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INTRODUCCION 

Tenéis al alcance de vuestras manos 
la noble arcilla de la niftez. éQué 
vAis a modelar con ese elemento 
¿La cerviz inclinada de un 
indolente? 
¿Las manos encadenadas de un 
indeciso1 é. O al c:ontrario el 
perril gallardo de una personalidad 
responsable, enérgica, valerosa: la 
estatua de un hombre 1 ibre ? 

<Jaime Torres Bodet> 

Hasta los cinco o seis arios de edad el nirio se desarrolla en 

su ambiente Familiar. Aprende e imita la Forma de ser y de actuar 

de sus padres o de aquellos con quienes convive la mayor parte del 

Estas inrluenc:ias preescolares act~an sobre el nifto 

basi•=amente en dos direcciones: una relación vertical <autoridad) 

<=¡lle establece con individuos mayores g1..1e él (padre, ttos, 

abuelos, hermanos ·mayores •• ) y otra de tiPO horizontal 

<solidaridad y comprensión c:on los iguales> que aprende con 

amigos y comparieros de su edad. Ambos vinculos se reruerzan 

p0steriormente con el ingreso al sistema esc:olar. 



El nivel seleccionado para realizar este trabajo es la 

educación primaria porque es la primera instancia que le presenta 

al ni~o un conocimiento sistematizado del mundo unitario y 

f'amiliar en que se desenvolvla, ademas es el grado escolar al que 

casi toda la población me:<icana tiene ac:c:eso. De esta manera, los 

viciosl' virtudes, habilidades y carencias que ref'lejamos en 

niveles superiores tienen su f'undamento en la educación primaria. 

Respecto a este nivel escolar se han vertido innumerables 

opiniones. Su aspecto distribucional, pedagógico, sus objetivos, 

duración y contenidos han sido tratados en el 

nuestra sociedad. 

desarrollo de 

Los enroques que se han utilizado para estudiar la educación 

primaria son importantes, pero en este caso decidimos analizar el 

proceso educativo desde un punto de vista comunicativo. Esto es 

posible si consideramos que a través de la ense~anza, se 

relacionan la educación y la comunicación. 

Es innegable que en la institución educativa circulan 

representaciones y practicas Cesq1-1emas de valores y organización) 

que se vuelven sobre los hábitos de los individuos que en ellos 

participan C profesor-alumnos> puesto que éstos al incorporarse 

al campo escolar, llevan en si sistemas de representaciones 

generadoras de practicas, adquiridos en la vida familiar. Se hace 

2 
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este comentario porque la escuela primaria tienen diversos medios 

para, transmitir •uz mensajes, sin embargo uno de los mas 

inportantes es el libro de texto gratuito. 

l>il!l§o;l,gi <!Ylil el lil:we i:it:ltuve •l i:araai:t1111· d• i:icl h1atel"ie y 

grat•.lito ha sid•::> f'uente de inagotables polémicas: se ha hablado 

del material con que se elabora, de las imagenes q•.ie maneja y de 

los contenidos que transmite, no obstante las ref'ormas que se han 

hecho no han dado el resultado que se esperaba. 

De esta manera surge la inquietud por analizar de qué f'orma 

un discurso pedagógico como el libro de texto se presenta·como un 

modelo explicativo de lo qL1e pasa en el ambito socio-politico

cultural en el que el nif'io se desenvuelve. 

Para tal erecto se eligi6 el libro de ciencias sociales 

utilizado en sexto af'lo, porque es el que da cuenta de los 

movimientos sociales que, acriterio de la institución, 

mas relevantes, 

son los 

El analisis del 

consideraciones: 

libro de texto parte de las siguientes 

1. La tarea principal de la institución educativa es encauzar 

las posibles perturbaciones que se generan al interior del 

sistema educativo. Para esto se vincula con el sistema 

comunicativo que utilizando sus propios códigos da f'orma a 

los datos que desean dif'undir. 
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2. Al organizar los datos de ref'erencia se elabora un producto 

comunicativo que M. Martin Serrano def'ine como un objeto 

f'abricado con un valor de uso concretoz poner la 

inf'ormaci6n elaborada por unos sujetos agentes sociales al 

servicio de otros. 

3. El libro de texto es un producto comunicativo que se 

elabora a partir de ciertos datos de ref'erencia <ideas, 

valores •. > c1.. . .-ya conlleva determinadas 

representaciones que se transmiten al lector. De esta 

manera en el libro de texto encontramos una selección de 

datos y de personajes. Por lo tanto, su análisis puede 

realizarse bajo el enroque de la mediación social. 

Por todo lo anterior, si analizamos uno de los productos 

comunicativos que utiliza la instituci•!ln educativa para cumplir 

su tarea, podremos identificar el modelo lógico bajo el c•.Aal 

estructura su relato del acontecer. Para cumplir su cometido, la 

tesis parte de las condiciones sociales y materiales en las que 

surgió el libro de te~to gratuito, con la f'inalidad de comprender 

la importancia que sexenio tras sexenio ha ido adquiriendo dicho 

material dentro y Fuera de las aulas. 



Para terminar es preciso hacer una aclaraciónr a partir de 

1990 dio inicio el Programa para la Modernización Educativa que 

plantea la sustitución total de los libros de texto para 1993. 

Sin embargo, los cambios propuestos hasta la fecha han sido 

fuertemente cuestionados. por eso el libro de texto analizado en 

esta tesis siguio vigente hasta mediados de 1992. No obstante, 

podemos decir que la intencion central de la tesis fue aplicar 

sobre un discurso educativo concreto una forma da anélisis 

sustentada Principalmente en aportes teóricos de investigaciones 

realizadas en el campo de la comunicación. Ojalá el intento no 

haya sido en vano ••• 

5 



CAPXTULO X 

El desarrollo del ser humano .st~ en función de dos tipos de 

factores: los hereditarios y de adaptacic!h biol69icos, de los cu~les 

depende la evolución del sistema nervioso y los d• trans•isidÍ"I o 

interacción sociales, que intervienen desde la cuna y juegan un papal 

cada vez más impartante en al curso del crecimiento y en la 

constituci6n de las conductas y de la vida mental <1> 

Estas conductas no vienen determinadas por mecanismos 

hereditarios dados dispuestos a ponerse en actividad al entrar en 

contacto con las cosas y otros seres vivos. por el contrario. las 

conductas se adquieren por externa de generación en 

generación lllE!diante interacciones maltiples y diferenciadas que se 

desarrollan dentro de la sociedad. 

La sociedad es un producto humano <2> porque son los holllbres 

quienes juntos construyen un ambiente social en •l que van a 

interactuar) con la totalidad de sus formaciones socio-culturales y 

psicológicas. Así el orden social lo produce el hombre en el curso de 

su continua externalizaci6n, <3> actividad durante la cual proyecta 

sus propios significados de la realidad. 

El término realidad (4) designa al át.bito físico, bio!Ógico, 

psíquico, cultural. institucional y social en el que cada sujeto se 

desenvuelve. incluyendo, claro 

ámbito. 

está. todo lo que ocurre en ese 



7 

La realidad es ordenable mediante un proceso de identificación 

de elementos; distinción y diferenciación tanto en sus funciones como 

en su naturaleza. La vida cotidiana se presenta como una realidad 

interpretada y comparti.da por los hombres, con el significado 

subjetivo de un mundo coherente y ordenado. 

Esta pauta de interpretación establecida es lo que busca 

trasmitirse a las generaciones jóvenes, presentando al cumulo social 

de conocimientos como un todo integrado aplicable a la vida cotidiana 

del sujeto. Su aprendizaje requiere de una secuencia temporal en cuyo 

curso es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. En 

este lapso 

comparte el 

se adquieren los hábitos, costumbres, actitudes que 

conjunto social. El proceso por el cual ésto se realiza 

es la socialización qua se entiende como " la inducción amplia y 

coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad" <S> 

La socializaci6n se efectda desarrollando los rasgos individuales 

se9tln las pautas sociales imperantes. 

Según Luckman (6) la socialización se presenta en dos etapas: 

SOCIALIZACION PRIMARIA esta fase es la mas importante en la 

vida del individuo porque es durante la niñez cuando inicia su 

conversión como miembro de la sociedad. 

En la socializaci6n primaria no existe ninvún problema de 

identificación, no hay elecci6n posible de " otros significantes" 

La sociedad presenta al niño candidato a socializar) ante un grupo 

predefinido de significantes a los que debe 

posibilidad de optar par otro "arreglo" 

aceptar como tales, sin 
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Al ser la vida del niño algo íntegro y total internaliza el 

mundo que lo rodea como el único que existe. De tal manera, la 

socialización primaria se implanta en la conciencia con mucho más 

firmeza que los mundos asimilados en la socializaci~ secundaria ( a 

menos que haya elementos lo suficientemente firmes para que el 

individuo se desligue de los primeros esquemas transmitidos). 

La primera etapa de socialización se caracteriza por el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje orientados por el 

crecimiento y la diferenciació"n biológica de los sujetos. A la edad A 

el niño debe aprender X conocimiento, a la edad B debe aprender Z Y 

así sucesivamente. 

No obstante, en la definición de etapas de aprendizaje existen 

variables de carácter histórico social: lo que todavía se considera 

como niñez en una sociedad puede entenderse como edad adulta en otra. 

Este factor influye variando las implicaciones sociales de la niñez. 

Conforme avanza la socialización primaria, crea en la conciencia 

del niño una abstracción progresiva que va de las actitudes, de otros 

específicos, a las actitudes en general. 

Por ejemplo , en la internalización de normas existe una 

progresión que va desde "mamá está enojada conmigo ahora" hasta 

"mamá se enoja conmigo cuando la desobedezco" A medida ciue otros 

sujetos adicionales < padre, abuela, hermanos, tíos> apoyan la 

actitud negativa de la madre con respecto a la desobediencia, la 

generalidad de la norma se extiende subjetivamente. El paso decisivo 

viene cuando el niño reconoce que todos se oponen a c¡ue desobedezca a 

su mamá y la norma se generaliza como " uno no debe desobedecer a su 
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mamá" en la que " uno " es él mismo como parte de la sociedad. 

Esta abstracci6n de las actitudes de otros sujetos concretos 

Luckmann la denomina EL OTRO GENERALIZADO. Su formaci6n dentro da la 

conciencia significa que ahora el individuo sa identifica con una 

generalidad de individuos, o sea, con una sociedad. Solamente en 

virtud de esta identificación generalizada logra estabilidad y 

continuidad su propia auto-identificación. La formación del otro 

generalizado señala una fase decisiva en la socialización. Implica la 

internalización de la sociedad como tal, de la realidad objetiva 

concreta y al mismo tiempo el establecimiento subjetivo de una 

identidad coherente y continua. 

SOCIALIZACION SECUNDARIA se concibe también como un proceso de 

internalización, pero en este caso de "submundos" institucionales o 

basados sobre instituciones <7> 

CARACTERISTICAS 

a> Su alcance y carácter se determinan por la complejidad de la 

división del trabajo y la distribución social del conocimiento 

especializado. Así, mientras más desarrollada sea una sociedad, 

tendrá que delegar responsabilidades a instituciones concretas. 

b) A diferencia de la socialización primaría donde el nii'lo 

aprehende a otros sujetos como mediadores de la realidad, en la 

socialización secundaria el individuo reconoce que el mundo de sus 

padres no es el único mundo que existe, sino que tiene una ubicación 

social específica. De esta forma, en la socialización secundaria lo 

que se conoce es el contexto institucional. 



Los roles que se adquieran en la socializacidh 
secundaria compartan un alto grado de anonimato 
se separan fácilmente de los individuos que los 
desempeñan. El mismo conocimiento que enseña un 
maestro puede enseñarlo otro, es decir, los 
roles son intercambiables. (8) 

10 

De acuerdo con D. Ponsati (9) las instituciones son formas 

sociales destinadas a sistematizar las relaciones entre los 

individuos y grupos que conforman la sociedad. A través de éstas se 

despliegan las actividades dirigidas a satisfacer las necesidades 

materiales, morales e intelectuales de sus miembros, así como las 

exigencias de su propia naturaleza, es decir, requerimientos de 

organización y conservación sociales. 

La socialización nunca termina porque la realidad objetiva del 

individuo (aconteceres> cambia constantemente. sin que exista una 

transformación sincrónica con su realidad subjetiva (interpretaciones 

de lo que acontece en el entorno>. Esta situación provoca continuas 

amenazas al bagaje de conocimientos de que se sirve cotidianamente el 

individuo para interactuar con los demás. 

Por consiguiente la sociedad tiende a desarrollar procedimientos 

que ayudan a conservar el equilibrio entre la realidad subjetiva 

<orden> y la realidad objetiva <caos) es entonces cuando se comprende 

la relevancia que tienen los procesos de enculturización. 

La enculturización se refiere al proceso de aprendizaje de las 

normas de conducta y valores a que es sometido el individuo con 

vistas a su socializacidh. (10) 
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Uno de los mecanismos qlle utiliza la sociedad para mantener su 

orden interno < enculturizar) es la educaci6n y si se considera a 

ésta como resultado del conocimiento de la vida social tenemos que 

dicha actividad es inherente al desarrollo del hombre, por lo tanto, 

sus características y finalidades se han diversificado y transformado 

a través del tiempo. 

Bajo el régimen de la tribu, la educación tiene por 

característica esencial ser difusa dándose indiscriminadamente a 

todos los miembros del clan. No hay maestros determinados ni 

vigilantes especiales encargados de la formaci6n de la juventud. Son 

todos los individuos mayores, es el conjunto de las generaciones 

anteriores quiénes desempenan este papel. 

El adolescente era sometido a ceremonias rituales de iniciación, 

recibiendo durante meses enteros en una atmósfera de tensión 

emotiva y respeto místico) los secretos sagrados < representacione~ 

colectivas) cuya posesión permitiría agregarlo al clan de los adultos 
( 11) 

En consecuencia, la educación no se encargaba a una institución 

específica sino que se concebía como el conjunto de acciones 

ejercidas por los padres sobre los ninos, siendo el ejemplo de los 

primeros < sus palabras y actos) los elementos más importantes 

del proceso educativo, orientado siempre hacia los intereses y 

necesidades de la tribu. 

La transformación de la sociedad primitiva da paso al 

surgimiento de la propiedad privada, donde los fines de la educación 

cambian. El hombre empieza a observar y reflexionar sobre el carácter 
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•spontán•o de la educación y poco a poco estudia el vínculo que lo 

une al quehacer educativo, gestándose de esta manera un concepto 

acerca de la esencia. y método de la educación, que en el curso de la 

historia., se convierte en una teoría. pedagógica. 

Las categorías del pensamiento para entender la vida tienen su 

origen en el periodo clásico de la f'ilosof'ía. griega. 

vida 

Mientras el hombre occidental investigue los 
f'undamentos de su existencia tendrá que 
recurrir al arsenal intelectual f'orjado por la 
cultura griega de los siglos IV y V donde hubo 
pensadores como Sócrates. Platón y Arist6tel•s 

<12) 

Platón es el pri•ero que ref'lexiona en torno al proceso de la 

educativa. Siguiendo las enseñanzas de Sócrates e quien se 

preoc:upaba por el problema moral) presupone que todos los males que 

suf'ren los hombres en la polis, son consecuencia del reinado de la 

injusticia. Por esta razón trata de persuadir a su pyeblo de que la 

existencia de ideas o normas morales como el BIEN, la BELLEZA, la 

JUSTICIA, y la PIEDAD debían dirigir la vida social de la polis. 

Considera a la Polis como un conjunto de hombres establecidos en 

un espacio com~n para desarrollar actividades complementarias que 

produzcan satisf'actores para todos y aseguren, en última instancia, 

la felicidad de cada uno de ellos.(13) 

La idea de Platón era que el quehacer educativo debía estar en 

111anos del Estado para mantener el poder de la polis. Asimismo 

planteaba la necesidad de dirigir la educación de los ciudadanos 

libres hacia un ideal de virtud conocido como ARETÉ. 



El fin supremo de la educación es para Platón 
formar guardianes del Estado que supieran 
ordenar y obedecer seg~n la justicia. Por 
justicia entendía la armonia que el individuo 
debe mantener dentro da sí: sabiduría, fuerza 
y prudencia. A astas categorías correspenden 
las clases que reconocía PlatcSn en su tiempo 
Filósofos (sabiduría), Guerreros C fuerza> 
Trabajadores C prudencia>. La justicia se 
logra si cada clase realiza su función propia 
sin amenazar el equilibrio general tratando 
de cumplir otras funciones C14> 

13 

Para el pensador griego la realidad exterior no es la fuente del 

conocimiento. Él defiende la premisa da que el alma nace ya con las 

ideas y que por lo tanto conocer es recordar lo qua al alma 

ha contemplado previamente en otro estadio de la vida. 

esta manera~ Platón distingue dos mundos qua dirigen la 

actividad del hombre: al sensible C realidad objetiva que proporciona 

estímulos> y al inteligible C ideas, representaciones). Bas<(hdose en 

ésto, ubica al individuo como un intermediario entra ambos mundos ••• 

El pensamiento de Plat6n se retoma por dos razones: porque su 

propuesta de establecer un modelo de virtud CARETÉ> sigue vigente 

en el quehacer educativo actual C cualquier Plan de estudios o una 

reflexi6n emitida en torno al proceso educativo lleva una idea del 

deber ser del hombre) y porque acertadamente ubica al ser humano 

co•o un mediador entre los aconteceres y sus pautas de interpretación. 
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Para subsistir el ser humano ha buscado establec•r modelos da 

orden que le permitan decodificar e interpretar la informacidn que 

emite la realidad manifest~ndole la coexistencia de hechos, cosas y 

fen6menos que conforman su entorno, entendido como "el espacio y el 

tiempo en que se desenvuelve la existencia 

humano" < 15) 

histó'rica de un gruPo 

En el entorno social, al igual que en la naturaleza se observa 

un equilibrio que permite al ser humano identificar y distinguir lo 

que acontece a 

equilibrio no 

su alrededor. Cabe aclarar que cuando hablamos de 

pretendemos decir que el entorno es estático e 

inMutable por el contrariq lo entendemos como una realidad cuya 

esencia es un equilibrio inestable donde tiene lugar el orden y el 

caos, la samilla que genera la transformación. Por lo tanto para 

estudiar lo que acontece en su entorno, el hombre se basa en 

repeticiones que le permiten la induccidn de un conocimiento. 

Por ejemplo, el hombre al observar el sol se percata de que 

éste sale cuando termina la obscuridad, a partir de ese estímulo y de 

sus constantes repeticiones es capaz de formular un concepto muy 

importante: el tiempo. 

Dicho concepto al ser asimilado, pasa a formar parte de la 

explicación que el sujeto hace del mundo y así al llegar a su sistema 

cognitivo comprende la existencia del día y la noche como una 

relacidn necesaria e indisoluble que ocurre cada 24 horas. 

Manuel Martín Serrano (16 > identifica cuatro modelos generales 

mediante los cuales el hombre en su desarrollo ha interpretado la 

realidad: 
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EDAD MEDIA En esta etapa se consideraba una soberbia pensar en la 

idea del progreso. ya que el ~nico creador era Dios. En consecuencia 

se establecieron diferencias entre las cosas naturales y los objetos 

artificiales para se~alar los límites de los hombres.Natural era todo 

aquéllo que fuera perceptible a simple vista. mientras que lo no 

perceptible a los sentidos era artificial. En consecuencia, los 

procesos biológicos. las alquimias y las magias eran fuertemente 

rechazados. 

De esta 

principalmente 

manera. el hombre en la industria medieval se ocupaba 

de la recreación de cosas que ya existían en la 

naturaleza (creados por Dios) pero sólo con la finalidad de 

imitarlas. nunca de suplirlas. Bajo este enfoque. los cambios 

históricos en la Edad Media se consideraban como la culminación de la 

Providencia y no como una realización de los proyectos humanos. Así~ 

la idea predominante era que la sociedad se adaptaba a los cambios 

que se dieran en la naturaleza de forma sincrónica. acoplada. 

En esta etapa. la educación adquiere un sentido eminentemente 

religioso pues la iglesia. que habla alcanzado un enorme podarío 

económico. asume el quehacer educativo como su responsabilidad. 

Las escuelas monásticas eran de dos categorías: para los futuros 

monges y para el pueblo. Los futuros monges aprendían gramática. 

retórica. Al pueblo no se le enseñaba a leer ni a escribir. porque el 
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propósito no era instruirlos sino adoctrinarlos bajo el cristianismo 

para hacerlos dóciles y conFormistas. 

ILUSTRACION 

En este proceso se cambia el modelo mediador. Dios sale del 

esquema y se sYStituye por la razón humana que se considera en dos 

sentidos: como expresi6n de la creatividad humana (en el plano d• la 

producción material) y como naturaleza propia del hombre en el plano 

de la sociabilidad. Se planteaba que la razón debía estar enFocada 

hacia el bien com~n. y que por lo tanto tendría que utilizarse para 

construir un medio ambiente en el cual se pydiera vivir mejor. Por 

este motivo comienza a darse el desarrollo industrial. que junto con 

el Iluminismo Favorecieron la transFormación de la sociedad. 

El Industrialismo buscaba el desarrollo de las Fuerzas productivas 

mientras que el Iluminismo impulsaba la idea de utilizar toda la 

energía de cada individuo en la productividad, ya qua el hombre era 

el respansable de construir su propio medio y por ende su destino. 

En consecuencia, la educación empieza a perder su carácter religioso 

dando paso a una educacid'n con vistas a lograr la justicia social. De 

esta manera una de las nociones Fundamentales en la Ilustración es la 

idea de Progreso histórico, que se concibe como una mejora gradual 

basada en la acumulación del conocimiento y en la creciente 

adquisición de cultura. 

RAZON 

HOMBRE~TURALEZA 
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CAPITALISMO INDUSTRIAL. 

El desarrollo de la tecnolog{a trajo consigo una modificación en 

el •odelo mediador. Más que una expresión htMAana, la raz~n se torna 

en un medio para dominar la naturaleza y aunque los 

Industrialismo e Iluminismo se siguen utilizando, el sentido que 

adquieren con la burguesía industrial es totalmente distintos 

Industrialismo es el uso tecnológico de las máquinas para 

dominar la naturaleza , multiplicar las fuerzas productivas y 

facilitar la comunicación entre hombres y pueblos; mientras que el 

Iluminismo se refiere a la educación de los impulsos instintivos con 

el objeto de transformar estas fuerzas en energías productivas 

mediante la represión del goce. (17> 

Se puede decir que la razón sigue siendo el eje principal del 

modelo mediador, con la diferencia de que ya no se trata de la razón 

humana sino de 

funciones: 

una razón tecnológica a la cual se asignan dos 

a> Liberar a la sociedad de la carencia material 

viable por el desarrollo tecnológico] 

(propdsito 

b) Erradicar 

eclucacidn. 

los malos instintos con el desarrollo de la 
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Se pensaba en un avance armonioso entre la tecnología y la 

cultura, porque ambos eran obra de la raz6n humana. Así el triunfo de 

la razón sobre la naturaleza equivaldría al progreso mismo y la 

implantación de un orden tecnológico y cultural conduciría a la 

civilización. 

Sin embargo, paralelamente al desarrollo tecnológico se gestó la 

contradicción : mientras las técnicas y riquezas materiales eran m~s 

abundantes, la pobreza cultural del pueblo aumentaba. 

Con el tiempo este modelo mediador sufrió rupturas ya que la 

razón, utilizada en el naciente capitalismo sólo para el desarrollo 

tecnológico tuvo en realidad dos funciones : 

Que la tecnología se apropiara de la naturaleza y que la gente 

aceptara sus condiciones de vida " se da una incapacidad para 

desarrollar una cultura de liberación" (18) Por lo tanto en este 

modelo se dan dos rupturas, una entre el hombre y la tecnología, 

porque un avance tecnológico no implica necesariamente el cambio en 

las condiciones materiales de vida y otra entre la tecnología y la 

naturaleza, pues la primera en su af~n de dominarla ha conseguido 

destruirla. 

•~ECNOLOGIA 

~-----------~L.EZA 
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CAPITALISMO MONOPOLISTA 

La sustitución del modelo ideoldgico .industrial por el 

monopolista, parte de la idea de que la naturaleza •n su constanta 

transformación ha dado paso a la sustitución da las cosas por 

mercancías (productos de la tecnología>. Este proceso deja vacío al 

lugar que ocupaba el medio natural, por lo que se busca sustituirlo 

con nuevos objetos de consumo que se difunden, rápidamente, por los 

medios de comunicación, principalmente la televisid'n. 

La TV se torna en un instrumento de reproduc:cidn cultural y sus 

iconos (imágenes> en otra variedad de mercancías. Esta circunstancia 

orilla a que la sociedad pierda de vista las diferencias que existen 

entre el orden y las leyes que rigen al medio natural y social. De 

tal manera, los objetos fabricados adquieren en la sociedad un valor 

simbólico y económico mayor que los objetos artesanales y las cosas 

naturales. Se invierte entonces la escala de valoras y se integra en 

un miSlllO nivel lo natural y lo artificial asignando a los ~!timos un 

mayor prestigio. 

Y como la tecnología es la que ha permitido elaborar una gran 

cantidad de objetos, se procura que ésta contin~e en la cúspide del 

modal.o mediador aunque se haya roto el equilibrio entre 

tecnología-cultura y hombre naturaleza. 

,~ECNOLOGI~ 

~~C- \'e -NAT~LEZA 
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Las etapas se~alados anteriormente son modelos 111ediadores porque 

expresan Formas ordenadas de ver la realidad y rapresentarla. Esta 

actividad es realizada por el hombre, pero no de Forma aislada, sino 

vinculado con otros hombres dentro de instituciones sociales. ~stas 

se encargan de mediar la relación que exi.ste entre el individuo y su 

medio externo: el sistema social. 

La sociedad utiliza simultánea111ente instituciones culturales. 

políticas, cientíFicas, educativas para transmitir inFormaci6n. 

José Luis Piñuel dice que inFormar es introducir un orden en el 

Flujo de señales, entendiendo por señal cualquier modulación 

energética generada por un cuerpo Físico o por la actividad 

(intencionada o no> de un ser vivo que se transmite en el espacio y\o 

en el tiempo y que puede estimular a otro ser. C19> 

La inFormaci6n que transmite la sociedad es seleccionada e 

interpretada por las instituciones que Fungen como mediadores. El 

mediador tiene la Función 

comunicativo; en consecuencia 

mediadores. 

sociocultural normativa del proceso 

todas las instituciones sociales son 

M. Serrano aFirma que al estructurar inFormaci6n. el mediador 

deja de tener por objeto la realidad original, " lo que ocurre • Y 

Fundamentalmente trata de explicar el orden de lo que ocurre. Este 

hecho 

consenso 

mundo" 

social,. 

indica que " el suceso sólo sirve para ilustrar una Forma de 

que o Frece un signiFicado estable para interpretar el 

(20) Por lo tanto, los estímulos que emite el entorno 

el mediador los transForma en datos, estructurando un m~dium 
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para establecer t.r>a relación indirecta entre é'stos y el hombre. La 

distinción entre mediador y médium se senala en el siguiente cuadro 

retomado de La mediación social. 

Efectos 
sobre la 
organización 
social. 

Función 

Referente 

Códigos 

MEDIUM 

INNOVADOR:capacidad de 
presentar otros datos 
y otros modelos del 
mundo. 

Proporc:ionar 
informac:ión(introducir 
novedad> 

Acontec:er (c:ambiante 
imprevisible) 

Ldgicos<constricciones) 
aplicados al mensaje 
para que se ajuste·a1 
lenguaje de la 
c:omunicac:idn que usa el 
médium. Introducen 
juicios de relación en 
el discurso. 

MEDIADOR 

CONSERVADORJ c:onfirmar o 
evitar el qtAebranto de los 
modelos del mundo aceptados 
socialmente. 

Proparcionar significac:ión 
<introduc:ir estabilidad> 

Normas soc:iales usos. 
c:ostumbres, juic:ios d e 
valor,estables. previsibles 

Ideológicos ( coerciones) 
aplicadas al mensaje para 
que se ajuste a una visión 
previa del mundo compartida 
socialmente. Introducen 
juic:ios d e valor en el 
discurso. 

Con base en lo anterior, se entiende por mediación el sistema de 

reglas y operac:iones aplicadas a cualquier conjunto de hechos o cosas 

pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad para introduc:ir 

un orden <21 ). De esta manera.la mediación sirve da c:riterio para 

distinguir las ideas. acontecimientos o comportamientos que deben 

considerarse como legítimos. Así se imponen límites a lo que puede 

ser dic:ho y a las maneras de decirlo. 



Cada vez que el orden es perturbado por los sucesos que 

acontecen en la realidad el mediador puede restituirlo imponiendo, a 

la interpretación de los sucesos, significados compatibl•s con el 

estado ordenado. 

Por consiguiente. la Teoría de la mediación es un paradigma 

elaborado para analizar prácticas sociales que ponen en relación a 

ciertos objetos del medio humano <material \ inmaterial> con ciertos 

objetivos a trav~s de un proceso de interpretación de la realidad 

que dirige los comportamientos y las acciones. (22> 

Para aste trabajo, la cupla de la Teoría de la m•diación es sin 

duda la Teoría de sistemas cuyo enfoque permite diferenciar los 

niveles que conforman la realidad y las relaciones qua se establecen 

entre ellos. 

La Teoría de Sistemas se constituye a partir de los 50's y surge 

como resultado del intento de integrar en un método común, aquellos 

aétodos y conceptos homogéneos desarrollados por ciencias de diverso 

contenido. 

Es a partir del estudio de formas da organización en el campo de 

la biología. cibernética y otras disciplinas, cuando la nueva·lógica 

de los sistemas se presenta como el primer método universal que 

aborda igualmente el mundo físico, orgánico y social (25> 

La Teoría de Sistemas sustituye a la Teoría c1gsica de 

Intracausacidn de los procesos sociales cuyo punto de partida es 

considerar que cada sistema 

otro distinto <23> 

se mueva a sí mismo. sin el concurso de 

22 
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¿Qué características tiene un sistema ? 

Para Silveru <24> un sistema es la estructura u organizaci6n de 

una totalidad que permite identiricar las relaciones recíprocas que 

guardan las partes entre s! y con el todo mismo. 

Heinich arirma que un sistema sintetiza y relaciona entre sí a 

los componentes de un proceso dentro de un marco conceptual, con lo 

que se asigna un continuo avance ordenado y erectivo hacia una meta 

declarada (25> 

Por su parte Banathy dice que los sistemas son organislllOs 

sintéticos (26) deliberadamente diseñados y constituidos por 

componentes que se interrelacionan, interactúan y runcionan de manera 

integrada para lograr determinados propósitos. 

