas oor Jesus 
Reyes Heroles en su epoca siguen v1oentes en lo 
sustantivo: en las acciones de gobierno nel presidente 
Car los Salinas de Go.-tari... :3uoryo que las ideas 
liberales en los ambitos ooiitic<1. econom1co y social 
olanteadas Por el lllt1•0 oe los ideOlooos politicos más 
importantes del partido oo~ernante. el PRl. s1ouen 
orientando.los rumbos del oais.u,. en la nota periodist1ca 
"Inauc¡11ró HHH l«s JOrnadas 1992 de la Asociación 'Jesús 
Reyes Heroles'. El Sol de México. Sección A. 4 de abril de 
1992. p~9. 10. Recuérdese oar~ el ca~o la semeJanza entre 
soc1aldemocracia y libP.ralis~o. 

.J ó 



~·ª t;.P-2.!!!.Q..Y..!.?ló_n !;_ªJól1_~ i;.Q!P_n1al ~.J.Qlle P.ermendo _los 
'~Et_l..Q!:Q.2 fl!.li..Y.Q\.!_~.§ d.~ D ... Hestr.ª !Ji!.<.""~1-C?.!!.~U...rlª-º.·-= 

.... 1hort1 IJlen. •'llt 0 fJe lOS ~SlUdlOS IJUP. ~·121.Jél lct 
·11oer1c1~ 11e 1~ cosffioV1s1on c~tol1ca v sus ·:~1or~s en la 
soc1~aao m~x1rana. •¡ ~ll~ re~uer=a Jo .~rlc~~ tt1ar11~est~uo o¿r 
los iaeolooos oel s1ste10~ p0Jit1co 1hex1c~110. es la 
1nvesi1aac1on t1 t.ulaaa 'Como somos ios me:-:Lcano!:i 11 

;:olabortHJct oo..- el Cert tr o de Estoo1os tdi.tc~t ivos,. tt. C. 'I el 
~hEA c1~ 1987. dc)nüe SR 1na111~1est~ que 1'1r·~d1c1onalment~ 

nex1co na sido. en sus ulti1nos ¿ a + siolos. LLn país 
catol1co. P1Jr lo que dar• los censos. y por lo que detecto 
esta encuesta. lo s1~ue siendo. ~ntes ae e11trar Rn 
ctetalles. se recuerda oue esta encL1esta ~oarco oersonas de 
L3 a 72 a~os,. dejanoo a u11 lado a los habitantes de 12 
~~os o menos v a las personas mavores de 12 a~os. Con 
todo. ios datos c.01nci.den con !os 1.1lt11nos censos. Le~ 

muestra ctr·roJo un t:h3. 3/~ de c~tol icos ••• 11 \4.~.!)J. 

Un estudio mas es e.l d1:1notli1nado "'Los Valores que 
Manifiestan los EdL1canclos. Con1oarados cor1 los Valares del 
Sistema Educ~t1vo O+icial eJl Méxi~o'' eJaborado por el 
Instituto de Prooos1c1ones ~strateo1cas. A. C. L~ 

rnvest1oac1on inclttvo •Jna enc1.1esta nacional Que abarco 
alr-ededor de 9.000 persnneis (.) 5:50 al1t1nnos de or111ar1a. ;~ 
154 de secundaria. 1224 rie media st1per1or,. 254 de 
licenciatura en normales. 191 or-o~~sores de media 
terminal. 607 orofesores en qeneral v ~09 padres dn 
familia>. con el ~uN1l10 de l~ Mtra. Idnl1na rtoauel de la 
SEP. ou1~n d10 cartas oara los Serv1c1os Coord1nados de 
Educac1on oe los Estados. Alounos de los obJetivos da Ja 
in1.1est1aac1on fueron: "l.- Determinar el conJunto ae 
~alares de trao1cion mas arr-a1oaoa en la soc1edaci meM1c~na 
oue son inculcados a Jos escol~r-es de educac1on básica. 
educacion media v educac1on media superior. 
fundamentalmente a traves de la ~am1l1a v los gruoos de 
oertenencia. de ~cu~rdo a la mavor imoortanci~ aue les 
asignan en la vida. 2. -identificar los valor·es e}:oresaaos 
en el sistema esc·olar me:acano... -~~.- Realizar- un 
análisis comoarat1vo entre: a> Los valores de la sociedad 