Manuel Martín Serrano entiende como sistema a un conjunto de 

elementos organizados con runciones direrenciadas <27> 

Retomando los puntos coincidentes de las opiniones anteriores se 

considera 

runciones 

sistema a la 

direrenciadas, cuya 

entidad constituida por elementos con 

interrelación le otorga una 

organización especírica, orientada hacia el logro de los prop6sitos 

por los"que rue establecido. 

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS 

l. Son autónomos. Cada uno se rige por reglas y criterios propios. 

de manera 2. Interactllan 

encuentran abiertos a 

interdependientes\ 

general, lo que indica que éstos se 

la inrluencia de otros sistemas (son 
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3. Los componentes de cada sistema son propios, aunque hay algunos 

que comparte con los demás. 

4. Aunque se interrelacionan. cada sistema reelabora, 1110diFica, 

reestructura y media de acuerdo a sus.propias características. 

Serrano explica que la Teoría de sistemas ubica a cada uno de 

ellos dentro de otro más general que cumple la Funci6n de unw.lt o 

medio externo. 

Esto implica que " en un sistema todo cambio es un proceso de 

intercambio surgido de la interacción entre dicho sistema y el marco 

que lo envuelve o determina " (28) 

Este autor plantea que la realidad, en sí misma ca6tica, puede 

analizarse desde una perspectiva sistémica. 

Mediante una analogía señala que la realidad se parece a 

una cebolla argumentando que así como cada cáscara de la cebolla, es 

la cebolla misma. la sociedad puede ordenarse por capas o sistemas 

que aunque independientes son tambián interdependientes~ pues los 

cambios suFridos por alguna "capa" aFectarán mediatamente a las 

demás debido a su coherencia e indivisibilidad. 
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El modelo de la cebolla se representa de la siguiente maneras 

ISTEMA HISTORICO 

SISTEMA REFERENCIAL. 

[
------------------------
SISTEMA SOCIAL 

[
----------------------
SISTEMA COMUNICATIVO 

E
-------------------
ISTEMA COGNITIVO 
-----------------------------------------

- ------------------------

El Sistema Histórico es el que determina a los demás porque nada 

puede darse fuera de la historia. Cada sociedad posee un universo 

cultural propio en el que surgen, cambian o desaparecen ciertos 

emergentes que constituyen el Sistema Referencial. Por emergente 

se entiende lo que ocurre o deja de ocurrir en el entorno, en 

cualquier lugar y tiempo independientemente de sus causas y efectos 
(28) 

La informaci6n que se retoma del <SRI se transmite por 

interacciones ·sociales que pueden realizarse a través de dos 

tipos de acciones: las ejecutivas, encargadas de relacionar a los 

hombres por el camino de la coac:'tuaci6n y las expresivas, donde.se 

hace uso de señales para. formar expresiones que permitan el ajuste 

entre los individuos por medio de la comunicación. Las acciones 

ejecutivas se ubican dentro del Sistema Social donde surgen objetos, 

sujetos o situaciones sobre las cuales comunicar, mientras que las 

eXPresivas constituyen el Sistema Comunicativo. 
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Las sociedades sólo son POsibles 

contrario producirían desorden en los otros 

en organización. de lo 

sistemas <unwelt>. Por 

eso. en el sistema social se generan invariantes que lo regulan para 

adaptarse al conflicto; asi, autorregulaci6n y conflicto son 

mecanismos solidarios que permiten los cambios al interior del 

sistema.La autorregulación se entiende como la transformación de los 

dinamismos externos en internos, mientras que el conflicto o crisis 

es el cambio de las invarianzas en constricciones externas. 

"La invarianza de un 

recurrentes en el tiempo. sin 

sistema 

que esto 

está constituida pot· hechos 

implique que sean hechos 

eternamente idénticos" (291 De esta manera, se tiene que los cambios 

en el sistema se realizan basándose en los elemeritos permanentes que 

genera en su interior. 

Entre las invariantes del SS encontramos el modelo de orden que 

difunden las instituciones sociales a trav6s de la informaci6n. Esta 

se estructura en productos comunicativos que permiten compartir los 

conocimientos, expresamente organizados para ser transmitidos. Por lo 

tanto se 

fabricado 

elabo·rada 

otros. (30) 

La 

entenderil que un producto comunicativo es un objeto 

con 

por 

un valor de uso concreto: poner la información 

unos sujetos-agentes sociales a disposición de 

realización de los productos comunicativos depende del 

vínculo que se establece entre cuatro elementos, componentes de todo 

proceso comunicativo: actores. 

representaciones. Éstos conforman 

alguno no hay comunicacidn. 

expresiones. 

un sistema 

instrumentos y 

porque si falta 
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--------------- -----------------] ACTORES INSTRUMENTOS 

EXPRESI~REPRESENTACIONES 
--------------- -----------------

Martín Serrano denomina Actor a cualquier sujeto humano o animal 

capaz de modificar el ecosistema en el que está incluido.El medio 

puede ser afectado directamente < por lo que el actor hace> o da 

forma indirecta mediante la información. El autor propone que a los 

actores de la comunicación se les llame Ego y Alter para diferenciar 

a quien emite y quien recibe el mensaje. <31> 

Los actores utilizan ciertos instrumentos para elaborar 

eXPresiones que los pongan en contacto. Por instrumentos se entiendo 

el conjunto de organos biológicos y\o tecnológicos que aseguran el 

acoplamiento entre el trabajo que realiza Ego para expresarse y el 

trabajo perceptivo de Alter. 

Las expresiones se refieren a las transformaciones que Ego hace 

de un objeto o cosa con el fin de darle un sentido relevante para 

Alter. 

Mediante las expresiones los actores pueden llegar a compartir 

ciertas representaciones. que son conceptos, expectativas y valores en 

torno a un objeto de referencia. Considérese objeto de referencia de 

la comunicación aquellas ideas, valores, emociones, sentimientos, 

categorías, relaciones, objetos, personas. grupos. instituciones. a 

prop6sito de los cuáles se comunica (32> 
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J>e lo anterior se desprende que la conservación del SS requier• 

de ajustes permanentes con el Sistema Comunicativo porque los cambios 

que sufre alguno repercuten necesariamente an al otro. 

Por ejemplo. en el SS hay constante aparición de emargantas o 

aconteceres sobre los cuales comunicar. si en un momento dado aste 

hecho provoca la transformación de las evaluaciones consideradas 

legítimas. probablemente en los productos comunicativos aparezcan y 

se borren ciertos temas, determinados personajes u otros juicios de 

valor. <33) 

El ajuste entre los sistemas es posible debido a que ambos 

presentan tres niveles comunes1 Infraestructura - Estructura 

Superestructura, dentro de los cuáles existen elementos equivalentes. 

s 

E 

SS 

Manifestaciones culturales 
normas sociales~ ideas. 
creencias C IDEOLOGIA J 

Instancias jurídico políticas 
Estado-Derecho Organizaciones 
sociales (familia, iglesia. 
partidos políticos, medios 
de comunicación ••• > 

se 

Relatos (interpretación de 
los aconteceres> 
PRODUCTOS COMUNICATIVO 

Instituciones mediadoras 
<informativas, educativas •• ) 

------------------------~--------------------------------------------

I Engloba las fuerzas 
productivas, tanto los medios 
de prduccidn (recursos naturales, 
equipos. herramientas> así como 
las relaciones sociales de 
producción. 

Medios de producción, 
inmuebles, herramientas 
computadoras ••• 
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El modo de producción se reFiere a la Forma en que los hombres 

obtienen sus medios materiales de existencia. Ello supone 

necesariamente dos tipos de relaciones indisolubles. 

necesario distinguir en el plano teórico: 

q u e e s 

1. La capacidad que los hombres poseen en determinado momento para 

obtener cierta productividad con ayuda de sus conocimientos y 

técnicas, máquinas y herramientas < Fuerzas productivas>. 

2. RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION la relación que los hombres 

establecen entre si en el proceso productivo. 

Tanto el modo de producción como el avance tecnológico son 

Factores determinantes en la organización del SS ya que de éstos 

depende el cómo se utilicen los recursos naturales y materiales con 

que cuenta la sociedad, qué organizaciones se deben conservar o 

desaparecer, las Funciones que cada una debe cumplir ••• 

En el se inFluye notablemente el avance tecnológico,porque 

transForman los medios, instrumentos y Formas que se utilizan para 

diFundir inFormacidn. 

Dentro del SS se encuentra, además del se, el S.Cognitivo. Este 

concentra las ideas y representaciones que orientan las actividades 

Físicas e intelectuales de los miembros de la sociedad. En el S.Co. 

se modiFica el conocimiento acerca del mundo. 

Aunque Mart~n Serrano, en su modelo de la cebolla, no incluye 

explícitamente el Sistema Educativ~ éste también se puede ubicar 

dentro del SS y como es un sistema abierto, tiene la capacidad de 

interactuar con los sistemas restantes, entre los que Figura el SC. 
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De ac:uerdo c:on Juan Prawda se considera que la educacidn es 

un sistema porque conjunta nor111as. instituciones. recursos Y 

tecnologías destinados a ofrecer servicios,. educativos y 

culturales, seg~n los principios ideológicos que sustenta un país 

específico (34) Estos elementos ayudan a la reproduccidn del 

sistema educativo. La reproducci6n es una necesidad de todo sistema 

para poder conservarse, par o tanto, la reproduccidn es la 

repetici6n de un cddigo, de una pauta. Sin embargo ~sta no debe 

entenderse como una repetici6n pura e idéntica porque es sobra esta 

repeticidn donde se introducen normas nuevas para producir. ·éy qué 

es producir? La producción se refiere a la capacidad que tiene 

el hombre para transformar su entorno utilizando trabajo intelectual 

y manual. (35) 

REPROlUCCION PROl>UCCION 

PAUTA ANTIGUA PAUTA NUEVA 

LI~:~i~ICO J 
INTRODUCE 
MODALIDADES 

L-----------------------
INNOVACIQN 

Desde aste punto de vista, el trabajo educativo es eminentemente 

reproductivo porque se producen recursos humanos siguiendo reglas 

determinadas con la finalidad de que cumplan una funci6n dentro del 

sistema reproductivo social 
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L• •duc•ción h• sido motivo de reflexi6n en Muchos sentidos Y 

d•sd• dif•rentes puntos de vista. La mayoría de las obras de la 

disciplina comien~an con una definición comentada de la educaci6n. De 

aquí las centenas de definiciones que han sido propuestas. 

En cuanto a la polisemia del t4rmino educacidn, A. Sanvisens 

Marfull dice que ésta puede ser considerada como el resultado de una 

acción o un conjunto de acciones que desemboca en el hombre educado. 

La educación también puede entenderse como la relación entra 

maestros y alumnos, padres e hijos... o bien educación como 

producto de determinadas instituciones: educación escolar, lo cuál 

indica 1 .. m mecanismo de reproducción C35) 

Martiniano Ar redondo propone que más que definir habría que 

caracterizar a la educación. Por una parte se contemp,la como un 

fenómeno histórico social que siempre ha existido C procesos de 

socialización y enculturación>. Se concibe tambi4n como el desarrollo 

de las posibilidades de la persona humana y como la necesidad de 

nutrir de conocimientos al sujeto. C36) 

Esta postura presenta dos enfoques concretos: uno centrado en 

el proceso social, otro en el desarrollo del sujeto mismo 

Para Miaralet C37> hablar de educación es referirse a ella como 

institución social, como sistema educativo y como un proceso en el 

que existe la comunicación entre dos o más personas con posibilidad 

de modificaciones recíprocas. "Así la educacidn puede entenderse en 

tres sentidos: como sistema. producto y proceso." 
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G1.1bernamentalmente, la ed1.1caci6n se concibe como Yn detonador 

imprescindible en la transformación de la sociedad " a través de la 

ed1.1caci6n se prepara a los Jóvenes mexicanos en los valores 

históricos y c1.1lt1.1rales de n1.1estra nacionalidad, también se capacitan 

en las destrezas especializadas de la tecnología ••• " C38l 

La ed1.1caci6n p1.1ede ser analizada desde diferentes perspec:tiva:o 

sociolog!a, antropología, historia, pedagogía •• lo qye c:abe destacar 

es q1.1e desde el áng1.1lo q1.1e se le mire, todo acto ed1.1cativo es 1.m 

1.1n acto comunicativo. 

Entendemos por acto ed1.1cativo la acción expresiva y\o ejecutiva 

limitada a contenidos precisos acordes a cada ~poca históricA 

(enseñanza). La enseñanza va encaminada hacia el mantenimiento y la 

conservaci6n del hombre, por lo tanto, 

sociales se req1.1iere la com1.1nicaci6n. 

para transmitir las pautas 

De esta manera,. el proceso educativo implica un permanente 

intercambio de información. Información qye es el prod1.1cto de una 

experiencia h1.1mana ac1.1m1.1lada y qye se representa e impone al hombre. 

Así res1.1l ta claro que la ed1.1c:ac:ión se real iza mediante procesos d·~ 

c:oml.rlic:ación, en los cuales entran en jyego significados diversos 

paradigmas de interpretación y 

q1.1e se transmiten por medio de 

donde se encuentran implícitos 

específicas visiones 

mensajes. 

El 

del mundo 

mensaje 

comunicación, e s e 

actl.!la como intermediario en las relaciones de 

eslabón qye une a Ego y Alter pero no es 

solamente un cúmulo de información sino que un mensaje es algo más 
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complejo, porque " es un proceso de selección 

disponible de unidades culturales y sus combinacion•s que el ••isor 

estructura y el receptor reconstruye mediante la recurr.-ncia paralela 

de los códigos" (39> 

Umberto Eco derine código como "un sistema de posibilidades 

superpuesto a 1 a igualdad de probabilidades del siste-. Para 

racilitar su dominio conmutativo" (40l Si se acepta la derinición de 

Eco entonces el modelo de mediación es comparable con el 

código ya que ambos pueden restablecer 

elementos en el sistema. 

el orden intercambiando los 

El mensaje educativo en particular es rruto de una elección 

entre los contenidos posibles y las rormas de transmitirlos1 además 

responde a una manera especírica d e conceptualizar la rormaci6n de 

los alumnos en 

aquellos aspectos 

los diversos 

considerados 

grados escolares 

relevantes para 

cognitivos, valorativos y de conducta> 

y de valorar 

s u rormación 

Por lo anterior, este trabajo parte de la idea de que la 

educa~i6n. organizada por el sistema escolar, es un proceso orientado 

por rines económico-políticos que a trav~s de discursos pedagógicos 

pretende homogeneizar los valores, costumbres. creencias y actitudes 

de los individuos que conrorman la socÍedad:enculturizacidn. 
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Se considera discurso pedagógico al conjunto de actos expresivo-· 

·ejecutivos que se realizan en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con Bourdieu <41> el sistema escolar es el ~nico 

habilitado para transmitir el cuerpo jerarquizado de aptitudes y 

conocimientos que constituyen la cultura legítima. 

Jose Manuel Villalpando (42) observa en el sistema escolar una 

serie de atributos que lo hacen un medio eficaz de enculturizacidn. 

a> Es gradual: se busca concordancia entre las etapas educativas y 

la edad del individuo. 

b) Sus contenidos están programados para encauzar su acción hacia el 

logro de metas señaladas. 

c) ()pera metódicamente de acuerdo a la naturaleza de los propios 

contenidos. 

d) Su acci6n es institucionalizada, es decir, conducida por 

profesionales encargados expresamente de la educación. 

e> Es una educación intencional; organiza los contenidos a transmitir 

< programas de estudio) y la forma de impartirlos (did~ctica) 

El sistema escolar 

educativo 

propuesta 

proyectos 

oficial y 

pedagógica 

políticos ·e 

es, desde hace' muchos años, el sistema 

nacional. Se desarrolla de acuerdo a una 

que puede considerarse como síntesis de los 

ideológicos del gcbierno en turno. Cada 

gobierno ha tenido una manera específica de entender la educaci6n y 

lo ciue ésta debe significar en el desarrollo del país. Esta filosofia 

es la que orienta e inspira la política educativa a seguir dándole 

racionalidad y congruencia. 
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La poi itica educativa es el ·=onjunto da acciones del Gobierno qu• 

tienen por objeto el sistema educativo. Estas acciones incluyen la 

definición de los objetivos. su organización y la instrum•ntaci6n de 

sus decisiones. 

Según Pablo Latapí (43) la política educativa puede abordarse en 

d_i fe rentes planos: filosófico-ideológico, social, organizativo-

administrativo, pedagógico Y negociación da interesas. 

FILOSOFICO E IDEOLOGICO 

La política educativa forma parte de un proyecto da sociedad y 

supone la definición de conceptos básicos "naturaleza del desarrollo, 

de la educación, del hombre" y la afirmación de algunos valores 

humanos. 

SOCIAL 

Se precisan consecuencias sociales que se esperan de las 

decisiones sobre el sistema educativo. 

ORGANIZATIVO-ADMINISTRATIVO 

Es el funcionamiento del S.E como una parte especializada de la 

administración p~blica. 

PEDAGOGICA 
Se entiende como el conjunto de caracterlsticas deseables qua 

deben promoverse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supone la 

d•finición de un concepto te6rico da aprendizaje y de té"cnicas 

adecuadas relativas a la interrelaci6n educando-educador. 
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NEGOCIACION DE INTERESES 

La polÍtic:a educ:ativa se mueve en el campo de las presiones, 

demandas y apoyos de los diversos grupos sociales y supone c:riterios 

polític:os para normar las dec:isiones. 

En este trabajo se consideran sólo dos aspec:tos de la polític:a 

educativa (pedag6gic:o y filosófic:o-ideológic:ol para revisar los 

..:~~ll\\ro ¡:.lan•s y ¡:.t•o'lilt"amas de estudio que han orientado a la educ:ac:id"n 

primaria <nivel selec:c:ionado para realizar nuestro análisis> asl se 

podra'h c:omparar los c:ontenidos y objetivos propuestos en las diversas 

reformas educativas. 

Los planes y programas de estudio representan el enlace 

nec:esario entre los dos fac:tores de la educ:ac:ión: la enseñanza y el 

aprendizaje. Los planes y programas expresan el conjunto de 

c:onocimientos c¡ue deberá alc:anzar el alumno y c¡ue deberá enseñar el 

maestro, también regulan la marc:ha del proceso esc:olar e influyen en 

su rendimiento (44> 

La esc:uela primaria es el fundamento del sistema educ:ativo 

porque sienta las bases c¡ue posibilitan la formac:idn posterior. 

Además,es la ~nic:a esc:uela que c:onocerá a la mayoría de los mexic:anos 

lo c¡ue le da un c:arác:ter decisivo dentro de la soc:iedad. 

Segdn datos del Programa para la Modernizac:idn Educativa. 14.6 

millones de niños cursan este nivel: el 72::<: en esc:uelas federales, el 

25':: en estatales y el 3::<: en partic:ulares. 

La educ:ac:ión primaria es importante porque en ella el individuo 

se enfrenta por primera vez al c:onocimiento sistematizado Y por ende, 

las experiencias que adquiera durante ese periodo serán sus 
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compañeras en cada etapa escolar; así los h&bitos. actitudes, vicios 

y virtudes que un sujeto adquiere durante la educación eleniental, se 

reflejan tarde o temprano en subsiguientes actividades porque el 

primer contacto rutinario fuera de la familia permanece siempre. 

La Secretaría de Educación P~blica conciba a la aducaci6n 

primaria como aquélla que le permite al ni~o tener conciencia social 

suficiente para convertirse en agente de su propio desarrollo y da 

la sociedad a la que pertenece. 

Ahí radica el carácter formativo.más qua 
informativo de la educaci6n primaria y 
la necesidad de que el niño aprenda a 
aprender, de modo que durante toda su 
vida, busque y utilice por si mismo al 
conocimiento, organice sus observaciones 
por medio de la reflexión y participe 
responsable y críticamente en la vida 
social (45) 

De lo anterior se desprende que la educación primaria se destina 

a proPorcionar los elementos básicos de comunicación y comprensión 

cultural. El niño aprende a leer, escribir, las operaciones 

aritméticas, toma contacto con los valores culturales y sa relaciona 

con un grupo social más grande que al núcleo familiar. 

El nivel primaria es obligatorio para todos los habitantes de la 

República v gratuito cuando es impartido por el Estado. Atienda a 

niños de 6 a 14 años de edad y se imparte en los medios urbano y 

rural. No obstante, la SEP ha implementado diversas manaras de 

difundir los conocimientos básicos en la mayor parte del territorio 

mexicano. De esta manera encontramos: 
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PRIMARIA BILINGUE 
BICULTURAL 
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Es proporcionada por la SEP, los gobi•rnos de 
los Estados y los particular•s, para ~rupos 
escolares de 30 o más niños. 

Se imparte en el medio indígena. 
programas de Primaria a las 
regionales: sus escuelas dependen 
administrativamente de la SEP, 
en 1'orma directa por la Dirección 
Educación Indígena. 

Adapta los 
necesidad9s 
técnica y 

controlados 
General de 

CURSOS COMUNITARIOS Se dan en comunidades que por su escasez de 
población y aislamiento no pueden recibir 
otros ben~1'icios. Son escuelas unitarias 
<un sólo instructor se encarga de los grupos) 

PROGRAMAS ESPECIALES Se re1'iere a dos tipos de servicios1 la 
educación especial, dirigida a personas con 
problemas de aprendizaje,conducta o problemas 
motores. El segundo rubro es la eduacidn 
indígena. 

Como puede observarse, este nivel educativo es el que cuenta con 

mayor cantidad de aluanos, razón que Justi1'ica la necesidad de nacer 

una investigación que pro1'undice sobre los contenidos que se 

transmiten a nivel nacional. Sin embargo, en las escuelas Primaria.s 

se desarrolla un discurso pedagógico complejo, compuesto de múltiples 

elementos provenientes, tanto de los libros de texto, como de las 

concepciones del maestro y de los mismos al'Alnos. Esta situacidn nace 

que nos limitemos al análisis de una parte com6n a todas ellas: •l 

libro de texto gratuito,el instrumento más utilizado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del nivel elemental. 
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Emprender un análisis global del libro de texto gratuito sería 

algo muy amplio y laborioso que requerirla de la coaperacic:Sn de 

diferentes disciplinas por los diversos aspectos qU9 ofrece para su 

estudio. 

acdMo CONSIDERAR AL LIBRO DE TEXTO GRATUITO? 

i. Pode1110s referirnos al logro constitucional cuya pretensidn es 

brindar educacidn gratuita e indiscriminada a toda la población 

( por lo menos en el nivel elemental> 

2. Como representante <vehículo legítimo 

institución facultada expresamente para 

de información> de una 

impartir la educaci6n a 

a la que constitucionalmente se tiene derecho. 

:3. También puede hablarse dal objeto, material did.-ctico 

estructurado con signos icónico-lingUfsticos que se utiliza en 

escuelas de gobierno. Es en este ~ltimo aspecto donde va a 

centrarse la investigación del libro de ciencias sociales 

60 grado. 

para 

Se parte de la idea de que el libro de texto no es s6lo un 

instrumento did~ctico entre profesor y alumno, sino un discurso o 

vehículo de orden que media entre el ni~o y sus representaciones 

del entorno social. para mantener un equilibrio entre lo que piensa 

del mundo y cómo debe desarrollarse en él. 

Si ubicamos al libro de texto como discurso es porque los 

discursos nos acercan a lo que creemos es la realidad, en parte 

porque la expresan, la 

conocerla. <46> 

transforman, interpretan y permiten 
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Decimos que EXPRESAN la realidad porque ponen de manifiesto 

los aconteceres de nuestro entorno. aunque no de forma lisa e 

indiscriminada. 

La TRANSFORMAN por ·la vía del lenguaje, el cual opera a través 

de modelos comunicativos. Debido esto el enfoque discursivo considera 

que ninguna palabra o expresidn existe en estado puro. sino siempre 

desempeñ~ndose como elemento vivo en el interior de una determinada 

estrategia comunicativa. 

INTERPRETAN. Los discursos articulan las cosas con el sentido 

qua la sociedad produce en torno a ellas y en el acto mismo de emitir 

discursos les otorga sentido. Con el tiempo, los discursos mueren o 

perduran, se modifican o se mezclan. pero a fin de cuentas, todos 

conllevan un tel6n de fondo sin el cual, los signos lingUísticos que 

lo forman, carecerian de sentido. 

Así tenemos que los discursos se estructuran en una etapa 

histórico determinado y bajo un conjunto de características 

lingi.íísticas 1Ó9icas (argumentos) 

PERMITEN CONOCERLA Muchos pueden ser los objetivos del discurso. 

sin embargo consideramos que su tarea esencial es redefinir, de 

manera constante lo que rodea. socialmente a lo dicho y no dicho en 

nuestras sociedades. 

Los discursos funcionan como vehículos que transmiten las 

informaciones que hacen circular instituciones sociales encargadas de 

seleccionar los conocimientos ~tiles a la sociedad en general. Por 

eso, el discurso es poder y como diría J.Martín Barbero. "el poder ha 
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reclamado su control desde que los hombres empezaron a juntarse y a 

hablar" <47) 

De esta manera, no hay sociedad, por pequeña que sea, que no 

reglamente la producción y. d.istribuc:ión de los discursos.Pero no sólo 

el uso, también la circulación y sobre todo las fábricas "el qué; el 

quién, el cómo y el con qué" Todo el dispositivo del decir es objeto 

de una cuidadosa y constante regulación social (48> 

Con base en lo anterior, denominaremos discurso a toda práctica 

ent.neiativa considerada en función de sus CONDICIONES SOCIALES DE 

PRODUCCION. Pecheaux <49> identifica las siguientes: 

al INSTITUCIONALES Todo discurso está inmerso en un Proceso social. 

bl IDEOLOGICO-CULTURALES El discurso remite implícita o 

explícitamente a una premisa cultural que se relaciona con el 

sistema de representaciones y\o valores dentro de una sociedad. 

cl HISTORICO-COVUNTURALES 
No hay discursos autónomos; hay cadenas 

discursivas (diacronía) pero cada discurso surge en un momento 

particular, concreto <sincrónico). 

De esta forma, los discursos cumplen funciones en al plano de la 

comunicación, Portine (50> señala fundamentalmente tres: 

INFORMATIVA Implica reducir el margen de incertidumbre del 

interlocutor con respecto a algijn cambio referencial. 

EXPRESIVA La forma de decir las cosas hace que el discurso 

implícita o explícitamente revele al sujeto de enunciación. 

ARGUMENTATIVA Esquematiza la realidad con vistas a una intervención 

sobre el auditorio. 
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Aunque las tres fl..nciones qua enumera Portine se presentan 

Juntas en la mayoría de los casos, parte del poder que tiene el 

discurso se debe a la fuerza arg1.m1entativa que en él existe. Esto 

implica que la efectividad de un discurso no depende sólo de la 

autoridad de quién lo dice, sino de la forma en que está 

estructurado. 
Para profundizar en el estudio de la argumentacidn, Gilberto 

Giménez diferencia las concepciones restrictivas y extensivas que 

presenta. 

LAS CONCEPCXONES RESTRXCTXVAS reducen la argumentacidn a operaciones 

explícitas de encadenamiento ldgico del discurso. Aquí se torna 

relevante la parte demostrativa del discurso, lo cual indiferencia la 

argumentacidn de la demostracidn. 

Ante esta perspectiva, Perelman afirma que la argumentaci6n se 

encuentra ligada a la raz6n práctica cuyo ámbito es lo verosímil y 

razonable, se dirige siempre a un auditorio concreto. Su objetivo es 

provocar o acrecentar la adhesi6n a las tesis que se presentan. De 

aquí la necesidad de que las premisas de una argumentación sean 

compartidas por el auditorio <51> 

Bajo este mismo enfoque, otra contribución importante es la de 

Karl Heinz Gottert (52) que distingue dos tipos de argumentaci6n; 

explicaci6n y justificación. 

Las explicaciones se refieren al ámbito de los 
hechos o acontecimientos considerados 
objetivamente. mientras que las Justificaciones 
tienen por objeto s6lo acciones o comportamientos 
pasados <evaluaciones> o futuros<recomendaciones) 
que se consideran desde un ángulo valorativo o 
nor..ativo. Pueden explicarse pero no justificarse 



las propiedades de la luz, la intensidad da un 
sismo o eclipse; por el contrario, se justifican 
pero no se explican: la política económica ele un 
gobierno, la legalizaci6n de un aborto o la 
construcción de una central nucleoelectrica. 
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La aportación de Gottert es imPortante para el estudio del 

discurso porque deja muy claro el ámbito en que actúa la explicacion 

y la justificaci6n. La primera es de carácter predominantemente 

teórico, mientras que la segunda es más de car~cter práctico~es decir 

criterios evaluativos respaldados por el consenso social. 

Enseguida se presenta un esquema que recapitula el pensamiento 

del autor: 

~RGUMENTACION...__._.___ 

EXPLICACION J~CACION 
FORMA 

OBJETO 

FUNDAMENTO 

CRITER:CO 

1 
Juicio constatativo 

1 
Hechos, acciones y 
acontecimientos 

/ 
""' Causas Motivos "" / Leyes 

CONCEPCIONES EXTENSIVAS 

Recomndación r evaluacidn 

Acciones 

1 

/º~ 
Normas o v~ores 

Parten del supuesto de que la argumentacidn no se reduce a los 

razonamientos que se. presentan en el discurso. Al contrario, 

considera que el sujeto anunciador del discurso realiza una actividad 

operatoria al establecer un acto de comunicación. Con esta actividad 

se busca elaborar una representación de la realidad con el propósito 
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de volverla aceptable y verosímil para otros sujetos. Se requiere qua 

el modelo elaborado sea compatible con los valores e intereses del 

destinatario. 

El discurso que la institucidn elabora para los niños, puede 

analizarse en el libro de ciencias sociales. La elección de esta 

materia se debe a que su estudio es importante para la formación 

del ser humano. Aunque la conciencia es facultad propia de los 

individuos y no de los grupos. los primeros son lo que son 

porque forman parte de una colectividad. De tal manera tenemos 

que ninguna conciencia humana está encerrada en sí misma, ninguna 

piensa aislada a su circunstancia. Por lo anterior, consideramos 

que el conocimiento histórico no debe tener por objeto una 

colección compuesta de forma arbitraria por hechos aislados 

< como suele organizarse) sino por conjuntos articulados de forma 

indivisible. 

1. 

Respecto al grado escolar elegido <6ol se puede se~alar que: 

Sexto ai'lo es la etapa terminal de un primer nivel educativo 

para los que logran concluirla, ya que es innegable el alto 

Índice de deserción que por causas econ6micas-nutricionales y 

sociales, se da en la escuela primaria. 

La escuela primaria es el principal filtro social 
en la carrera escolar, pues sólo alrededor de la 
mitad de los niños que se inscriben a ella, logran 
terminarla. Anualmente, cerca de 800 mil niños 
abandonan la escuela ••• Solo 50 de cada 100 niños 
terminan la escuela primaria ••• 53 de cada 100 que 
la terminan lo hacen en siete años o más. 
~Quiénes son los que desertan de la escuela? ~C6mo 
se distribuye socialmente el éxito y el fracaso 
escolar? Algunos estudios coinciden.en señalar que 
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hay una correlación fuerte entre éxito \ fracaso 
escolar y el ingreso y status de las familias de 
origen de los alumnos.Al parecer el fracaso afecta 
mas a los niños que provienen de familias de bajo 
nivel socioeconómico ••• (53> 

Tal vez parezca contradictorio hablar de causas económicas en un 

sistema donde la educación es gratuita. Sin embargo, esa gratuidad 

dista de serlo por los "pequelíos gastos" que requiere la educación 

primaria <uniformes, cuotas, cooperación para el día del maestro, o 

si-lemente para adquirir los cuadernos, colores o materiales 

específicos) para el proceso de aprendizaje. No obstante, esos 

gastos resultarían mínimos si la preparaci6n de quienes la concluyen 

fuera satisfactoria. 

2. Este periodo educativo es el marco para el desarrollo mental del 

niño; así cuando llega a 60 grado C entre los 11 y 12 años> en el 

niño se ha madurado un pensamiento reflexivo con razonamientos 

169icos, es capaz de abstraer, sintetizar o divergir. A esta etapa 

Piaget la llama construcción del pensamiento formal " es una 

actividad en donde el pensamiento siempre precede a la acción, por 

tanto, la reflexión inicial, se hace primero en el terreno de la 

representación de las acciones para despu~s pasar a la ejecuci6n de 

éstas" (54) 

La afirmación de Piaget, es un argumento importante para prestar 

más atención a los contenidos que se transmiten por medio de la 

educación formal. Si ésta considerara, seriamente. los cambios que 

ocurren en el niño que está formando, tendría que fomentar el 

desarrollo de facultades propias de su edad. Así en vez de atosigar 
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al nif\o con inf'orma.::i6n Y hacer que la memorice para pasar exámenes 

sería recomendable ayudarlos a desarrollar un método de construcción 

del conocimiento: que busque y utilice la inf'ormaci6n que adquiera. 

sin que importe la cantidad de datos, sino el interés que el niño 

tenga Para obtenerlos, porque esto va a asegurar la permanencia da 

esa inf'orinaci6n en el los. 

significativo. 

es decir,. e aprendizaje v a a ser 

El aprendizaje significativo es el que tiene sentido en la vida 

de una persona, le ayuda en su desarrollo y en su realización (55l 

Lo contrario del aprendizaje signif'icativo es el memorismo que 

consiste en que el individuo s6lo trata de grabarse una serie de 

datos para 

Lo criticable 

poder repetirlos tal cual en el momento del examen • 

de esta actitud no es el hecho de la retención de 

conocimientos, esto es necesario en todo proceso educativoi lo dañino 

de este asunto es que el sujeto no pase a una etapa superior a la 

repetición, no haya comprensión del tema, que no piense en la 

materia como algo de interés personal, es decir, que el dato se quede 

en el dato mismo. 

Cuando una persona asimila af'ectivamente un conocimiento, lo que 

hace es asociarlo o conectarlo con las conocimientos que ya poseia 

propiciando su desarrollo. 
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El libro de texto de ciencias sociales aborda la historia 

universal de los dos ~ltimos siglos ••• De las ocho unidades temáticas 

que lo integran <exceptuando la parte introductoria) siete de ellas 

se dedican a reseñar los. aspectos sociopolíticos de diferentes 

países. Sin embargo, la organización temática del libro no presenta 

una clasificación concreta, por lo tanto en el texto es frecuente 

encontrar un mismo tema en diferentes unidades pero s6lo para aportar 

mas datos no para relacionar lo que se había mencionado anteriormente 

Esta circunstancia orilló a que se realizaran encuestas a niños 

que <en febrero de 1992> cursaban el sexto año escolar. Dos fueron 

los grupos encuestados y las opiniones más frecuentes respecto a la 

infonaación del libro fueron las sigt.lientes: 

l. Es un libro muy extenso. Se tratan muchos temas pero no se 

profundiza en ninguno. 

2. El vínculo entre las unidades resulta confuso para los niños· 

debido a que el tiempo de que se dispone para "terminar" el 

libro no es suficiente. 

3. Se dejan tareas para hacer en casa pero muchas veces no se 

explica c6mo hacerlas. 

4. Generalmente no se discuten < revisión en grupo) las tareas 

en casa "no sabemos si están bien o contestamos mal". 

Por su parte algunos maestros que han tenido a su cargo el 

sexto año coincidieron en que para evitar el fastidio de los niños 

procuran seleccionar lo esencial de cada unidad "el programa es tan 

extenso que realmente no podemos darles la importancia Y tiempo que 
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cada tema necesita ••• Además en sexto año los temas que tratamos son 

más bien la historia y el desarrollo de otros países, por ese motivo 

no nos adentramos a lo que realmente son las Ciencias Sociales como 

el Civismo, Sociología, Economía, etc." Respecto a las formas de 

evaluación, los profesores indicaron que lo mc(s importante son los 

exámenes, seguidos de los trabajos de investigacidn, maquetas y 

participación del alumno. Finalmente expresaron los errores que a su 

criterio, tenia el libro de texto de ciencias sociales. "En primer 

lugar es un material muy extenso y no da tiempo de darlo como debe 

ser. Ademc(s una de las finalidades de las Ciencias Sociales es 

inculcar el respeto a los pad1·es, maestros, autoridades y este 

programa de sexto año únicamente trata de la historia de los paí'ses" 

Los comentarios anteriores reflejan la ambiguedad que se tiene 

del concepto enseñanza - aprendizaje. Para los maestros dar un buen 

curso es terminar con las unidades temáticas marcadas por la SEP 

estén o no de acuerdo con los contenidos propuestos Clo que importa 

es que el trabajo se refleje en un libro terminado)¡ mientras que la 

obligaci6n 

profesor. 

de los niños es cumplir con todo lo qu•indique el 

Precisamente por la relevancia q1,e adquiere el libro de texto al 

interior de las aulas es que surge la inquietud por analizar los 

contenidos que se transmiten por este medio, ya que a partir de las 

designaciones que se hacen de los objetos de referencia, es que los 

individuos estructuramos representaciones pautas JI valoresp 

conceptos y expectativas) que compartimos con los demás. 
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forma un producto comunicativo como el libro de texto 

al niño el entorno social en que se desenvuelve 

El estudio de cómo se establecen las correspondencias entre 

los sistemas. recurriendo a modelos de representacidn del mundo. es 

objeto específico de la Teoría de la mediación. Esta permite 

comprender como 

entre el Sistema 

interpreta el relator las interacciones recíprocas 

Social <SS> el Sistema Comunicativo (SC) el Sistema 

Referencial <SR) y el relato mismo. 

" El relato no es un espejo ni de los actores sociales. ni de la 

acción social; es sólo su figuración modelada por el mediador con el 

material de los datos de referencia". (56) 

En el 

actores que 

comunicación. 

relato se mencionan personajes que pueden designar a 

se desempeñan en el ámbito de la acción o en el de la 

Por personaje se entiende un actor que participa en la 

trama de un relato que es algo muy diferente a actuar mediante un 

relato. Los actores personaje <A-P> participan pero no actúan. Los 

únicos que pueden actuar recurriendo a un relato son los mediadores 

q1..1e los producen y distribuyen. Cabe aclarar que el A-P del relato no 

se limita a la participación de seres humanos. sino que pueden ser 

objetos. organizaciones. instituciones. valores y conceptos. En la 

Producción Social de Comunicación Martín Serrano plantea un modelo 

analítico de actores basado en un enfoque mediacional: MODELO DE 

GESTA. 
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Si se parte de los actores para realizar el análisis es porque 

* Constituyen la vía para entrar a la narrac:ióñ. 

* Asumen los roles conforme a los cuales se dividen las funciones 

sociales. 

* Participan activamente en la conservación y transformación de la 

realidad. 

* Relacionan tres planos: 

1. ACCION los agentes sociales que intervienen en el acontecer. 

2. COMUNICACION comunicante, productor o usuario de la informaci6n 

3. NARRACION describe la actividad de los A-P en el cumplimiento 

de los sucesivos roles que asume. 

El modelo de gesta da cuenta de la organización interna de los 

relatos sociopollticos especificando el nivel de actuación y la 

ubicación que tiene cada actor dentro del sistema de roles propuesto 

en el relato. 

Martín Serrano explica que el término rol sugiere una 

representaci6n teatral pero también se le utiliza para indicar 

actuaciones que se llevan a cabo en otros escenarios, entre ellos las 

organizaciones p6blicas y la comunicaci6n de masas •• <57> 

Los roles representan el orden institucional 
Esta representación se efectúa en dos niveles 
a>El desempeño del rol representa el rol mismo 
Por ejemplo, dedicarse a juzgar es representar 
el rol de juez; b) el rol representa todo un 
nexo institucional de comportamiento. El rol 
de juez tiene relacion con otros roles cuya 
totalidad abarca la institución de la ley y el 
juez actúa como su representante. 
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Para M.M.Serrano 

que utiliza cada relato 

los roles son el repertorio de significantes 

para definir las situaciones en las que 

participan los actores • 

Todo rel•to reduce al actor que encarna un personaje ptlblico, a una 

roles institucionales que pueden estereotipar una imagen 

p~blica del actor. 

Operacional mente rol se reí entendido como cada.una de las 

acciones que realiza un A-P dentro del relato, mientras que el 

conjunto de dichas acciones conformará la funcioh específica del A-P. 

En el ámbito sociopol1tico se proponen Juicios de valor que 

pueden ser aceptados por todos cada vez que aparezca una situación 

semejante a la que les dio ori'lilen. De esta manera, el libro de texto 

es un relato sociopolítico porque 

c:ontt•ibuir, por via narrativa. a 

entre sus funciones está la de 

legitimar las instituciones 

mediadoras. En consecuencia es posible analizar el libro utilizando 

el modelo de gesta. 

Por lo tanto el análisis de los actores y sus respectivos roles 

revela las mediaciones que se establecen entre los aconteceres del SS 

y la manera como éstos cobran significado para los individuos. 

Los relatos construidos con la estructura de narrativa de gesta, 

distinguen cuidadosamente Intérpretes. Destinatarios, Espectadores Y 

las funciones de cada uno de ellos. De este modo, los personajes del 

relato sirven para mantener separadas < a nivel de representación de 

la acción social> las funciones que en la práctica social también 

están separadas. Por eso, este modelo aparece en el relato 

sociapolÍtico donde se observa la lucha por el poder <SS> 
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El modelo de gesta propone una organización funcional de los 

actores personaje en base a oposiciones arquetípicas de la trama: 

Héroes \ Antihéroes, Líderes \ Observadores, Líderes \ Cooperantes. 

La condición de personajes se adquiere por el hecho de aparecer 

mencionados en el relato y no por el hecho de actuar en el entorno, 

aunqUQ lo que en él se dice de los personajes, tenga por objeto dar 

noticia de lo que expresan o hacen Agentes y Comunicantes en el 

ecosistema. 

Actores Agentes son aqlléÍllos que modifican el ecosistema con un 

comportamiento 

cat•'ll!oría los 

que se generan. 

ejecutivo y \ o expresivo. También entran en esta 

sujetos que se ven implicados en las modificaciones 

Los Actores Comunicantes también modifican el ecosistema pero de 

manera informacional mediante comportamientos expresivos. 

Los Actores realizan diferentes funciones seg6n el sistema en el 

que actáen. En cada sistema pueden identificarse cuatro niveles de 

actuación: acción, información, pasión, control. 

SISTEMA SOCIAL 

AGONISTAS son agentes que pueden actuar en dos niveles: como líderes 

en la acción social .< Protagonistas - Antagonistas > o cooperando 

con otros. Los protagonistas se diferencian de la antagonistas seg~n 

que actúen a favor o en contra del grupo con el que se identifica el 

mediador. 
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TESTIGOS Son quienes presencian el desarrollo de los acontecimientos 

sin implicarse ni participar en ellos; tampoco son afectados por sus 

consecuencias. 

AFECTADOS Agentes que no participan activamente en los 

acontecimientos. pero que son afectados por sus consecuencias 

INTERVENTORES Se sirven de las interacciones de los otros para 

alcanzar sus fines. 

SISTEMA COMUNICATIVO 

MEDIADORES 

selección, 

Todo actor 

organización, 

que participa, en todo o en parte, en la 

evaluación de la información que se le 

ofrece a otro en un prod•..icto comunicativo. 

REDACTORES Son emisores de los medios de comunicacidn que 

intervienen en alguno de los procesos relacionados con la mediación 

cognitiva. 

REALIZADORES Interviene en alguno de los procesos relacionados con 

la mediacion estructural. 

EMISORES FUENTE Qui~ne;:; intervienen en la selección del acontecer 

póblico y\o en la selección de datos de referencia. 

RECEPTORES Quiénes llegan a conocer y a utilizar el producto 

comunicativo. 
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MODELO DE GESTA 

INTERPRETES Personajes representativos de los sujetos, que seg~n el 

relato intervienen activamente en lo que acontece. 

LIDERES Héroes y Antihéroes; tienen la iniciativa de la trama Y 

se distinguen entre sí segdn la opinión del mediador. 

AYUDANTES Pueden asumir en el relto tres funciones: como 

cooperantes de un líder < intervienen en las mismas 

acciones>. Como mandatarios (ejecutan los encargos de 

los líderes) como auxiliares ( proveen de medios a los 

H y AH). 

ESPECTADORES 
Personajes representativos de sujetos presentados como 

testigos de lo que sucede en la interacción social y\o comunicativa. 

E. DEL ACONTECER 
Personajes referidos a sujetos a quienes el relato les 

atribuye el conocimiento directo de lo que acontece sin verse 

involucrados. 

E. DE LA COMUNICACION 

Personajes que conocen los actos que realizan los 

comunicantes sin involucrarse en el proceso comunicativo. 

RELATORES Personajes representativos de sujetos presentados como 

informantes de lo que acontece en el SS o como autores del propio 

relato. 
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RELATORES DEL ACONTECER 

Corresponde a los personajes referidos a sujetos de 

quiénes se dice que han proporcionado información sobre lo que 

acontece. 

RELATORES DE LA COMUNICACION 

Personajes designan a quiénes se les atribuye la 

elaboración de un producto comunicativo. 

DESTINATARIOS 
El relato presenta a determinados sujetos como afectados 

por lo que sucede a nivel de la accidn social o como receptores a 

nivel de la comunicación social. 

DESTINATARIOS DE LA ACCION 

El relato les atribuye un papel de beneficiados o perjudicados 

por los actos de los agentes. 

DESTINATARIOS DE LA COMUNICACION 

Personajes representativos de quienes se dice que son los 

receptores a quienes les está designado el producto comunicativo. 

Los roles que se adjudican a los A-P de un relato se acompañan 

de sus propios fines, logros, fracasos y evaluaciones al margen de 

los restantes roles que puede asumir el mismo actor. Por tal razón es 

··-~"que las interrelaciones que se establecen entre todos los actores 

personaje, dan cuenta de los recursos narrativos que utilizó el 

mediador para estructurar un modelo que represente un SS congruente. 
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De esta manera, la aplicacion del analj.sis para actores en el libro 

de ciencias sociales persigue los siguientes objetivos. 

1. Identificar cuáles son los modelos de orden que sustentan los 

contenidos del libro.de texto. 

2. valores o principios de la sociedad se han retomado en los 

planes de estudio para la educación primarial&Qué se dice y 

c6mo se dice? 

3. ¿Cuál es la interpretacidn que formula y difunde la SEP de lo que 

acontece en el SS~ 

4. ~De qué manera interviene el libro de texto gratuito en el ajuste 

entre el SS y el set 

5. GQué concepto de enseñanza-aprendizaje retoma la instituci6n para 

elaborar los libros de texto gratuitosi 

Por todo lo que se ha dicho anteriormente, consideramos que el 

análisis del libro de texto no puede aislarse de las situaciones de 

las cuáles es dependiente; así es necesario partir de las condiciones 

sociales en las que surgieron los libros de texto, de las reformas y 

modificaciones que en éstos 

principalmente, en la reforma 

se han 

educativa 

dado. Nos enfocaremos 

llevada a cabo en la 

administraci6n de Luis Echeverr!a Alvarez, Ya que en este periodo el 

modelo econ6mico del país cambia y por lo tanto, la educacidn 

adquiere otro sentido, el cuál se plasma en los libros de texto que 

se realizan de acuerdo a los planes y programas de 1972. 
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En 1978 se pretenclid una nueva reForma a los libros de texto, 

aunque ésta no modiFicd sustancialmente los postulados del sexenio 

anterior. Sin embargo, aunque con algunas variantes,•ás de Forma que 

de Fondo, el programa de 1978 continuó vigente en el libro d9 

ciencias social•s qua proponemos analizar, utilizado hasta el primer 

semestre de 1992. 
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CAPITULO II LA EDUCACION EN MEXICO 

La educación pt:iblica en México ha sido, desde haca mucho tiempo, 

el blanco sobre el que se vierten innumerables ref'lexiones, que en su 

diversidad convergen en el propósito de lograr un desarrollo 

permanente, adecuado y continuo del quehacer educativo. 

Sin embargo y aunque se reconoce que la educación en todos sus 

niveles tiene def'iciencias, se sigue enf'atizando el aspecto 

distribucional de la misma. En lo que respecta a la educación 

primaria, la guía es una política de expansión con la que se 

pretende llevar, a una mayor cantidad de ni~os, los conocimientos 

básicos a los que constitucionalmente tienen derecho. 

A. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

! ... _;i;~§Ia!JBB{;;:rn~ 

En México, la expansidn escolar tollld f'orma 

la Secretaría de Educación Pt:lblica. El 

al crearse. en 1921, 

establecimiento de la 

nueva dependencia f'ue una contrapropuesta al estatuto constitucional 

de 1917, que al suprimir la Secretaría de Instrucción Pt:lblica y 

Bellas Artes, 

administrar 

transf'irió la competencia de organizar, dirigir y 

la labor de la enseñanza a diversos órganos, 

f'undamentalmente los municipios. Este decreto f'ue cuestionado por 

José Vasconcelos <rector de la Universidad Nacional de México en la 

·administración del presidente interino Adolf'o de la Huerta> 

principalmente por la incapacidad técnica, administrativa y 

f'inanciera que veia en los municipios para proporcionar la educación 

primaria Cl) 
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Al instaurarse la SEP con José Vasconcelos co111<> titular, el país 

contaba con un sistema educativo incipiente, concentrado en las 

grandes ciudades de la rep~blica. El índice de analfabetismo era 

alto, pues de una población de 14 millones, apenas el 6~ <040 000 

al'--las) cursaba la escuela primaria. 

Frente a esta situación, el desafio educativo era alfabetizar a 

los sectores mayoritarios de la poblacidn ya que así al ensanchar la 

cobertura del sistema educativo, se contribuiría también a formar la 

unidad nacional. 

Para tales fines, la estrategia < en los primeros años de vida de 

la SEP> fue multiplicar escuelas. obtener un a•plio concurso 

colectivo en las tareas educativas y articular el esfuerzo de los 

estados y los municipios. " A partir de ese momento, el Estado toma 

en sus manos el quehacer educativo a nivel nacional, sembrando 

paulatinamente el territorio de escuelas, maestros, planes y 

programas educativos" <2> 

91--~1~f1Q~ ___ y __ E~~º1Q~5§ 

Para fines de política educativa, setenta y un a~os después, la 

SEP es cabeza de sector de 15 organismos descentralizados con 

patrimonio y personalidad jurídica propios. Algunos de ellos son 1 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Xnstituto Nacional Indigenista 



64 

Colegio de Bachilleres 

Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 

Fondo de Cultura Económica 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
CCAPFCE> 

Comité Olímpico Mexicano 

También cuenta con tres organismos autdnomos sectorizados 

administrativamente: UNAM, <UAM> Universidad Autónoma Metropolitana y 

el Colegio Nacional y tres más con vinculacidn internacional como el 

Centro Regional de Educación de Adultos <CREFAL> Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE> y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias <FLACSO) 
(3) 

La SEP es la dependencia encargada de coordinar y administrar 

el sector educación, cultura, recreaci6n y deporte. Sus funciones se 

encuentran en la Ley Orgánica para la Administración P~blica 

Federal C LOAPF> y son las siguientes: 

1. Organizar, vigilar y desarrollar la enseñanza en las escuelas 

oficiales, incorporadas o reconocidas a nivel preescolar, 

primaria, secundaria y normal; urbana, semiurbana y rural1 

técnica, industrial o comercial; superior y profesional y en 

la enseñanza deportiva, militar y artística. 

2. Promover la creación de institutos de investigación científica 

y técnica, así como la realización de congresos y eventos 

científicos, culturales, educativos y artísticos, fomentando 

el intercambio con otros paises. 
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3. Cuidar, administrar y promover los tesoros hist6ricos y 

artísticos que conrorman el patrimonio del país. 

4. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y 

orientación vocacional, así como la administración de las 

bibliotecas generales especializadas <4> 

El sector educativo agrupa programática y presupuestalmente a 160 

unidades responsables, legalmente creadas por el reglamento interior 

de la SEP o por decreto presidencial. El titular de esta dependencia 

(desi9nado por el presidente de la República> tiene como labor 

dirigir el sector educativo: planeación, coordinación y evaluación de 

conrormidad con los objetivos, metas y políticas nacionales. 

Para tal erecto delega responsabilidades a otros organismos 

que dependen directamente de su autoridad (5) 

gº~ªgJQ __ ~eg!QMBb __ Isg~!gQ __ ºg __ ba __ gº~geg!QM 

Realiza estudios acerca de los planes, programas y métodos 

educativos, libros de texto y materiales auxiliares didácticos para 

el sistema educativo nacional. Estudia y propone sistemas de 

evaluación, acreditación, criterios para clasiricación y promoción de 

los educandos. 

gº~ªgJQ __ ºg __ gQMisM!ººª __ y __ MsIºººª--sº~ger!~ºª 
Propone lineamientos para el análisis y revisión de los contenidos 

planes y programas de estudio; mátodos educativos y normas 

pedagógicas, así como para el diseño de los libros de texto. 
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ºº~§slQ __ ~aº1º~ªb--ºº~§~bI!~Q __ Qg __ gº~ºªº1º~--~ºB~ab 
Participa en la formulación de contenidos, planes y programa~ de 

estudio, métodos y normas técnico-pedagógicas de la educación nor111al 

conforme a los objetivos de la política educativa nacional y a las 

necesidades estatales y regionales. 

co~§slQ __ Qsb __ §!§1E~e--~ªº!º~ªb __ Qg __ gº~ºªº!º~--rgg~QbQ!il!ºª 
Propone políticas y 1 ineamier1tos para la invellti9aci6n científica 

y tecnológica dentro del sistema y se encarga de fortalecer v{nculos 

entre las instituciones de enseñanza e investigación tecnológica, 

nacionales y extranjeras. 

ººM!§!Q~ __ §s~sBab __ Qg __ §sºa§ 

Estudia y planea el monto y las modalidades de las becas que deben 

otorgarse por parte del sector educativo para la formación de sus 

recursos humanos. 

ººM!§!Q~--!~ISBt'.!a __ Q!LeQ~!t'.!!§!fü~l;;!Q~-Y-EBQ§Be~l;;!Q~ 
Coordina los programas generales de operación y reestructuración 

de la secretaría. Desarrolla análisis sobre sus funciones, objetivos 

y posibles cambios en las unidades administrativas da la dependencia. 

Q!BSºº!Q~ __ §g~gBab __ Qg __ a§~~IQ§ __ l~B!Q!~Q§ 

Es la encargada de evaluar las políticas de la secretarla en 

materia jurídica normati.va. 

Q!Bsl;;J;;!Q~--§~sBeb __ Qsb __ QsBsJ;;~Q __ Qg __ e~!QB 

Su función es llevar, vigilar Y conservar el registro p~blico del 

derecho de autor, otorgar reservas de derechos al uso exclusivo de 

titulos de publicaciones y difusiones periódicas, personajes y demás 

características originales conforme a la ley. 
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PrOPorciona a las direcciones generales de servicios coordinados 

de educación p~blica. el apoyo necesario para realizar trámites y 

gestiones entre las unidades administrativas de la secretaría. 

Es la encargada de la comunicacidn interna y externa de la SEP. 

Por todos los ámbitos que controla puede decirse que la educaci6n 
(6) 

impartida por la SEP o supeditada a sus lineamientos es el ónico 

sistema escolar habilitado para transmitir "el cuerpo Jerarquizado de 

aptitudes y conocimientos que constituyen la cultura legítima y para 

sancionarla por medio el examen Y las titulaciones" 
<7> 

Dicha afirmación se sustenta porque el sistema educativos 

al Se legitima en el articulo 3o de la Constitución Política que 

establece cuatro lineamientos a seguir: 

LAXCA manteniéndose ajena a cualquier doctrina religiosa, 

inspirada en un principio rigurosamente científico, luchando 

contra la ignorancia y sus efectos C servidumbre, fanatismos •• > 

DEMOCRATXCA fundada en el mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo 

NACXONAL debe atender a la comprensión de nuestros problemas. 

el aprovechamiento de riuestros recursos, defensa de la 

independencia política y económica. 
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SOCIAL a fin de contribuir a la convivencia humana para 

sustentar ideales de fraternidad e igualdad de derechos. 

De la Constitución emanan también otras leyes que conforman su 

estructura jurídica: Ley Federal de Educación, Ley Nacional 

Educación para Adultos, Ley para la coordinaci6n de la 

Educación Superior, Ley Orgánica de la Administración P6blica 

Federal ( LOAPF> y la Ley de Planeación. 

b) Es desde hace muchos a~os el sistema de educación oficial Y 

nacional. Su organización le permite llevar los mismos 

conocimientos a niños y jóvenes de distintas regiones y grupos 

del país. 

c> Controla la emisión del conocimiento sistem~tico, disciplinario 

y general que se administra gradualmente conforme a la edad del 

individuo. 

d> Controla la certificación del conocimiento y la capacitación 

para fines de mayor escolaridad y principalmente para efectos 

de empleo. 

e> Finalmente, e l sistema escolar es el destinatario de las 

aspiraciones educativas de la población, que por las razones 

anteriores, demanda educación escolar formal. 

De esta manera, un complejo aparato burocrático como la SEP es hoy 

en dia la base que legitima la capacidad del Estado (8) para impartir 

la educación básica a todos los mexicanos. Por consiguiente, el 

quehacer educativo se torna en un conjunto de prácticas, maneras de 

hacer y costumbres cuyas combinaciones~ m~s que arbitrarias y 

artificiales constituyen el sistema de educación propio del país. 
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B. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

El prim•r int•nto de planif'ic:ac:idn nac:ional postrevoluc:ionario 

llamado PLAN SEXENAL se da en la administrac:i6n del presidente L~zaro 

Cárdenas <1934-1940). En este lapso se llevé a c:abo un provec:to 

@~l • .featív& §f.)C:ial i11ta. Creció el interés por la educaci6n eleme.ntal Y 

los problemas del indígena, al cual se pretendía "mexicanizar" 

Nuestro problema indígena no está en conservar 
'indio' al indio. ni en indianizar a M~xico 

sino en mexicanizar al indio. Respetando su 
sangre~ captando su emoción~ su cariño a la 
tierra y su inquebrantable tenacidad, se habrá 
enraizado más el sentimiento nacional, 
arirmando más la personalidad de México (9) 

Se partía de la idea de que el laicismo proniulgado en el art!culo 

3o constitucional mantenía al Estado neutral rrente a la educaci6n y 

daba pie a que los particulares enseñaran lo que quisieran "mientras 

no fuera abiertamente religiosa". Se pensaba que si la educación era 

socialista en ve:z de laica, los niños tendrían "una formación ma's 

acorde con los principios eManados de la revolución" En 

consecuencia. el artículo 3o se reformó y quedó redactado de la 

siguiente manera: 

La educación que imparta el Estado ser' socialista 
y además de excluir toda doctrina religiosa, com -
batirá el fanatismo y los prejuicios, por lo cual 
la escuela organizará sus enseñanzas y actividades 
en rorma que permita crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y la vida 
social. (10) 
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La ref'orma del artículo f'ue divulgada por numerosos libros y 

f'olletos. Sin embargo, los más relevantes y difundidos f'ueron los 

libros de lectura publicados e:n 1935. En dichos libros se 

desarrollaban temas como el sindicato, la huelga, el campesino, los 

IRXF'lot .. dor•s, la Q~uu•ra aintiimparialista. Los temas de la educacidn 

socialista " eran aquéllos que permitieran al niño enterarse de cuál 

es la situación social de los trabajadores, de las causas que lo 

originan, de las contradicciones del régimen burgués, de los vicios, 

errores y prejuicios que de él emanan y que contribuyen a su 

mantenimiento, así como la conveniencia de sustituirlo Por otro más 

justo < ••• > y de la única f'orma de poder alcanzar estoc la lucha" 
<11) 

Al iniciar la década de los 40's disminuyó el apoyo estatal a la 

educación socialista. Sin embargo, por varios años se mantuvieron 

legalmente los mismos programas y textos, aunque empezaron a aparecer 

otros que promovCan una política. educativa encaminada a la 

preparación técnica de los j6venes y a lograr la unidad nacional. En 

1942 el gobierno de A"vila Camacho promulgó una nueva Ley Orgánica de 

Educación Póblica en la cual se mencionaba que el Estado seguiría 

dando una educación socialista pero que también se debería ensañar a 

los alumnos el amor a la patria, las tradiciones nacionalas, la 

convicción democrática y la conf'raternidad humana. El eje 

integrador deja de ser la lucha de clases y pasa al f'ortalecimiento 

de la unidad, homogeneizador del país" <12) 
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Para realizar este planteamiento, se reforma de nuevo el art. 3o 

La educación que imparta el Estado <federación, estados, 
municipios> tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él amor a 
la patria, conciencia de solidaridad internacional, 
independencia y justicia. El criterio qua orientará a 
dicha educación se mantendr~ ajeno a cualquier doctrina 
religiosa y se basar~ en los resultados del progreso 
científico, luchar~ contra la ignorancia, servidumbre, 
fanatismos y prejuicios •.• 

En 1944, siendo secretario de Educación P~blica Jaime Torres Bodet 

se intensifica el quehacer ed1..1cativo a nivel nacional. La gran 

campaña de alfabetización emprendida a iniciativa de Torres Sodot 

logró reducir el índi•:e de analfabetismo de la población adulta a 50:< 

para fines de esa administración (1946l.Fundó el Comité Administrador 

del Programa Federal de Construcción de Escuelas <CAPFCEl y el 

Instituto de Capacitación del Magisterio; abrió escuelas normales y 

negoció el establecimiento de un Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación <SNTEl. 