( 1~:·)5) L.PU:•-9 ~'?.!09.S 195: m~>:!c;:.~i:iqs. l..CF.. H. c. V Ct;'EA .. 
né:aco 1987. 
páq. 126. 



mexicana. exoresaoos ~n los ~scolares de nivel básico. 
1nt1•llt) v medio superior v aouellos 011e sustenta el s1s1.ema 
.-.1oucat1vo: oJ Los vrt1ores aeJ. s1srpma eoucatl'!O ~· los r..1uP. 
·11Ce sustentar ~1 Sistema r·o.fitlCO: C..t tos v;dot·es de lct 

soc1eaaa me~acc1n;.. los r.iel sistema eoucat1·;0. ios 11el 
s1sle1na ool2t1co v los deseaoJes para la mooern1zac1an 1tel 
oa1s." \4-~·6). 

Oe acuerao a lo desarr·oiladn en PL ru11to 11umero uno Y 
ecnando ~ano de diversas docuíl1entac1or1es se lleoo d la 
hipótesis de ·que los me;:icanos contaban con llílct 

cnsmov1s1on rAl1g10:.;a r:atol1c¿. v que "lon P.ste punto dP 
partida. [Hiede suponP.r~e que let m~vori~ <JP. íos mexicanos 
cr-een en IJios. son monoteístas v e~:i:luven nor lt• tanto Ja 
tdolatria; consideran a todos los t1ombr~s como herma1tos. 
indeoendiente1nente que di+ier~n de oais. color. clase 
social. mPntal1dad v ~un relig1on. Cons1dr:;1ritn que las 
diferencias son accidentales. pero nue ex1stP una igualdad 
sustancial por la qtte todo hombre es rac1onal~ esp1r1tual. 
libre Y sociable: s~ben que Dios es creador y qtte por lo 
t;.nto todas las realidades son buenas y valios~s y QtJe El 
esta en al tierra para el bien comun tRrreno y preoararse 
para el nien comon Pterno." 14371. A 0Rrt1r de Pste 
criterio se elaborn un ct,est1onario para va11d~r o echar 
oor tierr<t tal hipótesis. 

Los resultados obt.en1dos. 1nanitiestaron oue la 
mayoria de Jos encuestados aceptaban como válidos los 88 
enunciados del cuestionario aplicado. aluunos de los 
enunciados todavia eran oe consenso mavor1tar10 v otros 
coaenzaoan a ser relat1vizados. los padres de fam1l1a se 
sentían ~as adheridos al sistema ax1olóoico planteado en 
el cuestionario. y en en cambio. los alumnos v maestros 
le relativizaban mas. Las conclusiones generales 
implicaoan que el sistema ax1olóaico oresentaao coincidía 
con la manera de pensar de los mexicanos encuestados Y con 

(4361 
C011JI!i![ados 
Q.~ tlfill i c q_ 
de la Luz, 
pAq. 3. 

~-º3. ~.ª1nr.fl.§. Q!J~ i:-@n__i_fj_est an Jg~ Educan_fl__Q]_,_ 
~on los Valores d~l ~iste~a Edttcativo Ofic~al 

J.iñY~~iT_gi~j-~[. -p;1ó·,~-;;;-E1~~·~-;-A1-;;ns~ Mari~ 
González Nearete Jaime, IPE, México 1988-1989, 

<4371 !bid., págs. 8-9. 



la conceoc1cin vr:dor~tivct-cnltural cr1sti~nrt. por ln oue: 
11 4.- Lit crc.d1c1on cultur·a1 cr1stir1a s.q111e 121endo una 
rertlidad en el pueblo mex1c~no. 

:.i. - El s-1sr.i:ma de vcdOl'"QC::: oropuest.o. '/ uue es compar:t1do 
oor los me;~1cnnns es •tn elemento mnv -r-uerte ae •m1d~d. 