Durante el sexenio de Miguel Alem~n (1946-1952) se presta más 

atenci6n a la enseñanza media técnica y profesional. Por su parte 

Ru{z Cortines (1952-1958) co11tinua el impulso a la educación 

técnica con el fin de fortalecer el crecimiento industrial, 

aunque en sí~ hay ausencia de proyectos educativos claros y 

concretos. 

En todos estos años (1940-1959) revisados muy someramente, 

existieron infinidad de libros de texto, la SEP seguía siendo la 

encargada de aprobar algunos de ellos. De la lista emitida año con 

año, cada maestro escogía el que más le gustaba1 incluso hubo 
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editoriales que convirtieron a los maestros en agentes de ventas pues 

recibian u11a comisión por cada libro que vendían a sus alumnos.Aunque 

los autores de los libros se tenían que adaptar a los programas de 

·la SEP. finalmente podían escribir lo que quisieran, siempre y 

cuando conservara un tono cívico y patriótico. <13> 

Sin embar90, la enorme cantidad de 1 ibros de texto que circulaba 

durante estos años, ocasionaban numerosos problemas. A pesar de los 

lineamientos que establecían los programas muchas veces no existía 

una continuidad en los contenidos de cada grado, esto sin olvidar que 

m~ichos niños no tenían recursos económicos para adquirir los libros 

que se le ped!an. En 1957. con la 

nknico de l• Educación < CNTE l, la 

creaci6n del Consejo Nacional 

revisión de los programas 

escolares quedó a su cargo, así como la aprobación de los textos que 

se usarían en las escuelas primarias. 

En el 

Consultivo 

primer semestre de 1957, el CNTE encargd al Consejo 

de la Direccidn de Educación Primaria en el D.F. la 

elaboración de un plan de estudios para todas la• escuela• primarias. 

Para este año, los planes y programas se inspiraron en do• propósitos 

nacionales: 

• Borrar totalmente las desigualdades para que en la escuela se 

hiciera obra de homogeneidad en conocimientos y valores 

espirituales para formar una nación fuerte. 

• Para integrar una verdadera nacionalidad por lo cual la 

educación tomó en cuenta tres categorías• el mexicano, la 

familia mexicana y la nacidn mexicana. 
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¿Cuáles eran los propósitos que se perseguían al sustentar. en 

tr•s categorías centrales un proyecto educativo? 

a> Un d•sarrollo integral de los educandos <dentro de las 

limitaciones impuestas por la edad) 

b) Una •ducacidn primaria igual en toda la repC.blica < en su 

contenido mínimo> 

e> Plan•s• programas: y métodos iguales para toda la repC.blica. 

d) Que el proceso educativo atienda a las características del 

El 

•ducando, respetando su personalidad, condiciones y aptitudes 

Queremos fundir en un sólo n~cleo espiritual 
el alma de todos los mexicanos y para ello 
es indispensable que la juventud de E!ste 
pase por las mismas aulas; que este rio 
humano, que ano por año cursa nuestras 
escuelas comprenda a todos los grupos, a los 
hijos de todos los hombres que han nacido en 
nuestro territorio 

(14) 

programa de 1957 formulaba el estudio de 11 asignaturas 

Languaj•, Aritmética y geometria, Ciencias Naturales, Geografía, 

Historia, Educacion cívica y ética, Dibujo, MC.sica y canto, Trabajos 

manuales, Economía doméstica y Economía física e higi,nica. 

Estas once asignaturas fueron clasificadas de la siguiente manera 
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M A T E R I A S 

INSTRUMENTALES• DE LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DE HABILIDADES• 

Lenguaje Ciencias 

Aritmética Natural~s 

Geometria 

Geograi'Ía 

Historia 

Civismo 

Ética 

Educación 
F:Csica e 
higi4'nica 

Trabajos 
manuales 

Dibujo 

M~sica 

Artes 
plásticas 

• En el programa de 1957 se consideran materias instrumental•• 

aquéllas que permiten al individuo interactuar con su medio 

social y las materias de habilidades permiten conoc•r, •ncauzar y 

estimular las aptitudes de los alumno• para actividades 

especíi'ic:as. 

El programa por asignaturas puede tener sus inconvenientes si no 

se maneja adecuadamente ya que es posible que se limite al individuo 

a la obtenció'n de un conocimiento 1'ragmentado de la realidad. Esto se 

da porque cada disciplina aisla sus objetos de estudio, estableciendo 

fronteras Qt~ sus métodos y\o en los fendmenos que considera propios. 

Para contrarrestar esta posibilidad, la SEP se limitó' a agrupar 

las asignaturas su utilidad e hizo una importante 

recomendaci6n al magisterio nacional: 



El hecho de que para su mejor comprensi6n se presenten 
as{ como un plan de asignaturas sueltas, no quiere decir 
que en la organizacidn y desarrollo del trabajo escolar 
hayan de ser consideradas como materias aisladas e inde
pendientes, que hayan que estudiarse y aprenderse sin 
relacion entre sí. Los programas podr~n coordinarse 
estableciendo puntos de enlace entre contenidos y ejer -
cicios, conocimientos y actividades, informaci6n y 
práctica de modo. que el alumno pueda llegar a la 
comprensión de la aemonia que guardan entre si los diver
sos elementos de la ciencia 

(15) 
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Los proo;ramas indican al maestro el contenido de la ensef'\anza 

•><Ponen gradualmente los distintos temas y actividades que se 

consideran convenientes. Sin embargo, la SEP en el programa de 1957 

no recomoand6 ningo.1n método para lograr los objetivos planteados, por 

el contrario dio libertad a los maestros para que eligieran el 

método que consideraran más apropiado a su regi6n y alumnos. 

Roberto Salcedo en su articulo "el desarrollo de los libros de 

texto" hace los siguientes comentarios respecto al programa educativo 

de 1957. 

SON MINIMOS en ellos se contiene ónic:amente lo que a juicio de la 

experiencia de los maestros mels empe~osos y de mayor saber 

profesional, puede esperarse de la educación primaria, teniendo 

en cuenta el valor intrínseco de cada materia y la capacidad de 

asimilaci6n de los niños a quiénes van destinados. 

SON FLEXIBLES son susceptibles de adaptarse a las condiciones más 

variadas del ambiente escolar y de ser ampliados y profundizados, 

según le permita la capacidad de los alumnos, las condiciones del 

medio escolar-social y la preparación de los maestros. 



76 

SON GRADUADOS la graduacidn se ha establecido desde un doble punto 

de vista: lógico y psicol69ico, Atendiendo al primero, los temas de 

los programas se han ordenado de acuerdo con la derivación y conexión 

lógica de los conocimientos, desde los más sencillos a los más 

complicados. 

SON PARA LOS NIÑOS MEXICANOS los programas no se hicieron para "el 

niño" en abstracto, genérico, sino con vistas a su aplicación 

concreta a los niños de nuestro medio geográfico. 

En diciembre de 1958, el presidente Adolfo L6pez Mateos envid al 

Congreso de la Unión una iniciativa para que se constituyese una 

comisión encargada de realizar las investigaciones necesarias y 

formular un plan CUYOS objetivos serían la extensión y el 

mejoramiento de la educación primaria. de tal suerte, que en un lapso 

determinado, 

renglón. C16) 

Por su 

fuera posible satisfacer la demanda nacional en este 

parte, Jaime Torres Bodet. en su segundo periodo como 

titular de la SEP, planteó 

Educación, la necesidad 

al Consejo Nacional Técnico de la 

de una revisión general de los planes y 

programas de 1957; para eliminar lo superfluo y ordenar los temas con 

el fin de rescatar su importancia interna y su interdependencia con 

los demás. 
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Torres Bodet senald dos males de la escuela Primaria <17) 

a) La insuficiencia en el orden adoptado para seleccionar y 

jerarquizar los temas 

bl La superficialidad en la forma de exponerlos y coordinarlos. 

Respecto a la iniciativa de ley, el 19 de octubre de 1959, la 

Comisión entreg6 el documento final a Torres Bodet y, ocho días 

d•spuo6s «ste lo remitió al presidente López Mateos. El plan llevaba 

como título PLAN PARA EL MEJORAMIENTO V LA EXPANSION DE LA EDUCACION 

PRIMARIA EN MEXICO. Se estimaba que para su realización habría que 

erogar una suma de nueve mil millones de pesos seg~n costos y salario 

de 1959. En el mismo plan se proponía escalonar el gasto en 11 a~os 

< de donde derivó la denominacid11 de PLAN DE ONCE AliÍOS con la que fue 

mas ampliamente conocido). 

En el momento de formular e implantar el Plan de Once Años se 

atendía al 117. de la demanda de preescolar y 60Y. de primaria, uno de 

cada siete mexicanos acudía al sistema educativo, el índice de 

analfabetismo de la población adulta se estimaba en 377. y el índice 

de escolaridad era menor de dos grados. (18) 

Por consiguiente, el objetivo concreto del Plan de Once A~os era 

terminar con el rezago educativo y la deserción escolar que ya se 

manifestaban como problemas graves. Parte de este plan fue la edición 

de los polémicos libros 

fundamento ideológico y legal 

de texto gratuito; medida que tiene su 

en el artículo 3o que establece la 

gratuidad y obligatoriedad de la educación impartida por el Estado. 



La educación primaria no puede ser gratuita Y 
menos obligatoria si el Estado no proporciona 
a los niños, los materiales didácticos que 
requieren. sobre todo en beneficio de los que 
carecen de recursos económicos suricientes o 
viven en lugares apartados y a veces aislados 
como consecuencia de la accidentada geografía 

(19) 
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Desde su surgimiento, los libros de texto han desatado pol~micas 

entre los direrentes sectores de la sociedad mexicana. 

Para algunos, los libros de texto son un beneficio, al que 

indistintamente tiene derecho cada ciudadano; para otros es un medio 

por el cual se transmite la concepción del mundo que tiene el grupo 

encargado de su elaboración. 

Ambos enfoques son válidos si partimos de la idea de que el 

surgimiento de los libros gratuitos para la educación primaria, no 

obedece a un capricho ni tampoco a la buena voluntad de las 

autoridades educativas. Se realizó e~ un contexto social específico. 

con objetivos concretos a cumplir y para llevarlo a cabo, se contaba 

ya con una institución adecuada para emprender dicha acción: la SEP. 

La idea de los libros de texto se tenía desde 1933. Sin embargo, 

la redacción, edición y distribución gratuita de los libros de texto 

y cuadernos de trabajo destinados a todos los niRos que cursan la 

educación primaria, constituye una de las más importantes 

realizaciones educativas del gobierno de Adolfo L6pez Mataos. 
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Con el proyecto de los Übros gratuitos se buscaba garantizar la 

calidad en la educación a través de un mínimo de conocimientos y 

destrezas se oFrecerían a los niños mexicanos sin distinción 

social o económica de su Familia. No obstante. se planteaba respetar 

"las creencias, costumbres e ideologías" de los individuos al 

explicar, con apego a la verdad cientíFica, los Fenómenos Físicos y 

sociales < Historia de ~xico> 

Para cumplir dichos propósitos, se establecid en 1958 la Comisidh 

Nacional de los Libros de Texto Gratuito dirigida por el escritor 

Martín Luis Guzm;(n. La SEP, por medio de este organismo pretendía 

homogeneizar los contenidos de la educación elemental. no sólo con 

los programas Federales, sino también con la implementacion de libros 

oFiciales que posteriormente,se convirtieran en un instrUlllento eFicaz 

de diFusidn de los Fundamentos de la cultura mexicana. 

Los primeros libros editados se le entregaron al presidente de la 

Rept'.iblica el 12 de Febrero de 1960. El tiraJe Fue de 15 492 193 

ejemplares. De 1960 a 1964, la Comisión editó y distribuyó en total 

107 155 755 libros y cuadernos de trabajo. 

si· se queri'a otorgar una educaci6n sin exclusivismos ni 

discriminaciones era necesario algo más que un gran n~mero de 

escuelas. Se precisaba de un material concreto con el cual trabajar. 

Se necesitaba que la mayoría de los niños poseyeran idénticas 

herramientas para conocer y comprender el pasado y el presente, para 

poder conservar lo conquistado y Fincar las bases de un Futuro com~n 
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De esta manera. además de la gratuidad de la educación con los 

nuevos libros se trataba de mantener "un vehiculo vivo de cultura al 

alcance de todos que Fundamentara la idea de nacionalidad a través de 

la Formación de un nuevo mexicano; un nuevo mexicano - decía Torres 

Bodet - en quién la ense~anza estimulara armónicamente la diversidad 

de sus Facultades: la comprensión. sensibilidad, carácter. imaginación 

creación " (20) 

Otro de los motivos que estimularon la edición del libro ~nico 

Fue la polémica acerca del material utilizado en las escuelas. ya que 

existía un mayor manejo de textos extranjeros. Por tanto. debía 

buscarse una educación nacional basada en autores mexicanos. 

La existancia de los libros de texto gratuito, no omitió del todo 

el uso de otros libros complementarios. pero desde un principio el 

libro de texto se consideró como un instrumento legal para uniFicar 

la Formación de los mexicanos y conducir a la unidad nacional. 

Con base en lo anterior podemos decir que la importancia de 

los libros de texto gratuito radica principalmente en tres aspectos: 

1. Los libros no son sólo inFormación por la Forma en que 

organizan el conocimiento y por las actividades de aprendizaje 

que promueven, sino que aFectan el desarrollo o la represión 

de capacidades que se relacionan con la independencia, 

disciplina, capacidad crítica y competitividad. 

2. Rompen las barreras geográricas, lingU!sticas, culturales. 

sociales y económicas del pa{s. 

3. Conrorman un universo cultural que inrluye sobre el 

comportamiento y las aspiraciones de una gran población. 
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Aunque no omnipotentes. porque se modifican en la práctica 

real de cada profesor. son importantes porque acompaf"ian al 

ni~o durante un largo año. siendo un elemento ·fundamental en 

la primera construcción de una imagen de la realidad social. 

A pesar de que los libros de texto tuvieron·éxito en lo que 

respecta a ser el instrumento didáctico oficial en las escuelas 

priraarias federales. su desarrollo no fue del todo tranquilo, han 

sido fuente de inagotables polémicas, que hasta la fecha se reanudan 

en vísperas de cada ciclo escolar. 

Entre los argumentos que se han manejado contra el libro de texto 

se encuentran 

l. Son antijurídicos porque coartan el derecho natural de los 

padres de familia para elegir la educación de sus hijos.Además 

los libros de texto, al ser ~nicos, exclusivos y obligatorios 

"violan la libertad de trabajo, imprenta y comercio". 

2. Son antidemocráticos porque nulifican las diversas corrientes 

de pensamiento al declararse como ~nica la verdad oficial. 

3. Son antipedagógicos parque estancan el proceso de la enseñanza 

y reducen al maestro a un simple repetidor de lecciones 

invariables. 

En el informe de 1962 .• el presidente L6pez Mateos respondió a las 

protestas 

La mayoría de la niñez mexicana es de limitados recursos 
económicos por eso insistimos en los libros de texto 
gratuito, unificamos la distribuci6n de los textos y en 
igualdad democrática, está en manos de todos los escola
res. Quiénes dispongan de más recursos pueden ampliar 
su preparación ••• La unidad patriótica de M4xico ha de 



af'irma1·se desde las aulas. Ciertos elementos han inten
tado desorientar a los mexicanos, cuando el gobierno se 
empeña más que nunc:a en c:umplir los mandatos de nuestros 
grandes movimientos de independencia, autodeterminación 
y justic:ia social, sorprende que haya quienes invoquen 
lo que llaman dolosamente, libertad de ense~anza C21) 
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Da igual f'orma, el CNTE a través de su revista EDUCACION 

argumenta que el Estado no tiene interés alguno en sustituir viejos 

dogmas y prejuicios por otros nuevos. 

Si una ideología es la justif'icación teórica de un 
determinado estado de c:osas, la misión de los 
libros ·de texto gratuito no c:onsiste en dirundir 
ninguna c:orriente ideológica, mas bien implican lo 
contrario; la revision c:rítica de toda ideología 
que presente las estructuras sociales como entida
des inmutables situadas ruera del devenir histdrico. 

<22) 

En cuanto al proyecto de nuevos programas de estudio para la 

educ:acidn primaria, el CNTE propuso que éstos no estuvieran ya 

organizados par materias y temas de ensel'lanza, sino par necesidades y 

y propósitos que ayudaran al desarrollo integral de la personalidad 

del educando. Con dic:hos programas se pretendía lograr tres objetivos 

* Que el niño conociera mejor el medio f'ísico, ec:onómico y social en 

el que va a vivir. 

* Que c:obrara mayor c:onrianza en el trabajo realizado por sí mismo 

* Que adquiera un sentido más constructivo de su responsabilidad en 

la acción com~n. 
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A dif•rencia de los programas de 1957, los de 1960 se organizaron 

en seis grandes áreas: 

II 
Investigación 
dal medio f'i
sico y aprove 
chamiento de 
los recursos 

naturales. 

III 
Co111Prensi6n y 
mejoramiento 
de la vida 

social 

I 
Proteccidn de 

la salud 
y mejoramiento 

del vigor físico 

j 
VI 

Adquisición de 
los elementos 

---------- de la cultura 

A L U M N o 

IV 
Actividades 
creadoras 

V 
Actividades 
prácticas 

Cada una de las áreas propuestas por el CNTE se desglosaron como 

sigue: 



I. PROTECCION DE LA SP.LUD Y EL MEJORAMIENTO DEL VIGOR FISICO 

* Higiene personal 
* Las funciones de nutrición y su higiene 
* Saneamiento del ambiente e higiene social. 
* Prevención de enfermedades transmisibles 
* Prevención de accidentes y primeros auxilios. 
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II. INVESTIGACION DEL MEDIO FISICO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 

NATURALES. 

* Investigación del medio físico 
* Conservación y desarrollo de los recursos naturales 
* Aprovechamiento de los recursos naturales 

III. COMPRENSION Y MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIAL 

* La vida del ni~o en el hogar 
* En la escuela 
*En la comunidad <hasta tercer año). A partir del 4o año 1 

* La vida del ni~o en relación con la comunidad inmediata y con 
las distantes. 

* El medio económico, social y cultural en el presente y en sus 
relaciones con el pasado. 

IV. ACTIVIDADES CREADORAS 

* Juegos 
* Expresión artística 

- Ml!lsica 
- Danza 
- Dibujo 
- Modelado 
- Expresiones de tendencia literaria 

V. ACTIVIDADES PRACTICAS 

* Construcción de juguetes 
* Trabajos agropecuarios 
* Tall•res apropiados a la región 
* Economia del hogar 

VI. ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA 
* Lenguaje 

- Expresión oral 
- Lectura en silencio 
- Escritura 
- Expresidn oral y escrita 
- Doctrina gramatical 



* Cálculo 
Capacidad para apreciar conjuntos 

- Habilidad para resolver problemas 
- Destrezas para pesar y medir 
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- Prácticas de trazo geométrico y construccidn de objetos 
<!ltiles 

- Habilidad para elaborar proyectos 

Sin embargo, los programas de 1960 < al igual que los del 57) no 

propusieron a los maestros un método a seguir para alcanzar 

los objetivos planteados. Y más aún, dichos programas no tuvieron su 

correspondencia pedagógica en los libros de texto. Al parecer los 

programas por áreas eran llevados a la práctica solamente en el 

libro diario del maestro aunque la clase sigui6 orientándose con los 

libros de texto y los programas de 1957. 

Los cambios que sufrió el sistema educativo en el periodo 70-76 

son trascendentales por la situación económico-pol!~ico-social •n que 

se originaron. 

El régimen de Luis Echeverrla se inicia en un momento en que, por 

una parte. se agudizan las tensiones sociales < por la incapacidad 

del modelo económico para satisfacer las necesidades de la poblaci6n> 

y por otra, el sistema.político se encontraba gravemente desgastado 

y desacreditado como consecuencia del movimiento estudiantil POPUlar 

de 1968. <23> 
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El •111Pleo de la fuerza contra el pueblo y el encarcelamiento de 

los dirigentes estudiantiles, ponían al descubierto un Gobierno 

incapaz de responder a las demandas de democratización. Por tal 

motivo, los frecuentes conflictos del Gobierno con los gremios 

profesionales, grupos burocráticos y sectores estudiantiles, 

desembocaron en una pérdida de legitimidad y antipatía 

popular provocado por el movimiento de 1968. 

Dentro de este contexto el nuevo gobierno tenia solamente dos 

alternativas: mantener las orientaciones qr_,e habían prevalecido sobre 

los procesos económico-políticos o modificar sustancialmente dichas 

orientaciones e iniciar una "liberalización del ambiente político" 
<24) 

Luis Echeverría optó por lo segundo. Se esforzó por convencer a 

los mexicanos de que su administración era un rompimiento con el 

anterior • Empleó casi un año en preparar su propia reforma educativa 

y fue revelando paulatinamente las orientaciones que la habrian de 

guiar (25) 

EN LO POLITICO consider6 que se debería incrementar la participación 

mediante una "apertura democrática" que permitiera a los diferentes 

grupos sociales un mayor margen de acción. Para esto se planteaba 

libertad critica a los medios de expresión, formación de nuevos 

partidos, reforzamiento.a los que ya existían, cambios internos en el 

partido oficial, participación sindical, autonomía de las 

universidades 
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EN LO ECONOMICO sugirió la modificacion a la estrategia de desarrollo 

es dec:ir, de las pautas conforme a las cuáles el gobierno distribuia 

sus recursos, ésto con miras a propiciar una modernización más rápida 

y homogénea de la economia, asi como a la conquista de mercados 

externos. 

EN LO SOCIAL el mejoramiento de las clases populares, la ampliación 

de oportunidades de cultura y educaci6n, la lucha contra el desempleo 

Y la integración de las poblaciones marginadas al desarrollo 

nacional. 

EN LO INTERNACIONAL el incremento de relaciones con otros países, 

principalmente del Tercer mundo y la redefinici6n de la posición 

mexicana en los principales conflictos internacionales. 

La política educativa del sexe1~io Echeverrista se etiquetó como 

Reforma Educativa. Esta fue la expresión que sirvió para designar, 

desde el principio hasta el final todas las acciones del ramo, lo 

mismo la creación de nuevas instituciones, la expedición de nuevas 

leyes; la renovaci6n de los libros de texto y la expansión del 

sistema educativo. 

La Reforma fue puesta en marcha mediante una 

consulta en todos los sectores sociales y los resultados de 

fueron los siguientes (26) El cambio 

amplia 

esta 

* Debía estar fundado en el diálogo, la participación y el consenso. 

* Tenla que ser integral, en cuanto que abarcara todos los niveles Y 

formas de la educación, incluyendo especialmente la extraescolar 

* Habla de ser un proceso permanente, que ampliara y 

sistema educativo 

orientara el 
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* Habia de <:entrarse en el maestro, c:onsiderado "f'ac:tor Primordial 

de la educ:ac:idn" pero enf'atizando el papel ac:tivo del alumno en el 

aprendizaje (aprender a aprender> 

De esta manera, la educ:ación perseguia dos objetivos sociales 

conc:retos: Transf'ormar la ec:onomía, las artes y la c:ultura a través 

de la modernización de las mentalidades e instaurar un orden social 

mas justo c:on igualdad de oportunidades. 

En f'unc:ión de estos objetivos, el modelo de la educ:ación mexicana 

debia cambiar. " En lugar de promover la adaptación, promoverá la 

concienc:ia c:rítica y en vez de f'avorecer un orden estAtico, 
~ 

estimular~ el cambio. Por esto, los métodos educativos no serán 

rígidos sino f'lexibles, no acentuarán el ac:ademic:ismo intelec:tual 

sino la experiencia; no insistirán en la memorización sino en la 

capacidad de observación, el análisis, las interrelaciones y la 

deducción no dar<C!n un c:onoc:imiento ya elaborado, sino llevarán al 

educando a aprender por si mismo y estimularán su propia c:reatividad" 
(27> 

Este gobierno. también innovó un pensamiento propio sobre la 

educac:ión c:omo proceso social. Durante el sexenio se distinguen tres 

concepciones sucesivas respecto al papel que deber1a desempeñar el 

proc:~so educativo. 

Al principio la educac:ión se considera c:omo f'ac:tor de desarrollo 

relativamente autógeno: el gobierno se muestra optimista de que una 

nueva estrategia educativa disminuiría las desigualdades soc:iales y 

ec:on6mic:as. Así lo muestra en su primer de gobierno en 1971: 

Nada propicia más la igualdad de oportunidades c:omo 
la ampliac:iOn del sistema educativo. (28> 
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Dos años después, se reconoce que la educación tiene l{mit•s para 

promover el cambio social y que el propio desarrollo educativo •st4 

condicionado por otros factores: 

Contemplar el fenómeno educativo fuera del contexto 
socioeconbmico, pedria conducir a una sobreestimaci6n 
de sus alcances como poder transformador de la 
realidad. (29> 

Finalmente, en el ~ltimo ano, parece situarse la contribución de 

la educación al cambio social, principalmente en los valores que 

inculca. " Quizás el gobierno refleja así su propósito de ampliar el 

consenso necesario para introducir las reformas económicas y sociales 

que el pais requiere y que van encontrando grandes resistencias."(30) 

1. LEY FEDERAL DE EDUCACION 

2. LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS. 

La primera reemplazó Cen 1973> a la Ley Orgánica de Educación 

Pública. La nueva ley es importante para comprender el pensami•nto 

que guió la Reforma Educativa.Se define a la educac:idn "como un medio 

fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura, como 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo Y a la 

tra..;sformac:ión de la sociedad y como factor determinante para la 

adquisic:i6n de conocimientos y para formar el sentido de solidaridad 

social 11 (31) 

La segunda ley establece que la educación general b~sic:a para 

adultos destinada a los mayore~ do 15 años que no hayan concluido la 

primaria o la secundaria forma parte del sistema educativo • 
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En la Ley Federal de Educación se expresan las principales 

f•.mciones del sistema educativo: 

ACADEMICA 

La Educativa sa propuso reorientar y dinamizar la 

educación nacional. Puso el acento en el aprendizaje porque 

lo consideraba la base del proceso educativo. Por lo tanto lo mAs 

importante en el sexenio de Echeverría era que los estudiantes 

aprendieran a aprender. 

Para el dis•ño de la Reforma la SEP no partió de alguna teoría de 

aprendizaje concreta, s6lo retomó el concepto plasmado en la Ley 

Federal de Educación: "Debe asegurarse la participación activa 

del educando en dicho proceso. estimulando su iniciativa, su 

sentido de responsabilidad social y su espíritu creador ••• " 

FUNCION DISTRIBUTIVO-SELECTIVA 

Se vincula a la educación con la Justicia social pues se 

considera que a través de la educación se puede lograr una sociedad 

más equitativa y justa, siempre y cuando hubiera una igualdad 

de oportunidades sociales. Esta idea fue llevada a la práctica ya que 

en el sexenio Echeverrista la matricula tuvo un aumento muy 

considerable de 37.er. en preescolar, 35.?r. en primaria, 75.7r. 

en media básica, 130 r. en media superior, 113.2 X en normal y 

106.1 en la superior. 

Pablo Latapf <32) dice que las autoridades presentaron esta 

expansión como una mejoría en la distribución de oportunidades Y 

afirmaron que el criterio para ampliar el sistema era la demanda 

social. esto es que el sistema intentaba responder a las necesidades 

de todos o casi todos los demandantes reales. 
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FUNCION ECONOMICA 

Con'ltlt"u•nte c:on •l prop6si to ec:heverrista de movilizar al país y 

luc:har Por su independenc:ia tec:nol6gic:a y económic:a, la POlític:a 

educ:ativa del saxenio consideró que habia una relac:ión direc:ta 

la ampliac:ión de la educac:ión, especialmente la téc:nic:a, la 

universitaria y la de posgrado y el desarrollo econOtnic:o. 

FUNCION OCUPACIONAL 

La Reforma Educativa debía inc:orporar, desde la primaria. 

actividades práctic:as que relacionaran al alumno c:on la vida 

productiva y le hicieran comprender la utilidad de sus conocimientos. 

Con esta filosofia, la política educativa fomentó el desarrollo de la 

enseñanza media t~cnica y superior. 

No obstante, la acción principal del gobierno Echeverrista fue 

la reforma de la ense~anza primaria, tanto de los programas 

educativos c:omo de los libros de texto • 

Los planes Y programas de estudio, a diferencia de los da 1960, 

establecieron c:uatro áreas fundamentales y tres compl•mentarias. Las 

primeras son español. matemáticas. c:iencias naturales y ciencias 

soc:iales; las otras tres son educación flsic:a. artistic:a y 

tec:noldgic:a. 
La reforma de la ense~anza primaria se hizo en base a los 

siguientes criterios <33> 

Apertura en el proceso educativo < respecto a los cambios> bl una 

actitud ci•nt1fica. que consiste en la capacidad de observar y 

re.gistrarJ integrar, examinar y revisar formular Juicios tentativos 

para desarrollar un sentido critico. 
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c)La conciencia histórica necesaria para explicar el presente en 

funcidn de los cambios del pasado y para prevenir el futuro. 

d) Relatividad del conocimiento por lo que todo debe verse como 

sujeto a revisión y reelaboraci6n 

e> Acento en el aprendizaje más que en la enseñanza. 

Da esta Manara, la política educativa del periodo 1970-1976 más 

que transmitir conocimientos, pretendía desarrollar actitudes de 

experimentación, reflexión y crítica, enseñar a aprender y evaluar, 

dar conci•ncia histórica e inducir al autoaprendizaje. " En suma, se 

procura que el proceso educativo prepare a las nuevas generaciones 

a la cultura cientifico-tecnol69ica y el cambio permanente que les 

espera" (34) 

Estos planteamientos se materializaron en la elaboracidn de 

nuevos libros de texto, de los cuales se editaron 54 títulos (30 para 

el niño y 24 auxiliares didácticos para el maestro>.En la realizaci6n 

de los libros participaron profesores e investigadores de la UNAM, 

IPN, Escuela Normal Superior, Escuela Nacional de Maestros, Col•gio 

de Mdxico, Universidades de provincia y de la Asociaci6n Nacional e 

Institutos de Ense~anza Superior ( ANUIES> 

Para el 

seleccionada 

caso específico da las Ciencias Sociales <materia 

para realizar nuestro an~lisis) al grupo da autoras da 

los libros se basó en el objetivo general señalado en los programas 

de 1972 " introducir al niño en el conocimiento da la sociedad en qUa 

vive, comprendiéndola como un producto del pasado" (35) 
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El área de Ciencias Sociales, planteada •n esta r•forMa, 

sustituye el estudio de tres asignaturas qu• s• enseñaban de manera 

independiente: Historia, Geografía y Civismo. Esta r•ori•ntación 

acad4mica tiene como finalidad estudiar al hombr• como lo qu• es1 un 

ser social. 

CONTENIDOS 

Los cont•nidos del ár•a impartidos en los seis niveles de la 

primaria •• Pr•s•ntan mediante un enfoque interdisciplinario. con el 

objeto de que los alumnos sean capaces de entender un problema en 

función de otros problemas o situaciones (36) 

De esta manera, los objetivos generales planteados para el primer 

grado son: 

1. Iniciar al niño en la observación sistemática de las cosas que le 

rodean. 

2. Despertar y mantener su interoás por aprender. 

3. Proporcionarle, por medio de la aplicacidn. una utilizaci6n 

inmediata de lo que aprende. 

Para el segundo y tercer grado son1 

1. Relacionar todo conocimiento con su mundo inmediato. 

2. Iniciarlo en sencillas investigaciones sociales para que 

comprenda la sociedad en. que vive. 

En cuarto y quinto grados1 

1 •. conocer y comprender conceptos, generalizaciones y estructuras. 

2. l>••arrol lar habilidades para investh1ar, •mi tir juicios criticos y 

participar con el grupo. 
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3. Fom•ntar las actitudes y los valores que favorezcan la convivencia 

social. 

la unidad nacional a travds del conocimiento d• 

nuestros problemas y de la participaci6n com~n en sus solucionas. 

Finalmente para sexto grado 

1. Comprender la relación hombre-medio 

2. l>•sarrollar la capacidad de observar, resumir e interpretar hechos 

y situaciones. 

3. Compr•nd•r la importancia que tiene la interdependencia humana. 

4. Iniciar al alumno en la ilplicacidn de técnicas de investigacidn 

social. 

5. Introducir al alumno en el conocimiento de la problemática de 

M"i<ico para hacerlo consciente de sus derechos y obligaciones como 

mexicano. 

En el platio de los valores • los que se enfatizaron como 

positivos para una convivencia más justa y humana fueron respeto 

libertad, responsabilidad, solidaridad, participación y sentido 

crítico. No obstante que Pablo Latapl (37) reconoce los logros de 

esta administración, retoma algunos aspectos de la política educativa 

que no permitieron el cumplimiento cabal de los objetivos propuestos. 

El haber centrado la reforma más en el cambio de los 
textos y programas que en la formación de los maestros 
inclina a pensar que los efectos logrados fueron 
relativamente tenues. Innumerables estudios sobre el 
proceso de las innovaciones educativas ponen de mani -
fiesto la dificultad de los cambios actitudinales de 
los maestros ••• Por otra parte, Is incoherencia entre 
valor•s proclamados y los realmente vigentes en la 
soc:i•dad m•xicana hizo más difícil la formación valora! 
tanto de los maestros como de los alumnos •• Si existiera 



un prop6sito serio de incrementar la homogeneizacidn 
social de la población, habrfa que revisar la cultura 
del sistema educativo, es decir el conjunto de actitu
des, h'bitos, formas de conducta y creencias sociales 
que se imponen imperceptiblemente al alumno •• incentivos 
nor111as, expectativas de comportamiento, sanciones y 
recompensas ••• 
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Al término de este periodo estaban matriculados 16.8 millones de 

alumnos; se atetidia al 1SX de la demanda de preescolar, 86X de la de 

primaria y 78X de la secundaria. Sin embargo, quedaron fuera del 

sistema educativo 1.8 millones de niños en edad escolar primaria 

durante 1977. 

A pesar de todas las ambigüedades y titubeos de este gobierno, su 

política educativa procuró inspirarse en una filosofía de cambio 

ser 

••• de elitista en ig•..ialitario, de estratificado en abierto, 
de incrementalista en distributivo, de distanciador en 
homogeneizador, de a~itori tario en participativo, de repres! 
vo en dialogal, de legitimador de privilegios en distribui
buidor equitativo de beneficios ••• C38l 

A consideración de Pablo Latapi, esta filosofía dista de 

un sistema de pensamiento articulado y org~nico sobre las 

funciones de la educación, más bien constituye un conjunto de 

tendencias de cambio que afectan al concepto educación, tanto como 

proceso personal como un proceso social. 
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Considerando la experiencia educativa de 1972 y con •l obJ•to d• 

institucionalizar la evaluación de los contenidos. plan•• Y programas 

de estudio, la administración de José López Portillo propuso cr•ar 

en 1978 el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos. cuya 

facultad es proponer lineamientos para el análisis y la revisión de 

los contenidos, planes y programas de estudio, métodos educativos, 

normas técnico-pedagógicas y participar en el diseño de los libros 

de texto u otros materiales didácticos. 

El secretario de Educación P•~blica, Lic. Fernando· Solana 

eXPUSO los cinco objetivos del Programa Educativo del Gobierno 

Federal 1979-1982 (39) 

1. Ofrecer la educación básica a toda la poblacidn 
particularmente a la que se halla en edad escolar. 

2. Vincular la educación terminal con el sistema productivo de 
bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 

4. Mejorar la atmósfera cultural 

S. Aumentar la eficiencia del sistema educativo. para lo cual es 
indispensable la descentralización de los servicios. 

Los objetivos señalados se persiguen a través de actividades 

agrupadas en 52 programas. Para jerarquizar las acciones y dedicar 

los mayores esfuerzos a resolver los problemas mas apremiantes, doce 

de ellos eran Prioritarios 

1. PRIMARIA PARA TODOS LOS NINOS 

2. CASTELLANIZACION DE LA POBLACION INDIGENA MONOLINGUE 



3. EDUCACION DE ADULTOS 

4. COORDINACION Y RACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

5. FOMENTO DE LA EDUCACION TERMINAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

6. IMPULSO A LA FORMACION SUPERIOR Y A LA INVESTIGACION 
PEDAGOGICAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. 

7. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FORMACION DE MAESTROS. 

S. MEJORAMIENTO DE LOS CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS. 

9. PROMOCION DEL HABITO DE LA LECTURA 

10. MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
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11. DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION Y DE LA OPERACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS FEDERALES 

12. MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

De estos 12 programas nos interesa retomar sólo dos p1.mtos1 el 

de Primaria para todos los niF1os y el de Mejoramiento de los 

contenidos y métodos educativos. 

El primero surge a raiz de un recuento que se hace de cómo se ha 

efectuado la expansión escolar. Los resultados, presentados en el 

documento PROGRAMAS Y METAS DEL SECTOR EDUCATIVO 1979-1982 son los 

siguientes: 

En 1910, un 75~ de los ninos estaban sin atención escolar. 
En 1925, el 68Y.. En 1940, el 50%. En 1960, el 34Y. La 
accidn educativa de la Revolución avanza inexorablemente 
en favor de las mayorías, a pesar de las presiones demogr4 
ficas y de limitaciones financieras. El objetivo ahora es 
ofrecer, para 1980, inscriPcidn primaria a todos los niños 
y completar el esfuerzo de varias generaciones, de tantos 
gobiernos, para cumplir al fin con ei precepto constitucio 
nal que hace obligatoria la educación primaria. ¿Qu~ se ha 
logrado recientemente? En 1977-78 quedó fuera el 13Y. = 1.S 
millones de tüños. Y en el ciclo escolar en curso sólo 1. 2 
millones de niños quedarot1 sin primaria. La capacidd de 
it1scripción aumento as! cerca del 92Y. ••• " 
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Por otra parte, el programa Mejoramiento de los contenidos Y 

m~todos educativos se concretiza en dos acciones: la revisidn de los 

libros de texto de 1972 y la elaboracidn de monografias estatales. 

Para el primer punto, el Consejo de Contenidos y M6todos 

Ed~icativos inicid en septiembre de 1979 la revisión de los planas, 

programas y libros de texto. Después de varias consultas. se llegd al 

acuerdo de elaborar programas y libros de texto integrados para cada 

uno de los dos primeros grados de la primaria y de mantener la 

enseñanza por áreas del tercero al sexto grados. Respecto al segundo 

punto, se pretendían distribuir monografías para cada uno de los 

estados de la rep~blica. 

Los objetivos de la educación primaria del proyecto de 1972, 

siguieron vigentes en el de 1979; pero en lugar de las siete áreas 

programáticas se establecen ocho: español, matem&ticas, ciencias 

naturales. ciencias sociales, educación tecnológica, educacidn 

artística, educación física y educación para la salud. 

De esta manera, los nuevos textos y programas se apoyaron en los 

anteriores ya que sus contenidos y métodos resultaron muy semejantes. 

II. POLITICA EDUCATIVA : POLITICA DE EXPANSION 

" CaiéÍa sexenio sobrepasa al anterior en el n~mero de aulas 

construidas, títulos expedidos, plazas magisteriales, aumentos y 

prestaciones •• " C40) 

En sus l!.lltimos informes de gobierno José López Portillo y Miguel 

da la Madrid, hicieron hincapié en los logros cuantitativos que 

alcanzaron durante su gestión, L6pez Portillo aseguró (41> 



Seis 

Los 

Hemos proporcionado educación primaria a todos los 
ni~os mexicanos y secundaria al 90 r. de egresados 
de primaria. Se incrementó en rorma extraordinaria 
el número de cetitros de estudios tecnológicos, de 
14 a 220, con lo que sus alumnos pasaron de casi 
10 mil a mas de 120 mil, duplicado la de educacidn 
superior que para el ciclo 82-93 llegó a 1 milldn 
70 mil alumtios. Creamos la Universidad Pedagógica 
Nacional que contribuye a la superación proresional 
de 104 mil maestros normalistas. En el campo de la 
ciencia y la tecnologl.a hemos buscado la 
autodetermitiación, ahora se dedican a esta materia 
6 veces mas recursos que hace seis años. Se ha 
democratizado y ampliado como nunca antes las 
oportunidades y acceso a la cultura con recursos y 
eventos multiplicados. 

99 

años más tarde, Miguel de la Madrid Hurtado arirmdr 

El rezago histórico en la alrabetizacidn se redujo 
drásticamente. El Índice de analrabetismo pasó de 14.3 
por ciento en 92 a 6.1 :..: en 97, con las tareas progra
madas para este a~o. orientadas a más de 900 mil 
adultos, dicho Índice se reducir.á a poco más de 5 r. 
habiendo casi cumplido con la meta que nos. pusimos al 
inicio de mi gestióth.. La matricula escolar creció en 
cerca de 2 millones de alumnos¡ se abrieron 29 mil 
planteles nuevos y se incorporaron al servicio 2 mil 
maestros. Al haber cubierto la expansión cuantitativa 
en la educación primaria, el esruerzo se ha concentra
do en elevar la calidad. Ahora contamos con libros y 
materiales didácticos para el 02r. de los grupos étnico 
del país y la cobertura de primaria se amplió a 527000 
ni~on indígenas. De los logros de la política destaca 
la creación de una amplia red de bibliotecas. En 1982 
existían 354 hoy son m.ás de 2500 ••• (42> 

datos anteriores muestran que en materia educativa los 

cambios propuestos en cada sexenio se han centrado en extender la 

cobertura educativa < a excepción del sexenio Echeverrista donde se 

rormuló una Rerorma Educativa más completa>. 
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Si bi•n es cierto el factor distribucional es importante. 

consideramos que un intento serio de transformar las condiciones de 

la formación del estudiante, obliga a estudiar. simult~nea y 

congruentemente, los elementos conjuntos que afectan su calidad. 

Cada estudiante vive su formación como una experiencia {ntegra 

donde !lie cotiJuntan los contenidos organizados en el currículum formal 

(qlliit es utia hip6tesis normativa), las prácticas reales de la 

enseñanza y las relaciones con los maestros. Por eso los cambios 

parciales tieneti 1.1n impacto limitado y casi siempre son anulados por 

la combinación de factores que no se transforman (43) 

Frente a estas circunstancias, Olac Fuentes Molinar (44) hace 

las sio;uierites reflexioties 

estudios innovador cuando 

¿Qué repercusión 

prevalecen las 

puede tener un plan de 

prácticas pedagógicas 

tradicionales? ¿Qué se puede esperar de una modificación normativa de 

las formas de ensei'lam:a cuando los profesores no tienen la capacidad 

o las condiciones laborales para aplicarlas? ¿Qué sentido tiene 

postular la creatividad y diversidad pedagógicas cuando los aparatos 

byrocr,ticos exi9en la Yniformidad y el control de las conductas? 

PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 

El planteamiento más reciente para la revisión de la educación 

p~blica es el Programa para la Modernización Educativa. En octubre de 

1989 el Presidente Carlos Salinas de Gortari hizo p~blico este 

documento como gYía de la acción estatal hasta 1994. La finalidad de 

dicho programa, que abarca desde la educación básica hasta la 

SllPerior. fue revisar cada Yno de los niveles educativos 
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para proponer lineamientos generales que Permitan al sistema 

educativo su transf'ormaci6n en cuanto a ef'iciencia, calidad y 

participación social. 

La educación básica comprende lo ref'erente a la educación inicial 

que atiende a niños c•.was edades van de 45 dias de nacidos hasta 

los tres años! la preescolar < a inf'antes de 4 y 5 años!, la 

primaria a niños de 6 a 14 años> la secundaria a jóvenes de 12 a 

15 años! y la educación especial que atiende, tanto a niños y jóvenes 

i;!ll! .;;1;,wi;, ;;. ::!:O <t1f'ir:>l3 con dificultades para desarrollar adecuadamente sus 

capacidades; como a alumnos c:on capac:idades sobresalientes. 

E S T R A T E G I A 

La modernización educativa tiene como columna vertebral of'recer 

una educaci611 suficiente, pertit1ente y relevat1te en todos sus niveles 

educativos, dando prioridad a la primaria "no sólo por ser 

obligación institucional, sino porque es el espacio donde se forma al 

Futuro ciudadano: constituye consec:uentemente la parte esencial de 

este Programa" (451 

A dif'erencia de planes oficiales anteriores en los c¡ue era 

difícil distinguir objetivos centrales,. el Programa para la 

Modernización Educativa CPMEI postula las siguientes metas: 

1. Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los 

propósitos del desarrollo nacional. 

2. Elevar la escolaridad de la población. 

3. Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la 

fln1ción educativa a los requerimientos de su modernización y de 

las caracterfsticas 

sociedad. 

de los diversos sectores integrantes de la 
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4. Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer 

educativo. 

modernización educativa tiene su fundamento en las finalidades 

constitucionales y en las exi9encias actuales de la acción educativa. 

La modernización es concebida como un instrumento de transformaciones 

educativas profundas y un cambio cualitativo exige: 

- Impartir educación de calidad, adecuada y eficaz 

Eliminar desigualdades· geográficas y sociales 

Ampliar y diversificar sus servicios 

- Integrar armónicamente el proceso educativo con el desarrollo 
económico. 

- Favorecer actitudes de b~squeda y metodología de investigaci6n en 
todos los niveles educativos. 

- Un sistema adecuado de formación de maestros, de actualización de 
sus conocimientos y de perfeccionamiento continuo de su capacidad 
educativa. 

- Producir materiales 

Fortalecer la solidaridad social e identidad nacional. 

De esta manera, la modernización educativa implica " definir 

prioridades, revisar y raciot1al izar los costos educativos Y a la vez 

ordenar y simplificar los mecanismos para su administración, 

procedimientos, articular los ciclos y las opciones ••• " (46) 

Con el planteamiento del PME, surgieron propuestas para reformular 

el sistema educativo. Se emprendieron acciones concretas al respecto 

y la primera etapa corresponde al periodo dirigido por Manuel 

Bartlett I>{az, secretario de Ed•.1cación P•!lbl ica hasta finales de 1991. 



DOS SECRETARros, DOS PROVECTOS. 

Para llevar a cabo el proyecto de Modernización educativa se 

realizaron pequeños foros de consulta con el propósito de obtener una 

evaluación diagnóstica del Sistema Educativo CS.E> 

Dichos foros no resultaron suficientes para ventilar las 

inconveniencias de los planes y programas de estudio que dirigen el 

quehacer educativo, a nivel básico, desde hace casi 20 años. No 

obstante, el plan piloto impulsado por Bartlett y fundamentado en 

la utilización de nuevos libros de texto, comenz6 a aplicarse en 474 

escuelas del país , el lunes 3 de septiembre de 1990. Los grados en 

que se realizó la prueba operativa fueron: dos de preescolar, 

primero y tercero de primaria y primero de secundaria. 

La propuesta educativa tuvo rechazo por parte de intelectuales, 

científicos y profesores quienes señalaron errores conceptuales, 

ortográficos y de diseño en los nuevos libros de texto. Por ejemplo, 

respecto a la elaboración de los capítulos de historia, el 

investigador Alfredo Ldpez Austin, expresó en un diario capitalino 

(47> que la visión dada a los niños era "que los pueblos más 

atrasados debían copiar a los adelantados para aprender religión, 

artes y formas de representar sus creencias y deseos ••• En esos 

textos, se plasma la concepción de un mecanicismo simplista de la 

cultura: un pueblo se desarrolla, los otros lo admiran y copian lo 

que consideran mejor para alcanzar el progreso" 
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En cuanto a los profesores Elba Esther Gordillo, secretaria del 

SNTE, dijo que la SEP daba e éstos un trato de "meras correas de 

transmisión" (48) en consecuencia, exigió sacar la discusión de la 

modernización educativa de foros cupulares a fin de que 

directamente tomaran parte en ella los profesores, los padres de 

familia y los alumnos. 

Ante esta situación. Bartlett Diaz declaró públicamente que la 

reforma educativa era perfectible ya que no se estaba presentando 

un documento burocr~tico aprobado porque si. " No se tomará nin<auna 

decisión definitiva en materia de planes y programas de estudio hasta 

no lograr un consenso nacional" <49> 

La SEP argumentó en todo momento que las propuest:.as habian 

·sido "suficientemente " aprobadas porque tan sólo en preescolar y 

primaria " 900 mil personas participaron en la elaboración de 

propuestas para la reforma, en 84 mil reuniones a nivel nacional" 
(50) 

De esta manera. lograron sumar nuevas propuestas pedagógicas para 

2o y 4o de primaria y 2o de secundaria. Con la fase experimental del 

P ME se sugiere utilizar nuevamente un plan de estudios por 

asignaturas que segün los críticos del Programa, se sustenta en el 

modelo pragmAtico estadunidense; esto implica reducción de horas en 

la enseñanza de algunas materias ( como Español y Matemáticas en 

el nivel secundaria) y cambio de nombre a otras materias como el de 

Civismo que cambia a Moral Ciudadana. (51) 

Con base en lo anterior, puede decirse que los resultados de la 

etapa experimental del Programa para la Modernización Educativa no 

fueron satisfactorios por diversas circunstancias: 
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1. Una consulta limitada con poca participaci6n de la sociedad. 

2. Instauración de un plan piloto apresurado con falta de difusión y 

explicación a los maestros. 

3. Elaboración de material did¡ktico PROPUESTAS PEDAGOGICAS 

considerado por investigadores, maestros e intelectuales, de muy 

baja calidad. 

Designado por Salinas de Gortari como el nuevo titular de la 

Secretaría de Educación P~blica; Ernesto 2edillo Ponce de Le6n toma a 

su cargo ( el 7 de enero de 1992> la tarea que dej6 inconc.lusa su 

antecesor. 

Antes de plantear cualquier proyecto, Ernesto Zedillo externa el 

concepto de educación que va a defender durante su cargo: reconoce 

en ella tres funciones: 

a> Como camino para fortalecer la integraci6n nacional 

b> Instrumento de justicia que abrió oportunidades donde no las 

hab:(a, que eliminó frenos locales y que instauró en principio de 

equidad para todos los mexicanos. 

c) Una de las grandes prioridades de la acci6n 

sociedad 

del gobierno y la 

Cada una de las funciones et•unciadas por el Dr. Zedi l lo 

corresponden a programas anteriores: el primero es congruente con los 

objetivos de 1957; el 20 con los de 1972 y el ~ltimo se sustenta 

desde la década de los SO's. 
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A c c I o N E s 

Al iniciar su administración, el titular de la SEP establece el 

di4logo con el SNTE, ratificando su respeto a la continuación de un 

sindicato a nivel nacional. Este hecho es importante si .se considera 

que una de las causas del fracaso del proyecto Bartlett, fue la falta 

de apoyo por parte del sindicato magisterial. 

Con base en esto puso en marcha su proyecto Y una de sus primeras 

acciones fue firmar, en conjunto con el SNTE y los gobiernos de los 

estados el ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION 

BASICA. (52) 

Los puntos centrales de dicho Acuerdo se resumen en los 

siguientes cuadros. 



107 

ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION BASICA 

CAMPOS DE ACCION 

------------------------~--------------------------------------------

FACTORES INHERENTES AL DESARROLLO 
GENERAL DEL PAIS 

FACTORES PROPIOS DEL S.E. 

PROPOSITOS MEDULARES 

NIVEL Y CRECIMIENTO DEL 
PER CAPITA 

INGRESO 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 

ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

SALUD 
VIVIENDA 

ALIMENTACION 
AGUA POTABLE 

MANTENER LA PRIORIDAD EN LA 
POLITICA DEL GASTO PUBLICO 
DEL PAIS. 

PROCURAR UN INCREMENTO 
EQUIVALENTE POR LO MENOS AL 
10% EN LOS DIAS ESCOLARES 
EFECTIVOS. 

LINEAS ESTRATEGICAS 

POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 
DEL ESTADO MEXICANO 

A. REORGANIZACION DEL PROPIO 
SISTEMA EDUCATIVO. 

B. REFORMULACION DE CONTENIDOS 
Y MATERIALES EDUCATIVOS 

C. REVALORIZACION SOCIAL DE LA 
FUNCION DEL MAGISTERIO. 
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A. REORGANIZACION DEL PROPIO SISTEMA EDUCATIVO 

SE DEBE CONSOLIDAR: EL FEDERALISMO EDUCATIVO 

LA PARTICIPACION SOCIAL EN BENEFICIO DE LA 

EDUCACION. 

EL FEDERALISMO EDUCATIVO REQUIERE DE UNA PARTICIPACION DINAMICA 
DE LOS MUNICIPIOS. PARA CONSEGUIRLO SE PROPONE ESTABLECER 
CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACION. 

B. REFORMULACION DE CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

ESTA ACCION ES EL FUNDAMENTO DE LA EDUCACION BASICA 
PORQUE EL EJE DEL QUEHACER EDUCATIVO ESTARA CONFORMADO 
POR LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS MATEMATICAS. LA 
IMPORTANCIA DE ESTAS MATERIAS RADICA EN QUE PERMITEN 
AL INDIVIDUO SEGUIR APRENDIENDO DURANTE TODA LA VIDA 
Y LE DAN LOS SOPORTES RACIONALES PARA LA REFLEXION. 

EN UN SEGUNDO PLANO ES NECESARIO QUE EL NINO ADQUIERA 
CONOCIMIENTO DE LAS DIMENSIONES NATURALES Y SOCIALES 
DEL MEDIO EN QUE VIVE. 

O B J E T I V O S 

1. FORTALECER EN LOS 6 GRADOS EL APRENDIZAJE Y EJERCICIO DE 
LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESION ORAL. 

2. REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

3. RESTABLECER EL ESTUDIO SISTEMATICO DE LA HISTORIA, CIVISMO 
GEOGRAFIA EN LUGAR DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

4. REFORZAR EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON EL 
CUIDADO Y SALUD DEL ALUMNO. 

5. SUBSANAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA NACIONAL. 

MEDIDAS 
IMPARTIR CURSOS DE HISTORIA PARA 4o. 5o. y 60. DE 
PRIMARIA. 

SE PREPARARON Y DISTRIBUYERON NUEVOS LIBROS DE TEXTO 
DE HISTORIA. 
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C. REVALORI2ACION DE LA FUNCION MAGISTERIAL 

OBJETIVO! QUE EL MAESTRO SEA UNO DE LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

COMPRENDE CINCO ACCIONES PRINCIPALES: 

* FORMACION DEL MAESTRO 

* ACTUALIZACION 

* SALARIO PROFESIONAL 

* CARRERA MAGISTERIAL 

* APRECIO SOCIAL POR 
EL TRABAJO 

SE ESTABLECERA UN PROGRAMA EMERGENTE 
DE ACTUALI2ACION DEL MAESTRO. 

RECIBIRA UNA PERCEPCION EQUIVALENTE 
A 3.5 VECES AL SALARIO MINIMO. 

SE INTEGRARA UN PROGRAMA ESPECIAL DE 
FOMENTO A LA VIVIENDA DEL MAGISTERIO. 

PARA ESTIMULAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION 

PARA EL MEJORAMIENTO PROFESIONAL 
MATERIAL Y SOCIAL DEL MAESTRO 

SE PROCURARA EL RECONOCIMIENTO NACIONAL 
AL MAESTRO MEXICANO C HONORES, PREMIOS 
DISTINCIONES, ESTIMULOS ECONOMICOS J 

Los cuadros anteriores nos permiten sintetizar la proPu•sta 

educativa del gobierno Salinista: 

1. La Modarnizacidn Educativa plantea tres acciones: ense~ar a laer, 

escribir y contar. 
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2. Capacitar a los maestros, aprovisionarlos del material didáctico 

que necesiten y otorgarles libertad para actuar con su grupo <siempre 

y cuando respete y cumpla el programa de estudios) 

3. Evaluaci6n constante en todos los estados mediante la 

organización de exámenes nacionales para observar el logro de los 

objetivos. El fin de esta acción es procurar una educación publica 

nacional y con estandares 

republica. 

semejantes en todos los estados de la 

4. Mantener el uso del libro de texto porque se considera como uno 

de los f3ctores que más inciden en la calidad de la educación. Se 

busca la sustitución total de los libros de texto para septiembre de 

1993. 

5. Resaltar la importa11cia del estudio de la historia nacional en 

las escuelas. 

Olac Fuentes Molinar en su 1 ibro Educación y pol :Ctica en M~xico , 

señala que la política educativa de hoy aparece como suma fiel de los 

logros del pasado y como promesa de superarlos en camino sin término 

de pregreso permanente " la historia de la educación pl!lblica as1 

contada es una historia de grandes hombres, enmarcadas por un 

proyecto que les confiere significado unitario". (52) 

Por todo lo expuesto anteriormente se afirma que la escuela 

primaria pretende formar a la mayoría de los individuos bajo una 

misma visión del mundo porque se eligen los sucesos que se van a 

enseñar y la manera de mostrarlos. Sin embargo qué tan benoáf'ico es 

retornar una interpretación concreta del acontecer social si, el 
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Juicio crítico, uno de los objetivos de la educaci6n primaria se 

f'orma cuando el individuo pone a consideración diversos puntos de 

vista y piensa en qué está o no de 

entonces de dar a un sujeto la versidn 

que él lo repita como la aprendi6, sin 

acuerdo y por qu~. No se trata 

of'icial de alg~n asunto para 

antes haber tenido la 

oportunidad de discutirla y comprenderla. 

Si bien la sociedad no puede vivir a menos que exista entre sus 

miembros una suf'iciente homogeneidad, que la educación ref'uerza, 

sin cierta diversidad toda cooperacion se volvería imposible. (53) 

En suma se puede decir que la política educativa, en lo referente 

al nivel primaria, se ha concretado principalmente a fomentar su 

grado de alcance. Dicha expansión ha coadyuvado al fortalecimiento de 

una educación masif'icadora, no sólo por el n~mero de alumnos sino por 

la negaci6n de las dif'erencias individuales. Seis años de vida y de 

experiencias conf'orman una suma considerable de representaciones, de 

hábitos y la característica de la escuela primaria es pretender que 

todos los que ingresen a este nivel escuchen historias semejantes, 

aprendan a ritmos similares y contesten lo correcto en un examen. 

Aunque este sentido de igualdad de derecho a la educaci.:Sn es 

cuestionable en muchos aspectos, se entiende que el quehacer 

educativo está sujeto a Factores externos que lo determinan y 

limitan, porque, a f'it1 de cuentas, la educación es un sistema que 

está inmerso en un contexto histórico y cuya tarea es ajustarse a los 

cambios y provectos sociales que presente una sociedad espec1rica. 
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CAPITULO III 

LA EDUCACION COMO SISTEMA 

Este trabajo retoma a la educación como sistema porque es una 

organización conformada por elementos personales. materiales y 

funcionales que se interrelacionan para conseguir un fin.No obstante, 

la educación es un sistema complejo porque nace de la coexistencia de 

diversas fuentes de influencia familia. sociedad, medio> de la 

conjunción de varias experiencias pasadas y del uso de diferentes 

recursos, medios y estrategias. 

Lo anterior indica que el sistema educativo <SE> est' abierto a 

otros sistemas en una relación de interdependencia, hecho que lo hace 

susceptible de ser afectado por los aconteceres politicos. sociales, 

económicos, que surgen en el entorno o sistema social <SS) a su vez 

determinado por el sistema histórico (SH). 

Esta interrelación obliga a remitirnos a la Teoría General de 

Sistemas, para que a través de sus preceptos se puedan explicar las 

conexiones que existen entre el sistema educativo, comunicativo y 

social. 

A. TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 

La lógica de los sistemas se presenta como el primer método 

universal que abarca igualmente el mundo f !sico, org~nico y social; 

no obstante preserva la diversidad de los objetos de estudio. 

Los investigadores que adoptan como eétodo el anális.is de 

sistemas, tienen una actitud específica respecto al objeto de su 

materia: 
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a) Están interesados en establecer el repertorio de diferentes 

estados posibles que puede adoptar el sistema social. 

b) Consideran que la significación de los datos sociales se refiere 

a la teoría sistematica que sirve para organizarlos.(1) 

El análisis sistemático de un conjunto de elementos 

se caracteriza porque busca identificar los componentes seleccionados 

y la forma en que se organizan estos al interior del sistema. 

Un componente pertenece a un sistema dado, cuando su existencia 

es necesaria para que el sistema funcione o permanezca organizado 

COlllO tal. Esta relación entre el sistema y sus componentes, Martín 

Serrano lo denomina implicación. <2> 

La implicación del elemento en el sistema Puede ser: 

OBLIGATORIA cuando la desaparición de ese elemento tiene como 

consecuencia la desaparición del sistema, su transformación en otro 

diferente o su incapacidad para seguir funcionando como tal. 

Por ejemplo, la existencia de hierbas en la sabana es un 

componente obligatorio para el funcionamiento y la reproducción del 

s i s t e m a ( si desaparece la sabana, cualitativamente s e 

transformaría el ecosistema>. 