~ste elemento de unidad debe sPr a1fund1do. preservaoa Y 
~nnrecwnr-octdo • 

• 
1
.- Es nec~sar10 ref1Jr=ar 1cJS valores relat1v1~~~os~ lns 

r:.f:"'nd1entes é1 relcttiviz¡:1r-se y ev.ttar le..s c;..11sas Qne p11eóan 
afectarlos neoat1vamente. 
8.- Los contenidos de programas y textos que contradigan 

este s1st~ma de valores. deber1an ser evitados o 
moa1ficrtdos. 
9.- Estos estudiantes de hov podrian sostener otro 

sistema oe valores distinto a11nq1Je semeJante. pero no uno 
cont.r-c..d1ctorio. 
lV.- ~s neces~rto de qt1e se conozcan los ten1as4 uue. 
~nrmando oarte del s1ste1fia educativo r1ac1onal. van en 
contra de la filosofía oe vida oe lc1s 1nex1canos ••. 
15.- Para el dise~o de la educac1on formal en México no se 
tomo en cuenta el sistema de valores que sostienen los 
mexicanos. 
14.- El libro de texto de Primaria contradice en varios 
puntos el sistema ax1ologico q1Je sostiene la soc1eaad 
me>:icana ••• 
15.- Los programas contrAdicen en varios puntos el sistema 
valorativo aue sostiene la sociedad mexicana. 

a> Los programas afirman que toda la verdad es 
relativa4 lo que lleva al esceotic1smo. 

o) Los programas no mencionan los valores morales. 
ni la moralidad ni aún cuando se tratan temas como la 
corrupción. la iruustic1a social. la senualidad. etc. 

el Parte del contenido de los prooramas incluyen 
supuestos marxistas como la lucha de clases como motor de 
la historia: el materialis•o- el colectiv1s~o. etc. 
16.- El discurso político esta contradicho en algunos 
puntos por el libro de Texto v por los orogramas ••• 
17.- Supue,sto que la educación debe ser constructiva y Tlo 
destructiva el sistema valorativo del oueolo mexicahp 
merece ser fortalecido. 
18.- El siste~a de valores oue oresentamos man1f1esta Ja 
voluntad del pueblo mexicano y por t~nto deb~ ser 

·'·l'f 



~unaamenta del s1stem~ eav1:ac1vo del 0~1s.n '43B>. 
l-~ ~onclus1on c~nrral es at1e ~l s1stem~ ~du~at1vo 

.,:orma.l men1cano. Afl 1:u;;..nto a sus nrooréunas. tp;.:t.os v 
conten1oos SP. 1"J.J :..hor~ron su1 tom.=i.r Pn t:ll.Pnta ir:ts 
c

0

ñ.racter1st1cas rii-.J a(!11e:i1los a q111enes se nest1naba. erc1 

cornrarto a sus •;~.Lores. ori11estCl a l.?! 1"ormnc1on a~a~-,1001ca 

ae ia mavor1a OA lc1s me>:1car1os. Esra s1r11~c10n solo RS 
co1norens10le s1 ::;2 i_ u~ne pr·psi:inte que Pi qobJ.l:'rno 
mtt~acano. aesde han-:i n111cno~ nños. a or·etend1do crear· 1.in 
nuP.vo estilo (jp nación. eJ rf'.'oriE!'ntar la nac1on1:-d1dad 
mexicana desde sus r~1ces. 

Ante ~ituaciones como esta v los e1"ectos poco 
deseables que la educacton form~\ e inform~l mane1ada por 
el gobierno estaba provocando. es QLIP SP tuvo que comenzar 
1~ Mooernizacion Educ~tiva deJ rP01men rte Carlo5 Salinas 
de 6ortar1. que tienda al aoancio110 de la cosruov1s1ón 
soc1~lista y un viraJe t•ac1a un liberalismo moderado y 
form~tivo, QLte incluso acepta la oos1b1l1dad leQal de que 
existan or1entac1ones diferentes a la suy_a en estP campo. 
coao la cosmov1ston caiol1ca y sus valores. como se ha 
acentado ya en la Constitución Mexican~ a pr1nc1pios de 
1992. Pero r:iertament~. no sr:i DP.r·m1tirá demasiado el 
crPc1miento de ~sta o ~loL1na ntra oostur~ diversa a la 
o-fic11il. 