O P T A T I V A el sistema puede funcionar sin desaparecer, o bien 

reproducirse sin transformarse en otro sistema. sustituyendo ese 

componente por otro. Por ejemplo la existencia de normas y valores 

sociales a propósito de la natalidad es un componente obligatorio 

para el funcionamiento del sistema demográfico, pero no lo es para la 

reproducción del sistema, porque los valores pueden ser modificados. 
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La medida en que cada sistema selecciona componentes obligatorios 

y optativos indica la rlexibilidad que posee la organización del 

sistema. Un sistema en el que todos sus componentes sean obligatorios 

será completamente rígido y uno que sólo tenga elementos optativos, 

será elástico. Generalmente los sistemas se estructuran tanto con 

elementos optativos como obligatorios, seg~n requiera para cu111Plir su 

rin. 

Todo sistema tiene un rin que puede ser entendido concretamente. 

como la existencia de un limite que cada sistema lleva en si mismo. 

El término del sistema coincide con su rin y el rin marca los 

comportamientos que puede llevar a cabo sin convertirse en otra cosa. 
(3) 

Con base en lo anterior se puede decir que el SE en Mexico tiene 

elementos obligatorios y optativos cuya organización le permite 

dirigir la vida educativa del país. Como obligatorios consideramos1 

a> la existencia de una institución rirme, b) la legitimación de sus 

runciones en el a.rticulo 3o. constitucional y c) el uso da un 

material did~ctico permanente como el libro de texto gratuito. 

La SEP puede variar en su organización interna para permanecer 

~irme en sus funcionesp pues su desaparición traería COlllO 

consecuencia desequilibrio en el SS. 

De igual rorma el artículo 3o constitucional ha tenido cambios 

en su redacción pero contin~a dando legitimidad a los proyectos 

gubernamentales. El mismo caso ocurre con el libro de texto gratuito 

ya que sus contenidos pueden modiricarse sin que cambie 

necesariamente la rorma de organizar los datos C modelo 16gico). 
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Como elementos optativos del SE pueden mencionarse: las 

autoridades de la institución, nr!lmero de dependencias, tareas 

asignadas, planes y programas de estudio, principios, valores Y 

normas a romentar, asignaturas a cubrir, 

de clases ••• 

calendario escolar, horario 

1. FINALIDAD Y DETERMINISMO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

Finalidad y determinismo son dos maneras de rererirse al plan 

(código, programa> que subyace en todo sistema y que ~ste desvela en 

su runcionamiento en el tiempo <4> La diricultad mayor o menor para 

predecir el comportamiento de un sistema ( o de un componente) tiene 

que ver con los grados de libertad que éste posee. 

Por grado de libertad se entiende C5l el número de conriguraciones 

o de estados direrentes que a lo largo del tiempo puede presentar el 

sistema(o componente) sin transrormarse en otro ni destruirse. Cuando 

un sistema tiene un amplio grado de libertad muy diricilmente 

es predecible < en el momento en que presenta esa diversidad de 

conriguraciones >. Sin embargo, cuat1do el sistema presenta un scSlo 

estado o conrigLwaci6n es predecible en ese momento. 

Los sistemas en los que la prediccicSn de su comportamiento es 

más raci 1 son los organ'izados mas rígidamente, con un pequeño número 

da co111Ponentes, cuyas relaciones sean muy constrictivas. En tales 

sistemas, la organizaci6n de los elementos introduce una elevada 

determinacicSn sobre el comportamiento del conjunto. 
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Los sistemas en los que la predicción es mas difícil. son los 

organizados m4s el~sticamente, con un gran n~mero de componentes. 

c:uyas relaciones son poco constrictivas. La organización de estos 

sistemas ac:epta una elevada indeterminación sobre su forma de 

c:onducirse. 

2~ LOS SISTEMAS FINALIZADOS 

Todo sistema c:uya organización y\o func:ionamiento se vean 

afec:tados por la intervenc:i6n humana son sistemas finalizados. (6) 

El sistema social se considera finalizado o intenc:ional 

porque controla los valores uno o varios ) que pueden retomar sus 

elementos frente a una determinada situación. La intencionalidad 

de los fenómenos soc:iales está ligada c:on su automaticidad por 

retroacc:iones que sólo ac:túan cuando el 

comporta con libertad. 

sistema social <SS> se 

La intenc:ionalidad de un sistema requiere de la c:onstric:c:idn Y 

para que ésta exista debe haber libertad. Esta relac:ión dial4c:tic:a 

equivale al c:oncepto de organizac:ión del sistema soc:ial (7). 

3. EL SISTEMA Y SU UNWELT 

La Teoría de Sistemas establece las relac:iones entre el sistema 

soc:ial y su unwelt, los sistemas restantes c:on los 

intercambio. Con este enfoque la Teoría de Sistemas 

la Teoría de Intrac:ausaci6n de los procesos 

que establec:e un 

se opone a 

sociales • c:uyo 

planteamiento era que c:ada sistema se movía a si mismo sin el 

concurso de otro distinto. 
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Sin embargo, cuando un sistema se estudia diacrdnicamente. hay 

que considerarlo incluido en otro más general que cumple la función 

de unwelt. Esta regla procede del concepto cibernético de cambio " en 

un sistema, todo cambio ·es un proceso de intercambio surgido de la 

interacción entre el sistema y el marco que le envuelve o determina 
(8) 

En los sistemas rige el principio de la finalización. Cada 

sistema está conectado con su unwelt por pautas de interacción. 

exclusivamente activos en aquellos procesos que son solidarios. 

La característica esencial que confiere vigenci& al 
análisis dialéctico de los procesos sociales radica 
en su capacidad para entender que en los procesos 
diacrónicos la constancia del sistema implica el 
cambio de unwelt y que ambos procesos deben 
estudiarse solidariamente <9> 

La diacronía, además de implicar irreversibilidad del conjunto 

Csistema-unwelt> genera en los procesos sociales el conflicto entre 

la sociedad y su unwelt, porque los respectivos ritmos de cambio no 

son sincrónicos incluso cuando hay una interacción armónica entre 

ambos. Consecuentemente, el equilibrio entre la sociedad y sus 

instituciones se rompe periódicamente. 

Veblen <10> dice que las instituciones son producto del pasado, 

porque están adaptadas a necesidades pasadas y en consecuencia nunca 

están completamente de acuerdo con el presente. El proceso de 

adaptación progresiva no puede mantenerse a la Par del cambio 

progresivo de las situaciones a las que la comunidad ha de hacer 

frente. De esta manera los sistemas se reajustan para adaptara• al 

cambio. 
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La preocupacidn por encontrar modelos y mátodos de análisis 

adecuados para estudiar el ajuste social está en el origen de la 

Teoría de la Mediacidn <11> 

B. TEORIA DE LA MEDIACION 

La cot1tinua producción de aconteceres en el SS no permite que a 

nivel lógico exista un modelo cuya validez tenga carácter permanente. 

Sin embargo el recurso de la mediación hace posible orientar un mismo 

modelo hacia diferentes propdsitos. 

La mediación es una actividad cognoscitiva y expres.iva que 

realiza el hombre al interpretar la realidad. Dicha actividad se 

refiewe a la expl icaci6n en que fundamet1ta su razonamiento acerca del 

mundo. 

Para tal efecto. requiere de establecer modelos de orden que 

permitan ajustar cognitivamente los nuevos aconteceres que surjan en 

el sistema social. 

Cuando se comunica a propdsito de la cotidianidad, la mediacidn 

se pone et1 marcha si surge algl!ln enfrentamiento o incomunicacidn en 

el interior de un grupo o entre miembros de grupos distintos. De 

esta manera, los modelos de mediación ayudan a la consonancia entre 

la realidad y el conocimiento que se tiene acerca de ella. 

La realidad - como tal- se presenta como un conjunto de estlmulos 

desprovistos de sentido que no transmiten ninguna informaci6n Corclan> 

Es entonces cuando diversas instituciones socializadoras trabajan en 

la elaboración y circulación de significados para ofrecerlos a los 
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sujetos • L.a significacidn se refiere a la estabilidad de las 

nociones que contiene el código de control social. Coincide con las 

for•as estabilizadas del consenso [estereotipos, hábitos, etc.J (12) 

esta manera, la mediación se encomienda a instituciones 

cultura les, políticas, cienti ficas y\o profesionales < 13). Martln 

Serrano define institución 

como una organización que tiene asignadas, prescritas o 
autorizadas determinadas funciones sociales. Para el 
cumplimiento de sus tareas se le reconocen jurídicamente 
derechos y obligaciones, se le permite disponer de 
tecnología, herramientas y métodos de trabajo propiosi se 
le concede un grado determinado de libertad a la hora de 
decidir la producción y su destino. En general se .le 
protege de la intervenci6n de otros agentes privados o 
p~blicos cediéndosele incluso, en ocasiones, el control 
sobre quiénes no podrían ser tan bien controlados como la 
propia institución. ( 14) 

En consec~4encia, todas las instituciones normativas pueden ser 

estudiadas desde el punto de vista de la Teorta de la Mediacidn, en 

cuanto mediadores sociales: 

- L.a clase social, como un instrumento de mediación entre la 

estructura de producción y las relaciones de producción. 

La política, como instrumento de mediación entre los recursos y 

las aspiraciones. 

La psicoterapia como instrumento de mediación entre los instintos 

y la socialización. 

La educación desde un cierto punto de vista, como un instrumento 

de mediacidn entre los recursos y los comportamientos. <15) 
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La tarea de los mediadores consiste entonces en establecer < con 

acierto o error> los marcos de referencia adecuados para que los 

agentes sociales, incluidos ellos mismos, si situen en el cambio. 

Con base en lo ant•rior es que Manuel Martín Serrano utiliza el 

t8rmino mediación para referirse a aquellas afectaciones entre dos 

sistemas distintos que resultan de prácticas humanas guiadas por 

procesos cognitivos y culturales. <16> 

As!, se contribuye a la internalizacidn de una serie de 

estructuras de setitido "!lle muestran cierto grado de correspondencia 

con el mismo sistema que las generó. 

Las estructuras de sentido son mediaciones cognitivas 
que permiteti al individuo nombrar, identificar, 
clasificar y valorar el mundo que lo rodea ••• Las 
representaciones cognitivas tienen relación con la 
realidad, parten de ella y elaboran categor!as 
interpretativas de la misma realidad C17) 

Cuando el mediador introduce un modelo de orden, transforma los 

estímulos en datos. Selecciona la información. Por consiguiente la 

mediación es una actividad que por medio de un sistema de orden 

pone límites a lo que puede ser dicho y a las maneras de decirlo (18) 

Una de las aplicaciones de la Teoria de la mediación, en el campo 

de las ciencias sociales, consiste en el estudio del control social 

q1.1e ejercen las instituciones actuando sobre la interpretación que 

hacen las personas de la realidad. Participan en esta tarea de 

control , aquellas instituciones sociales que administran la 

produccidn y la oferta de información. Entre ellas está la familia, 

la escuela, la iglesia, los medios de comunicación masiva ••• Cl9l 
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Desde esta perspectiva, todas las acciones que inciden en la 

enculturización de las personas estudios reglados, manifestaciones 

culturales, artísticas, rituales o recreativas> son modalidades de 

control social por el recurso a la informacidn. 

1. LA INFORMACION COMO RECURSO DE CONTROL SOCIAL 

En la Producción Social de Comunicación, Manuel Martín Serrano 

propone tres formas de abordar el estudio del control social por 

medio de la información. 

al A nivel de los sujetos 

bl Por los relatos 

el A través de los productos comunicativos. 

al Los sujetos elaboran representaciones cognitivas que conciernen a 

la realidad. Los datos que incluyen estas representaciones y la 

interpretación que se da, proceden en mayor o menor medida de la 

informacidn que proponen las instancias mediadoras. 

bl L a s instituciones mediadoras utilizan los relatos porque 

contienen representaciones sociales. Una representación social 

consiste en la propuesta de una determinada interpretación de lo que 

existe o de lo que acontece en el entorno. La representacidn social• 

Hace referencia a tales o cuales temas < incluye unos datos en vez 

de otros y sugiere ciertas evaluaciones) 
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Sirve c o m o objeto de influencia porque ofrece a los sujetos las 

concepciones de la realidad q u e el mediador distingue como 

legítimas. 

Es una interpretación que esta destinada a ser interiorizada como 

representacidn cognitiva 

Tiene que estar propuesta en un relato susceptible d e ser 

difundido. 

c> El relato oral era el medio por cual se difundía la información 

que cada sociedad deseaba conservar. Hoy en día, el resguardo y la 

difusidn del relato, puede confiarse al uso de objetos materiales 

papel, películas >. Desde el momento en que se fabrican y 

distribuyen tales soporte, la elaboración de relatos es una 

actividad productiva en dos aspectos: 

* Producción cultural de representaciones sociales 

* Produccidn material de bienes destinados a expresar y distribuir 

esas representaciones. 

Ambas actividades se conjuntan en la elaboracidn de productos 

comunicativos. 

L. a s representaciones que se encuentran en los productos 

comunicativos son eficaces porque ofrecen un modelo del mundo 

reconocible en el entorno o f~cticamente posible. Sugiere a los 

y probables C20) actores comportamientos y situaciones aceptadas 
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CLASIFICACION DE LAS REPRESENTACIONES 

SEGUN SU USO PUEDEN SER 

MODELOS PARA LA ACCION 

MODELOS PARA 
COGNICION 

LA 

MODELOS INTENCIONALES 

Dan a la informac:ión un sentido que afac:ta 
al c:omportamiento <aprendizaje - s• ac:t~a 
no se piensa. Carác:ter prec:onsc:iente. Por 
ejemplo las reac:c:iones de un automovilista 
< ac:elerar, frenar, girar el volante> 

Dan a la informac:idn un sentido que afec:ta 
al c:onoc:imiento. Ejemplo: la representac:idn 
del modelo de familia en c:ada c:ultura 
determina las personas a quiénes se 
c:onsidera parientes o extraños. 

Dan a la información un sentido que afec:ta a 
los juic:ios de valor.Ejemplo1 en la pr~c:tic:a 
de la c:omunic:ac:i6n de masas, el modelo que 
pone en relac:ión los usos por unos u otros 
ac:tores con los efec:tos materiales, soc:iales 
estétic:os, c:ulturales; que se aspira a 
lograr mediante la c:omunic:ac:i6n: atribuc:ión 
de determinadas intenc:iones no expresas a 
los c:omportamientos o las palabras de los 
dem~s en la c:omunic:ac:ión interpersonal. 

Cuando Ego rec:urre al empleo de expresiones c:omunic:ativas para 

introduc:ir datos de referenc:ia sobre sí mismo, sobre Alter o sobre el 

entorno, pretende lograr que Alter se represente un modelo de ac:c:ión, 

c:ondic:idn, valorac:idn a propósito de un determinado referente <21) 
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Martín Serrano afirma que cuando una representacidn de la 

realidad sirve 

necesidades: 

para el control social es porque satisface dos 

1. Proporciona una teoría de sociedad eri la cual se armonizan la 

transformación de las formas de vida y de los valores, con el 

mantenimiento de esa organización social y sus instituciones. 

2. A nivel subjetivo, otorga gratificaciones cognitivas y afectivas 

Su eficacia para el control social depende de que sea asumida por 

los individuos como interpretación valida del mundo. <22) Esto es 

susceptible si se maneja en el relato, la pertenenc:ia a un grupo 

social y un sentimiento de seguridad. 

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO COMUNICATIVO 

a) El producto comunicativo es un objeto fabricado para servir 

como soporte de información. Provee a sus lectores de relatos 

escritos que contienen en forma expresa o implícita una accidn en 

torno a la cual se sit~an uno o varios personajes correlacionados por 

la acción misma. El fin es indicar un punto de vista a propósito de 

lo que acontece. 

b) Su capacidad de información es limitada respecto a la 

infinita cantidad de aconteceres que suceden en el sistema social. 



128 

c) En todo producto comunicativo está presenta la actividad 

cognitivo\expresiva del relator. Dicho inf'ormador, sea o no 

prof'esional, puede participar como testigo de lo que acontece o 

bien, elaborar datos con los datos que le brindan otros Relatores. 

Esta actividad lo ubica como mediador. 

e) Se caracterizan porque tienen dos dimensiones• la objetal Y 

cognitiva ( 23 ) Ambas dimensiones son interdependientes pero 

pueden ser distinguidas entre sí. La dimensión objetal se manif'iesta 

porque requiere un equipamiento 

recursos humanos) para la elaboración y 

y una organización ( máquinas, 

distribución del producto 

comunicativo. Por otra parte, necesita un soporte material para que 

pueda ser dif'undido. 

En cuanto a la cognitiva, la representación que objetiva el 

relato corresponde a aquélla que ha elaborado Ego (sean uno o varios) 

anticipada a la conf'ección del relato. Este hecho, le da un carácter 

institucional al producto comunicativo que se dif'unde en los sectores 

sociales para encontrar credibilidad. 

3. LOS REFERENTES V SU TRATAMIENTO POR EL MEDIADOR 

El ref'erente es importante en el proceso de comunicación porque su 

conocimiento nos permite establecer la veracidad del mensaje ( cómo 

concuerdan los hechos del acontecer y los datos proporcionados por la 

comunicaciónl También PUede identif'icarse cómo es el lenguaje que usa 

Ego para que sea comprendido por Alter, f'inalmente da cuenta del 

consenso que se establece entre los actores (Ego-Alter>, los hechos 

y la evocación de un signi f'icado comr!m. 
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Seg~n la naturaleza de los referentes, la comunicaci6n puede ser 

de dos tipos: vicaria y referencial. <24> 

En la comunicaci6n vicaria. el objeto sobre el que se comunica no 

está presente para Alter de.ninguna forma en el mensaje. El referente 

real está sustituido por un referente vicario, esto es la imagen que 

Alter se hace de X a partir de los datos y\o descripci6n que le 

brinda Ego. 

La comunicación referencial permite a Alter entrar en contacto 

con el referente real • De esta manera, se puede verificar el modo de 

ser o acontecer del referente, remitiéndose al testimonio existente 

en el propio discurso. 

Cuando la comunicación e s vicaria, Alter debe aceptar la 

autoridad de Ego, debe confiar en la capacidad de éste para comunicar 

con objetividad < Juicio de autoridad) Sin embargo, como se vio 

anteriormente,. E g o, como todo ser humano. no puede desprenderse de 

sus prejuicios,. valores 

cuestión. 

Y datos que tiene respecto al referente en 

En la Referencial, Ego debe proporcionar a Alter los datos de 

referencia necesarios para que la objetividad y la pertinencia de sus 

mensajes 

satisfece 

puedan 

este 

ser mostrados acudiendo a los hechos. Cuando Ego 

requisito, Alter puede llevar a cabo un juicio de 

realidad. (25> 

La diferencia que existe entre juicio de autoridad y de realidad 

es que el primero se concreta a creer en la capacidad de Ego para 

comunicar mientras que en el segundo se puede cotejar el referente 

con la información transmitida por Ego. 
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Sa.¡¡~t' la relación qua se establezca entre al médium Y el referente 

se p1.1eden cl~sificar los medios de acuerdo a las características de 

sus lenguajes. 

RELACION SIGNO 
REFERENTE 

ABSTRACTOS 

ICONICOS 

CARACTERISTICAS 
DE LOS 

MENSAJES 

RELACION DEL MENSAJE CON 
EL REFERENTE 

ACRONICOS 

LIBRO 
-RADIO 

CINE 
TV 

REFERENTES 
SUJETOS AL 

CONTROL 
DEL 

MEDIADOR 

SINCRONICOS 

- RADIO 

MEDIA INDEX 
- TV 

REFERENTES 
RESISTENTES 
AL CONTROL 

DEL 
MEDIADOR 

CARACTERISTICAS DE 
LOS CODIGOS 

PARTICULARES 

GENERALES 

La distinci6n entre los media, según la relación que guardan 

los signos que emplean con el referente, permite separar los media 

abstractos e icdnicos. 

Los media abstractos comunican utilizando signos que no se 

parecen a la forma del referente por lo com~n, utilizan la palabra 

escrita o hablada ( comunicaci6n vicaria). 

Son media ic6nicos los que recurren a signos isomorfos respecto 

al referente: la fotografía, el dibujo, video. 

La característica de los medios acrónicos es que comunican 

mediando un lapso de tiempo, más o menos largo, respecto al momento 
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en el que existid o sucedid el referente. Su naturaleza misma 

propicia que comunique haciendo uso de un código social particular, 

compartido por los actores de la comunicación. 

El libro de texto es un.media abstracto y acrónico, sin embargo 

su alcance es cada vez mayor por lo tanto utiliza códigos sociales 

generales ( comunes a todos los miembros de una misma cultura> para 

transmitir significados universales. 

Finalmente los media sincrónicos pueden comunicar su mensaje de 

forma simult~nea con la existencia temporal del referente. 

Cuando el mediador toma algunos referentes para dar informacidn, 

la actividad que realiza consiste en relacionar dos planos e el de la 

situacidn y el de los principia) a través de un tercero, el plano da 

la mediación. 

PLANO l>E LA SITUACION 

Se refiere al medio físico constituido 

que ni interact~an con ego, ni responden 

por entidades empíricas 

a él son los medios y 

condiciones de la acción. En este plano se encuentran los cambios que 

el acontecer opera en la realidad social un suceso que afecta al 

grupo una norma o aspiración que cambian, un código nuevo que se 

adopta u otro antiguo que se muestra vulnerable. 

PLANO DE LOS PRINCIPIA 

Conformado por 1 a s circunstancias cuya preservación es 

fundamental para la reproducción del grupo. Los bienes que deban 

seguirse reproduciendo y poseyendo, las normas que fundan el 

consenso, las aspiraciones que determinan la cooperación. 
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PLANO DE LA MEDIACION 

Es el plano en el que se verifica un proceso de interaccidn entre 

otros dos planos de la realidad social. 

El mediador encuentra las cosas, unas veces como referente de la 

situación y otras de los principia. Del mismo modo, las aspiraciones 

los actos, o las normas entre las que se debe mediar, van a llegar 

tanto de la situaci6n como de los principia. Algunas veces el 

referente de la situación puede ser de la misma clase, que el de los 

principia ( ambos pueden ser actos, cosas o códigos) (26) 

Sin embargo, no puede encuadrarse de forma permanente un elemento 

del medio so•=ial en uno de los tres planos que se identifican en la 

Teoría de la Mediacion. Esta movilidad de los referentes depende de 

la actividad que realice el mediador para procurar un permanente 

proceso de mediación. Se ajustan. por ejemplo, los significantes que 

se incorporan a la vida cotidiana ( objetos, t4cnicasl con una gama 

de significados que permiten la subsistencia del medio humano. 

Con la Teoría de la Mediación se procura identificar las 

relaciones que se establecen entre los objetos sobre los que se 

comunica <referentes> y los objetivos que se tienen al transmitir 

determinada información al respecto. 

En nuestra cultura C27l el plano de la situación no es sólo un 

sistema de objetos ni el plano de los principia consiste solamente 

en un sistema de valores. Cada uno de los planos ( respecto al otro> 

aparece como un sistema que contiene cosas, cddigos, actos. 
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De esta 111anera la realidad se torna en un discurso construido por 

elementos intercambiables. carentes d e lugar estable. c u y o 

valor varia en función de la posición que ocupan en cada sistema. 

4. MODELOS MEDIADORES 

Como se mencionó anteriormente. la función del mediador es 

retomar un suceso que le sirva para ilustrar una forma de consenso 

que ofrezca un significado estable para interpr•tar el mundo. El 

mediador, entonces, se sirve del acontecer para reproducir •1 c6di90. 

SegQn Levi-Strauss <28> los códigos no tratan de explicar los hechos 

naturales. sino de establecer una lógica comdn para los hechos 

cognoscitivos, corno ocurre con los cddigos mlticos. 

La afirmación anterior nos permite retomar un concepto que se 

utiliza frecuentemente para explicar los propósitos de 

institucionales : la ideología. 

las tareas 

En la ideología - como señala Martín Serrano- existe un código, 

es decir una estructura probabilística com~n que funda el consenso. 

En la medida en la que el código restringe la probabilidad de libre 

asociaci6n hay ideología " un conjunto de valores organizados. 

supuestos al libre Juego combinatorio, ciertas combinaciones 

permitidas, otras prohibidas" (29) 

est4n 

En la sociedad, cada forma de mediar corresponde a una teoría 

cognoscitiva que puede ser referida a un modelo l6gico. El modelo 

nada dice de la realidad, pero lo dice todo de las ideologías. porque 

éstas, desde el punto de vista operacional, son a su vez modelos. Así 

como las ideologías están orientadas al control social del grupo, el 
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modelo mediador debe ser relativamente simple y lo más gen~rico 

ser aplicado con eficacia a cualquier posible Para -situación concreta. 

HIPOTESIS DE LOS PRINCIPALES MODELOS MEDIADORES 

La Teoría de la Mediación propone cuatro modelos que permiten 

explicar la organización de los elementós del SS: moSaico~ 

Jerárquico, articular y abstracto. 

Lo anterior no indica que la realidad en sí misma sea mosaica, 

jerárquica •.. sino que los modelos elaborados para explicarla se 

estructuran de forma particular. 

a) MOSAICO la intersección es la característica de estos modelos:>ci 

La hipótesis de la que parten es que los hechos que ocurren en el 

medio humano son inicialmente independientes entre ellos. 

igualmente probables y todos los seres, objetos y cosas son 

independientes e intercambiables entre si. De esta forma desune 

los datos, los desarticula y presenta sin discriminacion unos 

junto a otros. Esto da una visión fragmentada de la realidad con 

la funcion de cubrir el orden real que utiliza la sociedad. 

Como ejemplos de este modelo esta la primera plana de un 

periódico o un supermercado, donde aparentemente no hay un modelo 

de·orden. 
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Los modelos mosaico traducen, teóricamente, aquella visión del 

mundo donde los hechos pueden estar dispuestos con mayor variedad 

<cabe incluir todos los hechos posibles>. Muestra las disposiciones 

mas probables y frecuentes aplicadas a los hachos, respocto a la 

variedad de disposiciones posibles. 

b) MODELOS JERARQUICOS 

Los hachos no aparecen unos al lado de otros sino contenidoi; en 

un orden de implicación. El orden se expresa en términos de 

dependencia y no de distancia < un mundo estructurado por capas>. La 

mediación jerárquica es característica de las culturas orales ya qua 

función es hacer la su principal 

inteligible. Por lo tanto, el modelo 

realidad durable más que 

jerárquico se opone a la 

trasmutación busca mantener la virtud de los signos y preservar el 

poder. 

c) MODELO ARTICULAR 

Los códigos articulares son sistemas de orden que permiten la 

utilización de sustancias diferentes ( palabras. Íconos. reglas, 

prohibiciones, normas> que pueden intercambiarse sin que cambie el 

mensaje. En la medida .en que los intercambios se lleven a cabo 

respetando una forma, la visión del mundo conserva el mismo orden 

inicial. La reproducción de orden articular permite que los 

mediadores < TV, maestro, asistente social> se puedan sustituir unos 

a otros. 
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e s t a manera, el modelo articular C definido por la 

exclusión :> C. Puede utilizar cualquier tipo de contenido sin que 

implique un cambio en el mensaj"J lo importante son las reglas de 

for-ción de cada lenguaje, para conservar la forma Y la estructura. 

d) ABSTRACTO O VIRTUAL 

La operación que gu{a estos modelos es la identificación <=> 

Este modelo de orden es una variedad de los modelos articulares en la 

m•dida •n la que ambos son latentes>. Sin embargo, las características 

del abstracto es ordena los datos manifiestos respecto a 

variables latentes, pero nunca muestra los criterios que emplea para 

clasificar la realidad. Puede matiejar diversidad de temas sin que 

haya contradicción porque los considera independientes entre sí. 

Por todo lo anterior, es que para comprender el control social 

que se canali::ca por la información, es necesario identificar ciué 

aportan los productos comunicativos propósito de este trabajo > y 

da quá forma las personas aceptan como suyas unas interpretaciones 

del mundo que pueden hasta ser contrarias a sus intereses. 

EL SISTEMA EDUCATIVO Y SUS INTERRELACIONES CON EL se y SS 

Anteriormente se dijo que las instituciones sociales están 

P•rmanentemente implicadas en el acontecer sociopolltico. Este es el 

que las legitima y quién les asigna la función de estructurar una 

versióti oficial que justifique el surgimiento y\o modificación de los 

aconteceres en el sistema social. 
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Esto mu•stra que existe un~ relación dialéctica entre sistemas de 

distinta naturaleza. 

La dialoáctica es una lógica que se aplica al anAlisis de los 

sistemas finalizados que cambian a lo largo de la historia. ~l se v 

•l SE son sist•mas finalizados porque. su funcionamiento depende 

de los 

físicas 

intereses que persl.gan 

o instituciones > y 

los usuarios, sean personas 

se utiliza de modo distinto en 

di i'111t·•t1t•s épocas histdricas el desarrollo de la tecnologia de 

usos., nuevos 

comunicativos> • 

sujetos de la 

Por tanto, el 

la com1.1nicación ha creado nuevos 

comunicaciót1 y nuevos productos 

sistema d• comunicación y el sistema educativo pueden ser 

estudiados con una metodología dialéctica (30) 

El marxismo constituye la teoría del hombre, de la sociedad y de 

la cultura a la que se remite el modelo dialéctico. 

postulados que interesa tratar: 

Son tres los 

1. Las bases materiales de la vida social son los factores 

l"t"incipales que deben tomarse en cuenta para comprender por qué 

permanecen y por qué se transforman las sociedades. 

2. La or~anización social y política determina el uso que se hace de 

los recursos y de la tecnología. 

3. La clase dominante en cada sociedad procura imponer al conjunto 

de la comunidad una explicación de la naturaleza de la sociedad, de 

la cultura, que sirva a sus intereses y contribuya a la perpetuación 
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del ordet1 establecido. Esta explicación interesada de la realidad se 

denomina ideología. En la ciencia, el arte, la religión la educación 

la inf'ormacidn y comutiicaci6n, se encuentran los modelos ideológicos 

que legitiman el dominio <31> transf'ormi:i'ndolo en hegemonia. 

El modelo dialéctico toma en cuenta la infraestructura 

tecnológica de la sociedad, sus estructuras de relaciones sociales, a 

t1ivel de F't"oduccidn, de .::ultura, de F'Oder, con las instituciones que 

sirven a esas relaciones, la s~ipraestructura ideológica de la 

sociedad, con sus normas, valores, ideas. Estos niveles e s t á n 

con la organización y el funcionamiento del se y 

afectan a cada uno de sus componentes. 