El liberalismo actutl esta proponiendo 'l.)lg !!.l !!Qmbre no 
debe estar sometido ;i ning.\llli!. vol11nt'L<! !fil~ rrQ ™ la. 
~ ~ el !:!f!m.lli gebe tener poder absoluto sobre sí 
m..ill.Q ~ §.!! e>:istencia.-

Esto dado co$o resultado • ••• Que el homore libre y 
due~o de su oroo10 ser se conv1rt10 en -esclavo de la 
·1oluntad de los demás. o en ciervo de sus oas1ones 
desordenadas. o en vil jnstrumento de intereses aJer1os. o 
en el miserable oue siente naúsea de su propia existencia 
y declara que su destino -final es la muerte y la nada.• 
(439). Ha habido oobreza esoiritual y relicriosa, la 
ausencia de convicciones éticas que tiendan a la búsqueda 
del bien general social (Justicia, solidaridad, bien 

1438> !bid., oáos. 13-14-15. 
1439> Gusmán Valdivi<1, l. op. cit •• pácr. 80. 



~omun. resoons~o1l1dad. coaoerQc1on. 1nteor~c1on. ~te.). 

El inaiviuua1is1nn tia oiaoaoo ar~n oar1e ae l~ soc1ed~o. 

El n1Hnan1smo l.1bere'.\i. tern11na oor nea11r ia 
t.rascP.naenc1 ~ del ser hnmann. ne lo mi.<s valioso tle -:u ser. 
el a1~~. neqando la 011squeda dP sus '"ªs car·os annelos Y 
del desarrollo oe s11s 1"ctcultades. sobre todo t=-n los 
vaiores de nnnaad •¡ veruaa. nn1:"\ soctr~dad v 11cu-:1un 
he00111st~ts. ~n1mal1;:r:triitll :-.l ho1r1br·e. 1..a nret~nd1cia 

e~:clus1on oe lo d1v1no v trif.scendent.~. 110 ha ·~n1ou1JaUo en 
el 5er humano dicha 1r1cl1nac1on. pervive y lo que nay que 
buscar es su real1zac1on. 

U .socialismo .'t. .!tl _lit>era.U.2.!!!.Q han g~Li!.9..Q Y. c._pnUJ:L'!fül 
generando !-i!ll! irr_vert~L~c_!.9_Q de J.i! -~c1edad. .~litª f..fil:.fill..f.i&i 
p_g .ª-9..r.1.'P ac 10.!JJ?.2 .?..QfJ._a les ª-~J.én t it..fi.!h_ Q.r:._g_an i ~fill_ª-.§ .l'. 
fuertes.- 1a que las e>:istentPs va sean de obreros. 
ca~pes1nos o oro~esionales nan estado suJetas la partido 
pr1íst.a. cayendo en innumerables corrttoc1ones. 

Ha P.N1st1do una inmadurez polJ.t1ca v c1v1ca. puesto 
que se tenia poco 1nt.er-es en Los ciudadanos para 
participar en las estructuras nolit1cas. las que iueron 
cons1deraaas como s19no ae corruocion. de ahi cuando l~ 
sociedad estuvo harta de la corrupc1on. opto por ores1onar 
e intentar romnPr el sistema. v parectera Q11e quiere 
5egu1r nac1endolo en la ~ctualjdad. aunque no han escapado 
de la cooroarativi:~c1on. 

La cosmovisión catolica '>'. §11 doctrina rui.g §!t vió influida 
11..Q!:. el secularismo liberal ªpartir del ?iglo JUX.. fil!n 
~ vigencia ~ posibilidade~ de contar t;9.!l !:!n 
resurgimiento vigoroso.- Esto se avisara ~sta pos1b1l1dad 
ante los ca11b1os constitucionales dP nuestrr. oatr1a. lo 
oue puede posibilitar la aeneraciOn de una sociedad que 
recupere los valores raas perenes de Mé>:ico.. en cuanto a 
que puede impre9narse de reliaios1djd y de la esperanza de 
una vida fraterna y trascenrlente. 

La esoectat.iv·a de existen~ia relicuosa a tenido un 
reounte doctrinal en los Olttmo~ aRos c~n la dirección del 
Papa Juan Pablo II. que ha revitaliz~do a tr~vés de sus 



v1aJes oor el c1rbe d1cna cosmov1s1on v nor meato "e l~ 

rj1ver-s1daci ae docwnern.os ae doctrina soc1cd q1u? nr.. 
Ptnt1ao. i.n Mé:.:ico na s1uo c1:0.r ~ ¿.str:i s1t11ac1on '?n los dos 
viajes ov~ ''ª real1~8no. 