A pesar de la interralación entre sistemas éstos no pierdan su 

11utonomía para regularse internamente cada vez que sea necesario. 

Sin embargo, cada sistema tiene un entorno que puede modificarlo si 

este último requiere de un ajuste para continuar funcionando. 

El SS .as •l unwalt del SE el cuál está determinado por aquellos 

valores que mantiet1et1 organizada la sociedad, por lo tanto, las 

necesidades sociales que tiende a satisf'acer <SS> son irreversibles 

ya que se han generado durante un proceso histórico. 

En consecuencia, el sistema educativo cumple una primer tarea • 

ajustar los intereses individuales de alumnos y profesores 

(inm•rsos en grupos sociales> a las necesidades del sistema mismo. 

<32> dice que aunque la escuela no tiene la función de 

reproducir el orden social, si contribuye a esto de manera especifica 

a través de la enseñanza o acción pedagógica. 
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Para cumplir esta f'unción, el sistema educativo <SE> se relaciona 

con el sistema comunicativo CSC> con la finalidad de producir 

e)(f>r..siones susceptibles de sar difundidas a la comunidad escolar. 

Todo lo que exista en el.entorno constituye el sistema referencial 

(SR) • De este el SE retoma la información que considera valiosa 

( ref'erentes > y el sistema comunicativo se encarga de dar forma a 

los datos seleccionados. 

La valoración de los obJatos da referencia que efectl!la el CSE) 

inicia desde el momento mismo en que hace la planeacidn, o sea desde 

qua la institución escolar elige una sorie de materias , conductas y 

habilidades que deben aprender los sujetos en su proceso aducativo. 

Esta elección implica necesariamente la eliminación de aquellos 

contenidos o habilidades que no son considerados como 

necesarios. De asta manera, se constituye el saber y 

valiosos o 

el actuar 

socialmente legitimado que discrimina a cualquier tipo de 

cono.:imiantos que se aleje del modelo propuesto. 

El objeto de transformación del sistema educativo es la 

cognición,conf'ormada por las representaciones sociales del individuo. 

Estas representaciones se adqt..iieren de los productos comunicativos 

que hacen circular las diferentes instituciones sociales. 

Así tenemos que . la f'inalidad del SE es adecuar las actitudes 

y los comportamientos de los individuos a la finalidad del SS: la 

reproducci6n. Por lo tanto, el SE es un mecanismo regulado por el SS 

que a través de discursos pedagógicos, contribuye al mantenimiento de 

las constantes (invarianz:a> que permiten el equilibrio del SS. 
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En resumen tenemos qlle la educ:ación Y la comunicacidn son 

< sujetos a la intervenci6n humana ) que se 

ajustan entre sí para no desequilibrar su entorno o unwelt <SS>. 

Tanto el SE como el SC se manejan de acuerdo a las normas que formula 

el SS. 

Por ejemplo, éste a través de la política educativa que decreta· 

afecta el SE en sus lineamientos, c•:mten idos e incluso en la 

didáctica utilizada. El problema fundamental que plantea la didáctica 

es como se conduce al alumno a la adquisici6n de una noción-operación 

o técnica de trabajo, cuál es el modo adecuado de aprendizaje y qué 

condiciones son favorables para su desarrollo. 

Lo anterior es importante si se considera que en la didáctica 

entran en juego tres elementos centrales que el profesor relaciona. 

* Un sujeto quién aprende 

* Un objeto qué se enseña 

* Y una finalidad < c6mo se aprende y\o ense~a 

[
-------- -------] 
SUJET~ 7ETO 

FINALIDAD 
------- -------

Estos componentes interact~an dentro de un proceso de 

comunicación durante el cual se vinculan actores\ instrumentos\ 

expresiones y representaciones, integrantes del se. Los actores son 

agentes sociales que utilizan instrumentos biológicos y \o 

tecnol69icos para elaborar expresiones < mensajes) ~stas contienen 

representaciones que se tra11smi ten a otros actores. 
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l>e esta manera se observa que el SE y el se se relacionan a 

través de la ense~anza. El SE confiere dicha responsabilidad a 

instituciones sociales. 

Durante la enseñanza. hay intercambio de modelos explicativos 

(inmersos en los discursos) que provienen tanto de la institución SEP 

como del profesor y el alumno mismo. La enseñanza entonces se efectáa 

introduciendo un orden en la información G~1e se transmite, lo cual 

implica un proceso de mediaci6n. 

La mediación es una actividad cognitiva -estructural que permite 

organizar de manera diferente los elementos de un sistema. 

La mediación se establece entre dos planosr 

SITUACION 

Se dan los 
cambios y el 
acontecer en 
si mismo. 

MEl>IAC:ION 

Cómo se ordena 
y evalo!la ese 
acontecer 

PRINCIPIA 

Panlmetros 
prevalecientes 
e inamovibles 
en muchos años 

Justicia 
Libertad. 
Soberania. 

A través de las. expresiones que conforman los productos 

comunicativos puede analizarse el modelo de orden que contienen 

< plano mediacional>. Lo.anterior es posible porque las instituciones 

de enculturaci6n, entre ellas la educativa, ejercen su función 

de control cognoscitivo utilizando códigos sociales 

( normas, coerciones, prohibiciones que transmiten Juicios de 

valor sobre la realidad. 
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De tal manera es el mediador Y no el acontecer quien proporciona 

los modelos que sirven para interpretar el mundo. Asi encontramos que 

el libro de texto gratuito de ciencias sociales es un producto 

comunicativo~ que a través de Personajes, indica a sus lectores el 

conjunto de creencias, valores y normas de conducta que defiende la 

institución , de acuerdo a las pautas fijadas en el sistema social. 
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CAPJ:TULO IV ANALISIS DE LOS ACTORES EN EL 

TEXTO GRATUITO. 

LIBRO DE 

Como se dijo anteriormente, el libro de texto es un producto 

c:omunic:ativo que pone la información elaborada por unos 

sujetos, agentes sociales, a disposición de otros. Los relatos 

que conforman el libro de texto de ciencias sociales, se refieren 

a los aspectos soc:iopoliticos de diversos paises. 

En dichos relatos participan uno o varios personajes que se 

interrelacionan por medio de las acciones que cada uno efect~a 

durante la narrac:i6n. 

En la Morfologia del cuento, Propp reduce los personajes a 

una tipologia fundada an las esferas da la acción en las que cada 

personaje participa. Barthes afirma que los personajes 

constituyen un plano da descripción necesario fuera del cual, las 

pequel'las acciones narradas dejan de ser inteligibles, aunque 

cabe aclarar que los personajes no pueden ser descritos ni 

c:lasi ficados como perso11as, porque no partenecen al sistema 

referencial. <1> 

Sin embargo, los personajes cumplen la tarea de dar a conocer 

lo qua expresan, hacen.o hicieron determinados sujetos (actores> 

en el sistema social. 
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Por esta razón es que se decidió utilizar el termino Actor

Personaje <A-P> Para diferenciar a los que participan en los 

relatos, de aquéllos que act~an en el SS. 

Ahora bien. la importancia de los A-P radica en que son los 

encargados de representar el papel de al9uien que existió o 

existe en una época determinada. A través de ellos y las acciones 

o roles especificos que desempe~an, los actores material•• 

(a9entes sociales) dan a conocer los modelos de representación 

del Sistema Social. 

Con base en lo anterior, proponemos que una forma de examinar 

los contenidos del libro de texto gratuito es mediante el 

analisis de los A-P mencionados en sus relatos. A este respecto, 

Martln Serrano plantea un modelo analitico de actores, basado en 

un enfoque mediacional y conocido como el Modelo de Gesta. 

Los relatos sociopoliticos, en su generalidad, se construyen 

bajo el 1110delo de gesta, el cual es frecuentemente utilizado 

para otorgar o ciuitar legitimidad a los actores del entorno 

social. 

El. modelo de 9esta diferencia cuatro niveles en los que se 

puede ubicar la participaci6n de los actores-personaje al 

interior del relato. Estos son los siguientes: 
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NIVEL DE LA ACCION En él encontramos los A-P lideres ( H•roes -

Anti héroes> y sus ayudantes, que pueden ser Cooperantes, 

Auxiliares o Mandatarios. 

NIVEL DE LA INFORMACION Incluye los A-P. observadores, que pueden 

participar como Espectadores o Relatores del acontecer o de la 

co•unicaci6n. 

NIVEL DE LA PASION Se refiere a los A-P que son Destinatarios 

del acontecer o de la c011Unicaci6n. 

NIVEL DE CONTROL. 

Las caracteristicas que tiene cada A-P en su respectivo nivel 

se mencionaron anteriormente en el marco teórico (capitulo I>. 

Todo relato reduce al actor personaje a una suma de roles 

institucionales. Esta selección-atribución de roles estereotipa 

una imagen p~blica del actor al que representa. De acuerdo con 

Martin Serrano C2> el término rol se utiliza desde un punto de 

vista semiologico, es decir como "el juego de si9nificantes que 

introduce el Juego de significados que utiliza cada relato". Esto 

implica que un mismo A-P puede asumir diferentes roles a lo largo 

del mismo discurso, seg~n el relato de que se trate. 

Por ejemplo, cuando se dice que un A-P habla con su hijo, el 

primero asume el rol de padre y cuando éste habla con su padre, 

asume el rol e hijo. 



En .:onsecuencia. Serrano utiliza el término rolificaci6n para 

indicar c:iue al actor se le presenta como una entidad humana que 

aglutina un repertorio de roles institucionales (3) 

Para el desempe~o de los roles, el mediador asigna a algunos 

A-P una serie de atributos explicitos que considera propios o 

adecua.dos 

actividad 

cualidades, 

fijan al 

narración. 

para el cumplimiento de los objetivos que orientan 

de los primeros. Consideramos atributos a 

valores, intereses, actitudes y relaciones que 

A-P en algunos de los roles con que participa en 

la 

las 

se 

la 

Por lo regular, los personajes ciue se mencionan en los 

relatos persiguen el logro de ciertos objetivos, entendiendo a 

estos como los fines hacia los que se orienta el rol. 

Cuando los objetivos son explicitos permiten identificar si 

estos. al final de la narraci6n fueron alcanzados o frustrados. 

El logro de los objetivos puede ser de tres formas: 

1. Por merecimiento del A-P gracias a su perseverancia 

2. Como concesi6n 

objetivo. 

3. Por azar 

de alguien o algo que pueda otorgar al 
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Por otra parte, la frustración puede ser vencida en la 

dinámica del relato o permanente cuando hay un desenlace donde el 

o los roles no alcanzan sus objetivos. 

Para lograr sus metas. los A-P interact~an entra si 

utilizando medios o procedimientos especificas para buscar 

adhesión a la conquista de sus propósitos. Por lo tanto, los 

medios de que se valen los personajes, también son elementos de 

análisis. 

Las caracteristicas anteriores pueden conducir al 

fracaso, tanto de los objetivos como de la función 

Entendemos por función la participación global de los 

en el desarrollo de la narración. 

éxito ·o 

del A-P. 

personajes 

Las funciones narrativas se asocian con usos y evaluaciones 

prescritas "para dar legitimación a la acción, distinguir a 

quiénes son importantes y poco importantes, para separar a los 

buenos de los malos, Para reconocer a quién hace las cosas, 

quiénes las observan y quiénes las cuentan" (4) 

Como se mencionó anteriormente, en toda narración hay un 

sistema de roles, en el cual éstos se organizan formando una 

estructura. Por consiguiente, para observar la afectación de unos 

roles por otros puede elaborarse un sociograma. Este es una 
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manera de 

relaciones 

representar graricamente la estructura de 

en un grupo. El sociograma se traza después 

las 

de 

identiFicar en el relato, los roles implicados de Forma positiva 

(cooperación, ayuda:- apoyo moral o económico); negativa 

<agresión-oposición) y los roles aislados, es decir, aquéllos que 

en el relato no aparecen con relaciones positivas o negativas. En 

el sociograma se indica también si las relaciones proceden del 

rol (emitidas> o de otros roles <recibidas). 

Mediante el sociograma se identif'ica la jeraquia que cada 

rol ocupa en el relato; por eso retomamos la clasif'icación que 

propone M.M. Serrano en la Producción Social de Comunicación: 

ESTRELLAS Son aquellos roles en los que se91!1n la acción que 

se relata, estan interesados muchos otros. 

DIRECTORES DE ESTRELLA 

Aquellos roles en que se interesan las estrellas. 

MIEMBROS DE LA RED O DE CADENA 
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Los que f'orman parte de una linea o trama de 

interacciones. Incluye una gran proporción de roles. 

SATELITES Se interesan en otros roles que no estan 

incluidos en la red de interacciones. 



. MIEMBROS DE PAREJAS O TRIANGULOS 

Forman parte de 

constituidos 

grupos 

dos o 

de 

tres 

independientes de los derruis roles. 

interacción 

miembros. 

La aprobación de las funciones que cumplen los actores 

personaje, es realizada por los agentes sociales= en este caso 

por la institución educativa encargada de elaborar al producto 

comunicativo <SEP>. La sanción puede ser explicita <PREMIO

CASTIGO> o latentei pero finalmente, la sanción \ aprobación 

indica a los individuos los comportamientos socialmente aceptados 

y por tanto aquellas normas o pautas a seguir. 

En suma, tenemos que el libro de texto gratuito. como 

producto comunicativo, puede analizarse bajo un enfoque 

mediacional, por eso basamos nuestro estudio en los siguientes 

elementos: 

1. REFERENTE DEL DISCURSO <SOBRE QUE SE HABLA> 

2. RELATOS EN QUE SE DIVIDE CADA DISCURSO 

2.1 IDENTIFICAR A LOS ACTORES PERSONAJE QUE INTERVIENEN 

2.2 ATRIBUTOS 

2.3 ROLES QUE DESEMPENA 

2.4 INTERACCION CON OTROS PERSONAJES 

2.5 OBJETIVOS A CUMPLIR 
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3. DIFERENCIACION DE LAS FUNCIONES 

4. ESTRUCTURA DE LOS ROLES <SOCIOGRAMA> 

5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

5.1 EXITO 

5.2 FRACASO 

6. APROBACION-RECHAZO DEL ACTOR AGENTE <SEP> 

7. REPRESENTACIONES PROPUESTAS: PAUTAS A SEGUIR 

Si los puntos anteriores los representamos en un esquema 

quedarian de la siguiente manera 

R E F E R E N T E 

Actores personaje 

>nt=~~~~:~.:nt•e~ j ¿ Atributos 

Objetivos a cumpl~ ~ Funciones 

~ -~-~-~-~-;-~ 
~----r----
Objetivos 

Exito~ ~racaso " / Evaluación del actor a~ente l . 
Pautas sociales aceptables 
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Como se ve en el esquema, el eje central del modelo son los 

roles que desempe~a cada uno de los actores personaje, ya qua as 

durante esa descomposici6n en roles y funcionas donde se 

encuentra el motivo de ser de cada A-P seleccionado. Estos se 

identifican por la influencia que su participación tiene en el 

·desarrollo del relato. 

Los roles son las acciones que cada personaje desempe~a en 

la narración, por medio de éstos se relaciona con los demas. A 

cada rol se le asignan sus propios fines, logros, fracasos y 

evaluación <fisica, moral, de personalidad ••• ). Identificar la 

funci6n del persotiaje también es importante Para ubicarlo dentro 

de un nivel del modelo de gesta, de acuerdo a la relación que 

haya establecido con los otros A-P mencionados. 

Finalmente, al relacionar los elementos mencionados, puede 

construirse •.m soo::iograma, que es una representación gráfica que 

permite identificar la forma en que se vinculan los componentes 

estructurantes del relato. 
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ANEXO METODOLOGICO 

Antes de plantear un posible análisis del libro de texto, se 

procedió a leer todo el .material con dos propósitos: el primero 

familiarizarnos con los contenidos y segundo observar de qué 

forma estaban organizados. Se advirtió entonces que el libro 

constaba de ocho unidades, siete de las cuales abordaban aspectos 

sociopoliticos a rüvel mundial y una, la ultima, se dedicaba 

concretamente a México y a las luchas que ha librado para 

mantener su libertad. Además, el libro está hecho en forma de 

apartados, es decir. que a cada acontecimiento mencionado 

corresponde determinado espacio. 

A partir de estas caracteristicas se hizo una segunda 

lectura, pero esta vez con la finalidad de identificar qué temas 

eran m~s mencionados. Por tema se entiende el conjunto de datos 

de referencia, reunidos en torno a un punto de vista o al objeto 

de referencia utilizado para introducir unos valores <5> 

La identificación de los temas es necesario porque todo 

relato, además de hablar de la realidad, la valora y eval~a 

ofreciendo una representación en torno a ella. Esto es innegable 

porque el mediador que elabora la informaci6n para comunicarla no 

puede desprenderse de sus necesidades, prejuicios e intereses. 
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A continuacibn se presentar1 dichos temas y el numero de veces 

que a ellos se refiere el texto. 

Libertad 56 
Gobierno 64 
Paz 37 
Injusticia 53 
Fuerza 21 
Apoyo entre 
paises 19 
lfl'oder 42 
Pueblo 40 
Revolucibn 42 
Reformas 39 
Derechos 31 
Justicia 40 
Educacibt1 26 
Ciencia 17 
Progreso 19 
Impuestos 19 
Representantes 
del pueblo 28 
Independencia 53 
Igualdad 43 
Constitucibn 4 
Union representante 
pueblo 53 
Guerras y\o 
conflictos 
politicos 56 
Democracia 9 
Creaci6n de 
organismos 
internacionales 10 
Seguridad p~blica 19 
Sindicatos 15 
Politica de 
México hacia 
otros paises 26 
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Para realizar el análisis, se agruparon los t•mas ant•rior•• 

en cuatro grandes rubros, cuyo desglose se especifica en cada 

categoria 

1. ABUSO DE PODER 

Imposici6n 
y control 
conflictos 
paises. 

2. LIBERTAD 

de formas de gobierno, dominio, explotaci6n 
de paises débiles, guerras mundiales y 

pollticos donde hayan intervenido dos o más 

Revoluciones, independencia politica, unión de lideres 
y pueblos, igualdad. 

3. JUSTICIA Y PAZ SOCIAL 

Reformas politicas (creación de organismos 
internacionales, seguridad politica, organización de 
sindicatos>; declaración de derechos, respeto hacia 
los paises. 

4. AVANCE CIENTIFICO y TECNOLOGICO 

Desarrollo de la ciencia y la técnica para el 
mejoramiento ele la salud y el bienestar social. 
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Tener establecidas las categorias era ya una gran ventaja. 

sin embargo. era necesario proponer un instrumento de an~lisis que 

nos permitiera concentrar los datos necesarios. De esta manera, 

se decidió utilizar la siguiente tabla para la 

información acerca de los A-P mencionados en los relatos. 

Para su estudio, cada apartado del libro de texto se ubico en 

una categoria especifica. Este dato se indica en la parte 

superior de la tabla que corresponde al referente. <REVISAR 

ANEXOS>. Por ejemplo, la revolución inglesa se ubica en la 

categoria n...iero 2 <LIBERTAD> 

se indican en el texto. 

de acuerdo con los datos que 

Cada actor personaje se identificó con un n~mero el cual le 

fue propio durante todo el relato. Por eso en los cuadros se 

observa en ocasiones, una ryptura en la continuidad de la 

numeración lo que indica tanto los momentos espectficos de la 

narración en la q1.1e participa el A-P, como la sustitución o 

continuidad de la función con la que inicia en el relato. 

Como atributos se consideraron los adjetivos calificativos, 

fisicos, intelectuales o sociales que se asignan explicitamente 

a los personajes. Los roles que desempe~an fueron explicados 
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anteriormente y se refieren a las ac:c:iones c:on las que participan 

los A-P. 

Durante el relato, c:ada personaje va interac:tuando c:on otros. 

Estos son los que se menc:ionan en la c:olumna siguiente de la 

tabla. La func:ion es para ubic:ar a c:ada personaje de ac:uerdo con 

la relac:i6n CIUE! haya establec:ido c:on los A-P menc:ionados en la 

columna anterior. 

Respecto a los objetivos, estos se c:onsideran siempre y 

cuando, el relato mismo los haga explic:itos. En los c:uadros se 

marca un asterisc:o para se~alar los objetivos no logrados y dos 

asterisc:os c:uando hubo éxito. Por lo tanto, no en todos los 

anAlisis se utiliza esta columna. 

Finalmente, la ubicac:ion espac:io\temporal, se tomo en c:uenta 

para indicar si el relato hac:e referenc:ia al lugar y tiempo del 

que se esta hablando. 

Se hicieron un total de 40 analisis para abordar toda la 

informacion qo..ie se maneja respecto a la situacion economic:o-

polltic:o-soc:ial de Mexico y otros paises. Al termino de cada uno 

se elaboro el soc:iograma c:orrespondiente. Para hac:erlo propusimos 

una simbologla que .permite relacionar a los A-P y sus 

funciones. La realizac:ion de c:ada soc:iograma sigue el orden de 

aparic:ion de c:ada personaje en el relato. No obstante se 
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~tablec:ieron algunas diferencias1 Para indicar una relación 

reciproca entre dos A-P ,que el mediador considera de igual 

importancia. se manejan ambos en un mismo nivel. Caso contrario 

ocurre cuando es un personaje dependiente, pues se coloca abajo 

del A-P que lo dirige. Las cabezas de flecha indican da d6nda 

surge la relación y qué personajQS son los afectados ( da forma 

positiva o negativa>. 

Algunos tellas, por la brevedad con que son tratados l>Udieron 

analizarse con una sola hoja de anélisis més su respectivo 

sociograma. 

Otros analisis se extendieron por la cantidad de A-P qua 

mencionan aunados a una infinidad de acciones con las que 

participan. 

Los analisis realizados se agregan a continuacion. 

NOTAS 

(1) Puig, Luisa, La ~~~CYS~YCª 9~1 C~lª~Q ~ !Q~ SQQS~~~Q~ g~ 
ª~~ªQ~~ ~ fYQSi~Ü. UNAM, 1978, pp. 11, 31 

<3> Jg~m. p.298 

<4> JQ19~m~ 
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1 

¡ 

El 1,;apital 

extranjero 

¡ 2. ,\\9~nos pe- ¡ 
'luenos qcupos: 

J. Industrias 

y St!'rvicios 

1 ; • L.i poblaci6n 

1 

¡ s. 

1 
1 

! 
1 
1 

1 

t.as naciones 
latinoameri -

' 

>"'Rfl"'fno::: Pnt..rc: _p1Jli" nfc:~·•rc-Ñ, 

• Se invlrti6 en petr6leo y electri -

cldad, industrias y servicios 

Slrrl6 para formar capitales 

nacionales 

Recibieron loa beneficios del capital 

extranjeros 

. Se desarrollaron en las ciudades 

miserable que I · Empe:r.6 a emigrar 
vivh en el 

campo 

por falta de 1 · Desperdician recursos humanos y 
técnicas adecu!_ naturales 
das 

Propician •ovlmientos populares 
coñtra la injusticia . 

RtLl.CTn" .t.-P 

pequeños 

grupos 

capital extra 

jera 

obreros 

patrones 

· re9uraos 

naturales 

~lllfl"TO•J 

COOP. 

O.A 

AUX. 

O.A 

AH 

0~,TJCTTUO<; 

Para buscar empleo y 

mejore• condlclones de 
vlda 

El prop6al to de muchos 

de loa mavlmlentos ha 
sldo formar gobietnos 

que no dependan econ6ml

camente de· lo• ••hes 

lnduatrhllzadoa 

l111JC .. r.Tn"l !.O::P/T!:"l'POR.l 

En la primera mitad 

del S. XX 

,_. 
.... ..., 
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~tf"t:R~~'I'~ r J \ .... ~............ .. .......... 

r 
1 A - P 

1 ¡ t. n mundo 

actual 

. :.:.os 

1 

1 
problemas · 

J. L.JS mexicanos 

Í 4. El México del 

ll'lañan.:i 

j J. Los mexicanos 
·I 
1 
1 
1 
1 

}.1'RTTillTOC:: 

T>IC:T1UJMF.'fTO DE' '"'T~IStS 

PnLrc:: onr: nrc;r'4p~iJ .. 

.Est..S cambiando acelerada;iente 

.Se van hacJendo cad;!; vez e.is complejas 

.Tenemosmejores oportunidades para 
educarnos 

;.Debemos elegir los estudios de acuerdo 

a las necesidades del,pa{s 

1. Depender! mucho de lo que hagat1oa hoy 

por mejorarlo 

Tenemos" una tarea y una oportunidad 

Debemos prepararnos y conocer lo• 

problema• que arectan a nuestras co-

111unidade1 r al pa!s en general. 

Tenemos que valorar todas laa riquezas 
que 11!1 pah nos ofrece 

RFt.,CTOll a.-p 

humanidad 

poblaci6n 
mexicana 

el pala 

pueblo mexican 

nuestro p111s 

~fNrTO'I 

ADX. 

AH 

COOP. 

D.A 

AUX. 

n~.TE:'!"TVnc; 

para aprovecha¡ de la 

mejor manera aua recurso• 
naturalea, multiplicarlo• 

y hacer de nuestro pala 
una patria cada die mejor 

nl~JC.\f:l(\ll ~'5P/TE'tPO!rl 

... 

...J 
UI 
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T~tC:TqfJ'(1NT0 or ,'l,T,ISTS 

:~_1-·tRt•:·n· f __ 1 l __ Sf:_CURTO ... D 

:. - I' /ITRfl"'TnC: 1 Rnt.r~ gnr nrc:r•1r"fh 1 R~LliCTnl.I li-P 1 "mlrTOll 1 . n9,T""''vnc; .. • 1 TIAJC1ir:1n..- !~PIT~"IPOR.l' 

1 l.~tbxico 

1 

, • Al OU•u>s >UC • 1 

J.otro.-i m.-ls 
1 
i 

4. Huc,.os mexica-I 

1 
_, Otros 

1 
1 

1.~:í•:oi: i.·o ' 

.Ha tenido un atto crecimiento econ6mi-

.Ha logrado avanc:ea significativos como! 
son los servicios 

• Es un pa{s de contrastes 

.Viven con lujo en zonas residenciales 
disCrutan de todos los servicios. 

. Viven en la pobreza, barrios marg-tna -

dos o ciudades perdidas. 

• Tienen un empleo permanente que les da 

un ingreso seguro 

• Están desempleados ta mayor part• del 
ai'lo o se ocupan en tareas poco reau
neradas. 

. Requiere de la participaci6n cotidiana 

de todos nosotros1 además de que 

nece.sita que conozcamos bien la 

realidad mexicana: qu6 tenemos y i "' "" "'" 

pueblo 

gobierno 

gobierno 

gobierno 

gobierno 

habitantes 

o:A 

O.A a 

D.A. 

D.Ao' a 

AUX. 

en los 6ltimos 40 aPios 

... 

...i 

...i 
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a> 

lNC:TllTJMV.~TO D!' ,-:,r .. uns 
PtFCR~~'T'"' I '1 ·1 l'lF.FOD\4, .. ronr.TTTr.1.c; 
r 
¡ A - P f .-TRTR'lfM 

l" .. 'rn T 

1 
! 

1 ?. r.,>llM T 

1 
1 
1 "1. t,nq ru111oq 

1 
1 
1 "· ''""il'lnr4ro tt 

1 

1 

1 

Pt nr11nr'P 

... 1 nuPVo zar 
Dl'OltrP.1'\StA 

c:. r.runos t'P. 1l··1 t'ellcontftntns 
hforatea 

A, 1.1 ... ~¡iin ... l"n TT ¡. 
1 

pnt,.¡::c:: QUI¡' t'Jt:C::F~P"'Ñ' 

.vtai6 cor F.urooa 

.r.tev6 artesanoa eurnoeas oara que 
enseRaran a toe rusos • 

• ortltin6 ref'ormar ta vest.{m.,nta .. e sus 
s6hi'l\toe 

.outt6 las castas ctel "far JJ4lti~o a 
tos suecos 

• Func'6 tt\ tiuerto cte san Petesliurqo 

.C'onouht6 par.te "" \Jl.11 costas tle\ 
"tar )Jeqro 

,'Sfe\n6 ffesou6a tfe Pei'ro P.\ Gran"e 

.Concn1ht6 tRri-tt.orlos r4e Po\onla y 
Turnu{a. 

• Ocuoaron Sa111arcanr'a. 
• Se ext.enl"lleron "iaat.a !;{t,erh 
• r.on•t.ruveron la• llnea• t'6rreas mh1 

qrantles i'el munc4o 

necret6 1• e11anetcac:l6n ite los 
stP.rvos 

Tntent.6 reathar ret'or111a9 collticaa 

• r.re6 una ••••"lea lnteqrar'a oor 
nohte1, hurouesea, ca111oes t noa. 
'"'rtó nueva111 escuetas y 11efoi'6 h 
"""e:fant:a. 

• POMRarnn Roclet'ai41tR aecr•t.aii1 iter'tca• 
etas al t11rrorh1110 

R!L,CTnaa •-P 

'10\11ni"P"l!!'I 
11\e1111nP~ 

'rWlncP."'"" 

r~11os 

suecnR 

t:nt-r."'-. 

t.urcnR 

!"l~r\OR 

Q'>l-llerno 

nue"to ruao 

tURl'Hl· 

• i:-u., v(r.t.l"a "ª un atf'nt-.11r'n terrnrtsta nrunn" t:P.rrttriR"l'l 

• ~urt6 ª'"'•tn11i40 

SHt~l"'TO•J 

q 

•11t • 

H 

... 

"·' 

0~,1"'1'Ttinc; 

outt.ar tos eRt.ortJnR "ara P1 
tr111ti11io •• 
i:-11eltlt.11r fil en"':l'lef:.o r.on 
\nR n11(11e,. eurtJnenl't 

nu. Ru111la tuvt"'r" ""1 tr'111 11 
~ .. r'\t:PrrAnen 

Dar11 mut aYUr'"ran a tto1-111rnlllr 
en •~ant.na eeon6111leos, 
,.,. 11a1n"'rVai4, 11i'lucael6n v 
iu1o~tcta • 

C'ltU•UU' A•l(ft" IU, .... 'C'ill1•111 

l'Nlrll o'-ltlf•r. Wt ªº"'•rt1n • 
"•Cfltr c11~tn11 

nAtC1.r.Tnaa !SP/T!MPOR.l 

Du11b i:;tq\lo YVTTT 

= 

.. 1ti'hr'os R. 'CU' 

1A"4 

... 