~n ia pnlit.1ca se ili1 dado un avafl<.:e ae tn doct.t·1na 
catc'll1ca a tr-a.ves dP. .los tr1\tn"tos pal it1cos del F'.:u·t1do 
Acción Nacional~ y tamh1en en &quellos lnteqra1lt~s del 
2~rt1do Revoluc1on~rio lnstituciorial que antes v1v1~n una 
religiosidao velada y Qtle at1ora ou~den mani~estar 

püolit:aAtente la misma con stts resoect1vus efectos 
sociales. Incluso d.1versos par t 11Jos 1.1f_1 í zqu1 erna. cuentan 
entre sus militantes a d1vers1d~d de personas fo1~~adas ~n 

dichos valores que podrán manifestar anora. 
En tetl dor:tr1na se nostulan c:onc:eptos co1riu: la 

per-sona V su dion1Jad~ e.u destino terrP.no V sobré.'11~tur c"d. 
los pr1nc1oios de convivencia social de solidaridad v 
subsidiariedad. 

~ enseñarse !l.!!. tl ~ educativo formal ll !l.!!. lQ 
posible !l!l. !l.!_ informal.la verdadera historia ~ ~ 
nación.- no una +alsa~ Que incluya errores v aciertos en 
la vivencia de los valores por oarte de las oersonales v 
sociedades. y no una historia ficticia de algunas 
facciones. como na ocurr1ao hasta el momento. lo oue ne 
impedido QUe el mexicano encuentre v viva su identidad. 

La sociedad debe encaminarse l!. la construcción de \l.!!.l!. 
verdadera democracia. - donde se creen los c..grupac1ones que 
sean necesarias para la defensa de los propios intereses v 
armonizarse con las otras~ teniendo al gobierno no como 



patron sino como Juez v Pn 
negociador ae Jas oroblema~icas. 

·~tos casos como 

íenurá ~ue bus~arse una 1navor ~~1cac1~ en el 
eJerc1cio oe la ctutor1di1.a ·~· de.i aoo1err · social. ello sera 
posible !i1ediante 11n rE'al conoc1m1eni..·:- -.e la n1stor-1a Y 
cultur-a de nues'tr·a nc,c1on. med1an1:.e 1.· ctoegn a lo l'"P.al y 
no a sue~os líricos. con ia oüsoueua acep'tacion de la 
·~erdad. Lo ~nter-ior poará lle•1ar a qu~~1es orienta1l a ia 
5oc11~uao a respet~r la dignidad de e;·~ ser humano y a 
orocurar el alcance del bien aeneral. . la vivencia de la 
Just1c1a.. 

Quienes están a la cabe=a de la i:~1edad deben tener 
sumo cuidado en la elecctón de los f1r~~ hacia cuales se 
le debe orientar. mediante una ac ;~1dad prudente. 
posibilitando auP toda ella vava alcan=;1do su realización 
•1 -tellcid>.d \440). 

La libre competencia económica -: _:_l:)_g_ permanecer. -
evitándose que lleguen a suro1r mo· 'PolJOS4 orandes 
consorcios que en nomore de l~ i1oert?· ~co11ómica ile9uen 
a atentar contra la misma. Se deberá cc•P.nder la diqn1dad 
del tn1bajo y la obtencion de 11ne. JUSP r et.ribuc:1on del 
m1smo4 así como plena libertad .os obreros oara 
~soc:1arse. 

En el camoo deben c:ont1nuar las re-·,rmas. para que se 
ae l~ oroducción v ademas los c~mpesin:s no siaan siendo 
tratados como menores oe edad. y ~dher:jos 1nJ~siamente ~ 
la estructura politicR del partido of1c:al. 

La ioeoloaia liberal puede llevar ; considerar ~l ser 
numano como ~n simple recurso de l~ producción. s1n 
personalidad alguna. y crearle neces1c~1es ficticias para 
aman1pularl~. la economia debera est~~ ~1 sprv1c10 del 
hombre y no a la inversa. El bien~~tar inaterial debe 
ser buscado. y posibilitar la v1aiJ diona de los 
individuos. para que sin presiones v ~~nsiones. pueaan 
dedicarse al desarrollo de sus mas altos facultades de 
inteligencia y voluntad. 

<440) •Jease Issác Gusmán, pág. 129. 



b.il deshumanización ¡l_g l-'! ~-~UD.I:! y: ~ !.<:! krnpJ.onii\ <J~\L~ 
eliminar-se.- ouscanno que i?..l avarice en tct5 mismas s~ 

const1tuva s1Pmo,..e er1 un;., meJora ne ta nttman1d::to • 

.Lü ~~-~~~ct.r.!:~fJ_L.!!'.·i~.~-').D ~L~t !~~ ~.;1~1.J.{~~Jr.1d '~--~ ~.\11. rt'.? .. !\!.l!-2 ~!~.~.Jr:J.1.J'!.~~ .l,:1 
·noral1dao es ven1culo ue u1111.1cul v ae ~rmo111::ac:1ün de 
\fft.et·eses. por lo que ueoe ser incuicr..Uri '\/ oe-f-end1da en 
tooas las esTl?ras de l.c.. soc1~o~d. No obst~tntP Qll? se han 
d1vulQAdo Qntre nosotros. viejas doctrinas que ~e 

pretenden instaurar como novedosas: 
- El hedonismo. d1s-tra:=ri.do ahora de consumismo" 

proooniendo Que las personas valen por lo que tienen Y no 
por lo que son, y para el cual la finalidad de la 
ex1stenc1a es la posesion y goce desordenado de los bienes 
sensibles. 

- El sociolog1smo o moral positivista. para el cual. 
la moral es producto del desarrollo social. es lo que hace 
el conJunta. no importando que da~e a la misma sociadad. 

- El marxismo. q11e preoono que la moral se reduce a 
una propuesta de la bur9w?sia. y que ei oFoletariado 
tendría que elaborar la ~uva. 

Nos encontFamos a finales de siglo v pareciera aue en la 
escena nacional oerv1ven tFes tendenc1as valorativas de la 
realidad y de lo humano. 

A. El liber«lismo, para el cual la utilidad, la belleza. 
la bondad <sociabilidad> y la verdad. son continuidad del 
periodo de la ilustración v actualmente c11enta con un auae 
impresionante a nivel internacional como a lo interno de 
nuestra patria. 

B. El socialismo. cuyas ra1ces se remontan al siglo 
·pas«do y Que en la actualidad va en picada, aunQue la 
noción socialista al igual Que muchas utopias es aRéJa ya 
en la historia. Su última carta la juega a la ten,denc1;, 
tipo gramsciana o socialde~ocrata moderada y busca la 
reorientación completa de la cultura. 
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t:. Lil cnion1a1 o merhevcd c:at.ol1ca" ruy_:.s r-~1ces emeraen 
nesoe el nac1m1er1·to 011smo oe nu~str·~ nac1on. aue tia 
1moreor1aoo las gen~r~c1c1nes m~x1car1As nn Josta1\te sus 
a1ver~as var1antes i11stor1ca~. H ~lio n.:1b1 .. 1:. IJHH 
cons1aerar aue el 8Stddo mex1cAno na venido u11ananoo oor 
impecllr su pf"esenr.:1 a \44.U. 

Las tres tendenc1~s" postul~n a los valores como espacios 
leor1co-pr·áct1cos Oe los t1ombres. uasa~e= dice que 
•• ••• desoe el Punto de \'lst~ t1i~túr·1co·. el clebate 
ideológico pr·i11c1pal en esos cuatr·o ccunoos (es aecir. 
educar.16n.. le·r. cointuncac1on mc.s1va v rel1c1ión). después 
de la Revoluc1on, t1~ tnni<lo lL1gar ~n la or1entac1on ae la 
educac1on. Hoy en dia SP empieza ~ prestar alguna atención 
a los medios masivos." C442J. Habria que ~fiadir oue hoY 
dia el debate es en toda la cultur~ v en oart1cular en los 
camoos por ei mencion~dos. 

1441) Véase H. Martin, Las Llaves de esta San9re, en 
este libro se hace referencia a las tendencias com.eQtadas, 
con diversidad de información en este sentido. 

1442) Basañez. pá~. 78. 
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