..... 
IO 



O\ 

Tfli::TqfJW'i::tfTO fl! ,~,T .. tSlS 

pr:1·c:.!-''~•'f'r I 'I \ , .. HEfOR:1AS '''" lW.Ll'l"C"'As,_ _____________ .,.... ______ -r-----t-----------....---------r- -
·~. --" l ).TR11111·rni:: 11nr.rc:: (1111: nrc;:p1rrfJ, ~~L,CTO'I "-P C'Tl'Jr'Tn.. 09,Tf''l'T110c; •• • flAJf:o\C:TC'"' ~~P/T~"'!~Ol-
L •. \l•j•nd•o 1111 

7. Nioolb 11 \ 
H.1::1 gobierno \ 

,,.,. los z.ares I 

1 

111onarca repre
sivo 

.Se enfrent.6 a grupos revolucionarios 

.Hand6 a unos rebeldes a Siberia. en
carcel6 a otros y dest~rr6 a los 

demh. 

.Subi6 al trono al morir Alejandro III 

.Loqr6 ill'lponer su autoridad. 

GRUPOS REVOLUCIQ 
NARIOS 

pueblo CUBO 

... 
Tenainar con esa organiza-
ci6n •• 

1907 

... 
CD 
o 
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o 

Ptf l;Rr"'T~ t~ l r. -,. 
i t f~.c:: rt•ves rlp ,. ahso1utl!'ltaR 

~urooa v sus en~miQo~ r1,. ta 
l'lini!'ltro!'; revotucl6n 

f'rance!'la 

' 
1 

... r' 1"1.-•nt~ 

i 
' j ,, !n'11.lterra 

1 

! 
1.1.nt.rPro!'l v 
1 .-.i...,nP1" i nos 

1 

1 

! 

T•IC:TQIJ"'lt::tfTO or '~''·ISIS 

Pnt.E"' Qtt! nro;r•1pi:"ih 

.Se reunieron en un conoreso en Viena 
,neclrlleron que sus ouehtos volvieran 
a suR anttouas rormas rlP Qobteeno.

.sunrtinleron las ref'nrmas nue sn l'ilcle
ron en terrlt:or\oR itomtnartoA oor 
Francia. 

,,nsiah11 ta naz y soport:at-io una íuPrt.e 
vlql tanela DOU~laca, falta r'P 1 l'"'er
t.arl rlP P'ICnrPst6n Pn \lhrn!l: v neri6r'ico 

• Refor1116 su qot,terno oartamentario 
haclénrlo\o m5s N:tmocrh.ico. 

• T.oqr6 uno ~e los Qohlernos m!s rlemo
crAt.lcos v meior orQani:z:ados rle 
'!Ournoa 

• Formaron asoctaclones y slnrllcatos 
• "rPsentaron su• queias en una citrta 
ante e't Parlamento 

, r.oqraron que mucl\as r'e sus auit,as 
ruet'an.1teni4lc'aa. 

ff!1.t.crn11 1.-P 

oueli\os '!Urooeos 

reye,; 

oueli\o lnat4s 

FITW'TO•I 

fl!< 

º·' 

~ 

n.• 

09,lC:'T'TVOi; 

RecuoP.rar AU ant. tnuo oo"e 

Evitar rah nuerna Y 
111uert.ea 

lfo aufrlr otra revotucl6n 

n•tC•OTO• "P/Tt'<PO .. , 

fü!·11ou411 r'e ta th~rrnt.a1· 
"'" J{ano\e6n 

1 

nurant::e t.orto et stnlo 
1(f1( • l 

1 

1 

1 

• #tnat•• •~1 •.n11/ 
. i 

.. 
CD 
N 
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l"C:TqlJO(F.~TO DE' ;,~,t.uns 

r~'·~C~·:~··~:·_r-C.1~1-''-,~··'-"'n~··°""S'-'P~n~T~Tuf~O~··'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~+----,~~~~~~~~-,~~~~~~~~ 

_;i.. ___ ,. ;'"'Rl'"'l'O<; ROLE'C: nni: f\FC:F••ri-~.. ..:...... ...... ....... -··~· .... _ "=""-·' --· ·-·-·· . - ............... .... ·-Tune; .. . 
~.1rl"ll,.nn 

i 
.• '·"!': 1 t;\l ianoc;l 

1 

1 
•. º••\' C'arloR 1 
''"~r'"O 

·'-'·º' •ustrlaco•I 
1 

• •• - .• orf,. f'<1vour 1 ministro '4P\ 

! 

• C'nnt'luistb Tt:alia 
.1111tflc6 las levP.li,r'IOnet'as, 
mP."t<'as 

.~ Rlntleron uni"OR haio un mismo 
ao.,if!rno 

.Coneorf'laron arrofar a loR extranierns 
r'e nu tP.rrttorto 

.s ... orqanizaron oara sacar a tos 
austrtaco9 y franceseiq 

.nrnanl za ron su ornoOO 11oh{P.rno 

.oeclit.r6 la l'IUP.rra a A.ustrla pero:fue 
t'P.rrot.at'o 

,Opfó el trono a su l1l in vtct.or "fanuel 

• Volvieron a irnoonerse 
• r.ohernaron con f'lureza 
.Suort111ieron t.of'las las ll..,erta~s 

.s ... ""!l:f"nn:ó oor e"l'nulsar ~ Italia a 
to!'! au111tr-tacos 

,;,, ~n!=P t:¡ir,rl..,al"t un t'!ri\n :iiol<'ac'ol .Con sus t.rooas ocuo6 ta snayor oarte 

¡:o:;~7r!~!l~~~e c'e ttatla y F.st.a"os Pont.tflctos 

1Pt ouehto tt.atla 
1

1 

Jno -

; • i-;;.n:t to f'IP -
cat61 leos 1 francP.RP.S l .nerent'ló a\ PaDa 

1 
: 

lt;at lano5 

JlaontPfm 

extraniE"roi; 

odnctoa Vlct:or 
lif~nuet 

lt;atianos 

au!itrfacne 

ttat lanas 

F.\ Paca 

" 

º·'· 

" 

"·' •.. 
"fUm. 

'tJ1C. 

·a· 

--

Oull!rhn "onnar un solo es-
~ª"º cnn un ~u-.n tto'l\lttrno 

1 Tinlflcar ••_:•I• 

Para aue cnn1111•rv11.ra \a 
ctuc'a,. t'•1 ViiUl:ano 

tlAJt:',C"'Tmr ~~P/T~OfPOll 

Tt:alla 

Voca; Tta\ la 

... 
CD 
A 
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i-~~ 

I, - ,. 
1 

f J l RESPETO llAC!.l. 

>"'R'unrnc: 

¡ 1 • r.os j ud!os 
1 

I,. 1.J ONU 

I· 
¡ 
1 
1 
i 

Los jud{oa; 

TNC:TQIJMF."ITO 'O! 

t.OS PAISES 

P1'LE~ Qlll!' nr~r·•rrfh 

.Quedaron sin territorio 

.Tuvieron qu.~ vivir en distintos pahes 

.Siguieron unidos por sus .costuabres, 
tradición y religión 

.No dejaron de ser una naci6n 

.concedi6 a los jud(os un paquei\o te

rritorio para que se establecieran 

y fundaran el estado de Israel. 

.so alegraron de tener ~n territorio 

y un gobierno propio• 

• Se fueron a vivir a Israel 

''l''~lStS 

R:'L,CTn"I )._p rll'l('TC'I~ 

paises fuerte O.A 

ONU COOP. 

jud(os H 

ONU O.A 

n'9.1E'!'nrnc: 

1 

uarc,r.rn-: !SP/T!~POR• 

·Desde el Imperio 
romano 

1948 
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1 
_¡ 

"" 
ft.lqTQIJ"""'.'-ITO nr 

Pl.: ... ti-:~\.'T" 1 ~ l riaar-rnt.1 n" -

1 ;1. • r 

rTodo el mundo 

1 
i 

i i 2. 
n:.iu 

1 J.As.i111blea 

l Cedl.!'ral 

·l.Consejo de 

seguridad 

! • U~JU 

>"'RT"'''Tnc: Rnt.rc:· onf nrc:;r"'P"ih 

.Se slnti6 responsable del genocidio 

cometido on Hiroshima y NalJaaaki 

.Sufri6 grandes cambios polltlcos 

es un organis1110¡ .cuenta con 154 paises socios 

internacional .Tiene su sede en Nueva York 

i 
¡ 
1 

1 es: un congreso 

1 mundiU 

• En9 loba muchas dependencias que desemp: 

nan diferentes trabajos. 

.Trata por t~dos los medios de ma~ner 

la paz que el mundo necesita pu~vivi 
mejor 

, Es el foro donde se discuten los 

problemas importantes 

.Sa encarga da mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

Se preocupa de que no haya dlscrhd.

naci6n racial ni en contra de las 
mujeres 

Ha redactado una declarac16n de los 

derechos humanos y otra de los 

derechos del niño 

,~,,~ts1s 

R!'L,CTn'l a.-P 

guerra 

paises de1 

mundo 

ONU 

- ONU 

pa~ses int~

orantes 

~INC"TO'l 

D.A 

AUX. 

AUX. 

09;TF.'T'T110o; 

Arreglar los problemas 

que surgen entre las 

naciones 

Que los pahes expongan .
1 sus quejas y opinlonea •• 

VlglUr qua los paises no 
acumulen deaaaladas armas 

Para lograr la convlvenc:lil 

pacifica entra los hom
brea 

ttQJca.r.tn~ ~SP/T!"fPOR 

..... 
"" "" 
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TNi:;.TqlJMJ::~TO D!' , .. -.r.tsrs 

:::.!:; t'-.'-"•' .. " I 1 \ llEFOltM.t.S POLlTIC.t.S 

1 
~:.. - 1• ""MT"'•rno;: 

J. 1.-r .. ul\.l in 

Su.:>s.:?vcl t 

1 
1 

i l. ~:1 g1•bia~r110 \ 

¡ 3. Obreros 1 
i 1 

i •l. loo p,{sos 1 
l 1.io_11nJ • .Ul1t.•rlcanos 

1 

1 

1 

1 
\ '5· Los capita~i! 
1 tas extran3c-I ros 

Mnt.rc:: on~ nrc:;r••p;ofh 

Fue electo presidente 

Ott11!m6 una serie de obras p6bUcu 

Emprendi6 refprmas sociales 

Compró pcoduct.o~ agrtcolas que hablan 

bajado de precio 

Se organizaron en sindicatos que 

tenhn derecho a huelga 

• No contaban con recursos •con6tdcos 
.oependhn da Inglaterra, Francia y 

Esta dos Unidos 

.se convirtieron en productores y 
exportadores de las materias primas 

qua ner.esi taban los paises industriale 

.Controlaban todo lo necesario para . . 
producir y exportar las materias 

prlmaa dt:. otros paises. 

R!'L .. r.tn-. A-P 

desempleados 

gente humilde 

gobierno 

pa hes podero
aoa 

pa lses pobrea 

econ6micamanta 

Fll~f'"Tn•J 

.t.UX. 

O.A 

AH 

n9.lE"'T"nc; 

Dar trabajo a gran n6mero _ .. 

de personas inactivas •• 

los productos los reparti6 
entre la g.ante hambrienta 

de lu ciudades 

TTRTCAr.Tn" ~SP/T!liPOR' 

1933 

tit~ ...... 
_;~: 
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Pi:.f"'CR1=-.!'f'e" t "l l -----~··· r. -p ,...,.RTª'TTnc: 

¡ , . Lhoro cárdena~ 
1 1 

1 - 1 

' 1 

1 

1m:Tq1Jt(fN'TO DF 

Rnté'.1; OUI!' nrc:r .. P'ih 

Fue elect.o presidente 

Dio un nuevo impulso aJla polltica 

revolucionaria 

Exprop16 mucho• U.tlfundlos 
Repart.16 18 millones de hect&reas de 
tierra" 

Estableci6 bancos y abr16 miles de 

escuela• rurales 

Organh6 lil. Confederaci6n Naciorm_ 

Campesina (CNC) 

Orqaniz6 la CTK 

Nacional1z6 la industda petrolera 

'f los ferrocarriles 
Fundó la Co•hl6n Federal de 

Electricidad (CFE) 

Ayud6 a los espaiioles en su lucha C0!!,1 
tra el FranquiAmo 

Abri6 las puertas a refugiados pol1-

ticos españoles 

'"'''·lSTS 

R!L,CTO"I' 1.-P 

pueblo mexicano 

campesinos 

obreros 

trabajadores 
mexicanos 

españoles 

FTNl"'TO"I' 

.,., 
H 

ng,Tt'l'TVnc; •• • 

Deaeaba mejorar su •i tuaci61 

,De!ender lo• intereaea de 

loa trabajadorea •• 

Impulsar ta induatrh 't qut 

los obreros recibieran un 

trato y salario justos 

No queda que "'1 !ranqu~a-

110 •• expandiera. •• 

fJBICl.CTOt: 'tSP/T~HPQRI 

H6xico 1934 
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• L.Leg6 a la presidencia de Brasil 

• Cobern6 con un congreso r~presentado 

por trab.1jadoras,patrones, profeslo -

nalea, clero y militares 

.Oecidi6 convertirse en dictador 

.cre6 grandes empresas lndustrialr.i: 

.rund6 una compaRh petrolera 

.Apoy6 U.a demandas de los trabajadore 

(sin peraltlr las huelgas) 

.convlrti6 el gobierno en el &rbitro 
de las dUerenciaa entre los 

trabajadores y patronos 

.t:ae su gobierno 

• Es reelecto 

.se suicida 

Rtt.,t:TO"l a..p 

pueblo 

pueblo 

trabajadores 

brasileños 

brasileños 

~n~rtnlf nv,tE'"''"nc; 

ff . 

AH 

O.A 

O.A 

IJRfC,r.Tfl~ tSP/T~HPOR· 

1930 BraaU 

1937 

1945 

1950 

1954 

... 
'° A 



1
9

5
 

I nn-
y ll 

11 



.... 

, .. !:!_~1-:1-º~"'l·'C' , ·1 \ o 
1 • 

1,. - p 

! 

l. t. Crisis de 

1929 

:?. Los m111tarei 

3.Juan Domingo 

Perón 

fllC:TCllJW,::lfTO or '"'''41SlS 

Jl."'RflUlfOC: 

surgido del 

ROLEc; OTJ~ nrc;r•,pi-rh 

Produjo grandes des6rdenes y huelgas 

en Argentina 

.Prot.aglan lo• intereses de grandes 
exportadores cap! tal is tas 

. No se preiticupaban por el bienestar del 

pueblo 

.Fue nombrado ministro del trabajo 

grupo militar ¡.empez.6 a formar una organizaci6n 
sindical. 

.Obtuvo .la presidencia de Argentina 

.Termin6 gobernando solo 

.Naclonaliz6 los ferrocarriles y esti

•ul6 la lnduatl:'la 

1• proautg6 leyes 

;.Aumeñ.t6 aalarioa 
Hejor6 aervicioa 

1-Impldi6 h~eigas 

Us6 la organhacl6n obrera para man

tenerse en el poder. 

R~L .. C!Tnlf .__p 

argentinos 

pueblo 

trabajadores 

argentinos 

pueblo 

el pala 

obreros 

obreros 

Ffl~C'TO"I 

AH 

AH 

JI 

AH 

AUX. 

n!;!.T~Ttunc; 

Desplaur a lo• vieJ.o• 
sindicatos 

Garantizar loa derecho• 
da loa obreroa 

TIPJC~r.tntJ 'tSP/T~HPOJF 

Argentina 

1944 

1946 

... 
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T•TC:TqfJl.(tJJTO nr "''''·l!HS 

,~;:rcv.~Wf"J- ' 1 \ º 

:.. - r r >,..w1111fTnc:: 

t. Estados 
':nidos 

2. Los estaduni 
cienses 

3. Grupos indio! 

1 

-l. Colonos nort 1 
ª"'°'ricanos 1 

1 

'5. Muestra naei6~ 

a quienes ei. 
gobierno habla 
per111ltldo vivl 
en Texas 

entonces con 

RnLrc: ooi: nrc:rt.1rrih. 

• Se adueft6 de una vasta super!lcle 

del continente americano 

Se establecieron en los nuevos 
territorios 

Algunos fueron exterminados y o~s 
tuvieron que vivir en terrenos 

pequeftos 

se declararon independientes 

Fon1aron su propia repÚDlica 

luchas lnternasl. Protest.6 por la actitud expansionlsta 

l. E.U. 

.-

de los E.u. · 

;. Oeclar6 U guerra a Hl!xico 

Se retiraron del pah despuh de 
aprophrae úa de la altad A•l terri

torio •exlcano 

Se convirtieron en una. potencia que 
cmpe:6 il competir con Europa 

. ---·-:-----··~.-.·...-,~ ........ ,,..._ ... 

P~L\CTOlrol A-P 

pahes ameri
canos 

gobierno E.U 

Estadunldenses 

autoridadee 
mexicanas 

Estados Unidos 

H6xlco 

i-n~rtn'1 

AH 

HAND. 

D.A 

AH 

AH 

ri!iJ,TFTTvnc; 

Anexaraa • ia' uni6n 
a .. rtcan• 

ni:irc\r.tn-. 1!.SP/T~POR!l' 

Fines del S.XIX 
Estados Unidos 

1836, H6xico 

1846 

1841 

.·~-···········-··· . ·:---.. .._...,....,,....__...,__.. ____ _ 
.... 
U) 
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t. El pueblo 

1 
• Partlclp6 en la vida polh:ica 

c-hi lena ¡ 
Formaban Pat'tidos 

Exiglan que sus votos se respetaran 

1 
1 

' 

1 
fi:>.lvador j ft>residente de Nacional h6 las empresas que ex -
:\l h.·nde Chile plotaban el cobre y los bancos 

Aeparti6 algunas tierras entre los 

campesinos más pobres. 

l. t.as 9randes 1 1 . No estuvieron de acuerdo con las 
~111?resas ! re!ormas 

e-xtranjeras 

4.Jefes mili - 1 con apoyo 1 . Dt;,rrocaron al gobierno legltima -
tares nortea111ericano 111ente elegido. 

.. • ,\1 lene • Hur16 en defenH del orden 1:1undiill • 

1 gobernantes 1 

1 pueblo 1 

1 All&nde 1 

Allende 

1 

COOP. 

H 

D.A 

AH 

D.A 

Chile 

1973 

N 
o 
o 
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\.'lTt:r.!:\'..,"° 
r-- I ] l IH.'VOLUCION 

' \ 
1:.. • p ~ ).TRJl'llfTOC:: 

1

:. Xutlstro pa{s 1 

¡, ¡·· Llbarales 

: i. l"ons.•rv.sdores J 

1 

uno de los gru -
pos pollticos 
que se formaron 

l"1C::T1ill"'"~TO nF 

Rnt.E" CID~ nrc::;r"r"f:l' 

Pas6 una larga época de desorganiza

ci6n pol!tica 

Padeci6 numerosos levantamientos 
armados y rebeliones militares 

Buscaban terminar con los privilegios 
de la iqlesia y el ejército 

No estaban de acuerdo con el tedlra -
lismo. 

Quedan evitar los cambios 

Trajeron a un monarca extranjero para 
que noa gobernara 

... : ... ~.~t.c. .:;u&rez 

i 
! 

el presidente ! . De!endi6 tena:tmeate la soberan{a na

cional 

¡ 
: 1- Sul?stro pa[s Se conaolld6 pollticaraente como 

rep6blica. 

'~'1.1515 

R:'L,ctntJ 1-P 

revolución 

Benito Juárez 

liberalea 

pueblo de 

M~xlco 

Benlto Juire& 

i-ntlrtn~ 

D.A 

AUX. 

AH 

D.A 

ng,T~'!'TUOft 

De1:1udban est.sbleccr en H6at 

co una repúbllca federal •• 

narc,r.rn"' ~SP/T~.'!PO .. 

1861 

N 
o 
N 
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PtFtRENTE I :! l REl.'0!.UCION e r' \ ;i. rRf<""fnC: 1 pnu:c:: Cl!J~ OFC::E'-.P"Ñ' 1 1 1 1 R~L,CTnll A.-P Frt~t'!TO'l n~.lf:'T'T"ni; 

: 1 

' 1 ¡ 1. l'ort ido Dlaz : 

' 

t i 2.Francisco L 

1 

"!.>de ro 

1 
! 3 .Antiguos grupo 

1 porfirlstas 
1 t 

1.J.Lus revoluclo_¡ 

nar'ills 

¡ s.carranza 

! 

i t:. •• uvaro Obreg6n 1 
! ,. Plutarco E. 

i MI.. 1 

; 7.Cárdenas 

.otorg6 concesiones a capltalhtu 

extranjeros 

,ffand6 reprimir cualquier. protesta 
popular en su contra 

• Encar~e16 y fus116 a quienes luchaban 

por una sociedad libre. 

.convoc6 al pueblo mexicano a tomar 

las armas contra el gobierno 
portirhta • 

• Qcup6 la prellidencia por la via el.ec

toral 

• Promovieron una revue1 ta encabezada 
po~ Vi~torhno Huerta, 

.se unieron en U lucha armada 

.Derrotaron al ejército huertista 

.Qued6 a cargo del gobierno en forma 

provhlooal 

. Promovieron la conatrucc:i6n de carre

teras e impulsaron y reglamentaron 

el reparto agrario 

.Detendi6 los derechos obreros 

.Reparti6 thrraa 

extranjeros 

pueblo 

puebll) 

Madero 

pueblo de 

H6xico 

revolucionarlo 

Carranza 

pueblo mexlcan 

AttX. 

AH 

H 

AH 

HAND. 

coop. 

l11pu1sar al gobierno de 

Hixlco 

hacer etectlYoa lo• prln -

ciploa contenido• en h 

con1tltucl6n 

qua H6:dc:o •• tnnatorm9 

ORIC-'r.Tn"l tSP/T~.UPOR1 

1910 

o 
A 
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1 .TrupJ~ fr.lncc! • Invadieron España 

2.n pi.teblo .Se rebeló. ante el Invasor 

.Organlz6 un gobierno provisional 

apoyados por"'e1¡.Deseaban que la Nueva. España se go -

Virrey bernara por al 11isma 

].('dellos 

i .J.F.:.pafioles 

1 

! 

1 
que no es~aban 

. de acuerdo 
1 
1 

1 

1 

.Derrocaron al virrey 

.Encarcelaron a1loa dem!a integrantes 
del Ayuntamiento 

1

1 

~-~dollos y 

mes lizos 

\ con ideales de \. E111pe11aron a reunirse en secreto 

1 ¡ 6.Hidalgo y i ~\lende 

! libertad 

1 

1 
i 
¡ 

• Encabezaron a miles de campesinas 

mesthos, ind!genas 

1 7.0t.ro grupo ¡ importante, re-J. Insurreccion6 por el sur ! belde 

! 
¡a.Ejército vitre~ fiel al rey 

1 nal 1 

i 1 ¡ •.llidalgo ¡ 

1 1 
1 

.Se en!rent6 al improvisado ej6rc1to 

de rebelde• 

.Orden6 la abolici6n de la e;C1avitud 

.Liber6 a to; indios del pago de 

tributos 

P!L,cTnlJ A.-P C'll~f'TO'f n~.Tr'f'l'tnt; '1DfC'A.t:'TfW tSP/T!"fPOR! 

Fernando VII 

franceses 

José de Iturri 
garap 

HAND. 

E.A 

Obligar al rey a entregar 1 España 1808 
el gobierno a Juan Bonapart1 

seguir reconociendo a Fer
nando VII 

:= 
virrey 1 H ladelant~rse a las acciones 1 Am6r1ca.Nueva" Eapañ11 

del Ayuntamiento 

J .H.Morelos f COOP. 

preparar un movimiento 

armado'."y luchar contra la 

injusticia 

luchar por la independenci 

rebeld(!s 1 KAND. 1 sofocar la revuelta 

esclavos-indids H 1 t•r•inar con la eitu1c16ai 

injusta de las clues -
populares 

N 

g 
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fQC:TQtJM~JlTO DF "lfV.lSIS 

rt• l.~!º""~ I 2 \ Jtnt:rnlOENCU POiiJTICA 1 1 1 . j 

:-~~ j .l"'RTnlfTOC: 

; 10.:-!ur~los 

l l .C',;¡m.1reso de 

'-Presentan tes'¡ 

12. Fernando VII 1 

13.Liberales 

españoles 

~-1. eriollos 

15.lturbide 

16.Guerrero e 

Iturbide 

\ 

1 
de la Nueva 

España 

Ju'1trc:: Qll~ nrc;r•1r~Ñ" 

.Pro~lam.6 la igualdad de derechos de 

todos los mexicanos 

.Propuso una forma mis justa de reparth 

la riqueza 

.Organiz6 un congreso independiente de 

España 

.Promulg6 una constituci6n 

::: 
1

.Recuper6 el trono. español 

1

.No tomó en cuenta la constituci6n 

1.Pretendl6 convertirse en rey absoluto 

Se rebelill.ron contra el rey 

Conspiraron para lograr la independenc 

Convencieron al,,y3'rrey para que envia

ra tropas a1 mando de Agusttn de 

It.urbide ~entra Vicente Guerrero 

No cqnsigui6 derrotar a Guerrero 

Lo convenci6 de unirse a él 

.Proclamaron el Plan de Iguala 

.Formaron el !j6rclto Trigannte 

RtLU~Jn~ "-P 

pueblo mexi11an 

habltdntr.::. del 

reino-indios 

pueblo espafiol 

rey 

virrey 

Guerrero 

Nueva Espaffa 

J<fl.¡l"TO&I 

AH 

AOX. 

!!ANO. 

09.1~111nc¡ 

para redactar la primera 

constltuci6n de Héxico • 

declarar la igualdad entre 

todos '/ eliminar el pago 

de tributo• 

obligarlo a reconocer el 

documento de Cidi& 

buscaban conservar los prl 

vUeglo• qua la constltu -
ci6n les habla qui ta.do •• 

Consuaar u. independencia 

de Hixico · 

11AJCJ.l'!Tn1' t5P/T!~POR.& 

Espalla (C,diz 1812) 

1920 

27 da septieabr• 

1921 

ij .., 
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JM!>TqQloff:~TO DF 

J."tf't:kH~T~ 12 \ INDEPENDENCIA POLITICA 

1 
!;. - ,. JlTRlTllTfOC:: JIOLtC:: OIU:' ntir;r~1ri-ih 

í 
; 
! 1. t...i~ <.'riollos de varias regoigl .Se reunieron en Caracas 

nes del virrei- .se organi:uroa 

nato 

j i.11111 lv..i.r 

1 
gran llli l l t.t.r y 1 , Inici6 su partic1pacl6n con los crio -

polltico Uos. 

1 

1 

l 
l.Jos6 de San 

!-1.irt{n 

! 4. nurnardo 

O'Higgins 

•- í • ..>.:; criollos 

1 

1 3.~J.n !'fart[n 

gc-an general 

chileno 

! s. Antonio 3 .sucT uno de lo!. 
I generales de 

1 

Bollvar 

6~ Los paises 
¡ latinoamerican~ .. 

1 
1 
f 7. La lucha ar111adP 
1 • 

! 

.Tuvo buenos colaboradores 

• Fue derrotado varias veces 

• Logr6 la gran victoria de Boyac& 

.Obtuvo dos victorias 1d.s 

.Qrganiz6 un ej6rcito 

• cruz.6 los lndes 

.Obtuvo doa victorias 

. se uni6 a San Hartln 

• Fracasaron en su intento de indepen -
dencla 

• Entf6 en L1ma 

.Derrot6 definitivamente a loa espailolE 

.Eligieron en su mayada la forma re
publ lean a de gobierno 

.Red:.ctaron sus constituciones 

.No resolvi6 los pro'blemss sociales 

'"''~lSTS 

REL,CTmt A.-P 

colonos 

Paula Santande 
Antonio José 
Sucre 

ejércit0

0 

Jos6 de San 

Hart.{n 

colonos 

ejército 

colonos 

héroes 

latinoamericancfs 

Fn.,r.ro-a 

O.A 

COOP • 

O.A 

H 

H 

O.A 

AH 

OBJE'l"TVnc; narc .. r.rn-i t:SP /TEl"i 

Declarar su independencia del virreinato de Nuev 
Espaiia • Granada.hoy Venezu 

luchar contra tropaa colonia 
•• le•-

se conatituy6 la repÍlblica 
de la Gran Colombia • • 

Colo•bla .. vene:tueta 

1819 

llbérar a Chile .. 1 integrante del vir 

l 1uchar por la independencia 
1 

de Chile .. 

independencia de loa h!apa.!l 
americanos, 

hubo caabloa en loa date-
ua de gobierno 

nato de Per6 

Chacabuco 

l!a!p6 

Per6 

1821 

Ayaeucho 

1817 

1818 

1824 

N 
o 

'° 
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1-'l"FCR~'""c- f 2 l REVOLUCIONES 
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i ;i. - p Jli ... R'''"rnc:: RnLEC: 0111! OF<;E'"PC'Ñ' 

1 • c.11:1p••s i nos 

Jrl .. s.inos 
bur-qu~ses 

2. Camp~sinos 

.L l.uis XIV 

Luis XV 

·L Ilustr.ici6n 

r,_ Luis X\'I 

o. Estados 

~enerales 

7. 1'samblea 

Nacional 

grupo social 

m~s pobre 

.Unicos que pagaban impuestos 

.sin proteccL6n civil 

.No podlan ocupar puestos en el gobier

no, ig:lesia o ejército 

.cuando había guerras eran obligados a 
dejar sus actividades para ingresar 

al ejército 

.Tanhn trabajo excesivo. 

.Servlan a los señores gratuitamente 

.Arrastraron a Francia a muchas guerras 

ideas Y conoc1¡-Ayud6 a reconocer a los franceses su 
mientes de mala sltuaci6n. 
lmpo["tancia 

rormado por 
a["istocracia, 

clero y pueblo 

representantes 
j del pueblo 

1 
gobernaron con 

. dure:ta 

• Obtuvo dinero de bancos europeos 

.Aument6 los impuestas al pueblo 

• Reun16 a los Estados Generalas 

, Escap6 de Francia 
.Fue ,condenado a muerte. 

.Eran U e~eranza del pueblo francés 

.Redact&ron una constituci6n contra la 
injusticia 

Publ1c6 la declaraci6n de los derechos 
del ho•bre.Cobr6 j11puestus. más· justos • 
crearon escuelas. Term.in6 la e.sclavi,u 

'"''~tsts 

RELU~JON ---P Pfl'rlCT0-1 

señores ricos D.A 

señores D.A 

pueblo francés AH 

pueblo francés AUX. 

franceses AH 

rey AUX. 

franceses 

Oi'.TETTUOc¡ 

afianzar au poderlo 

hacer reformas al rlgimen 

polltico 

explotar a a:us gobernados • 

arreglar la situac16n del 
pata 

reforman el •odo de 

goblen"!;o. 

IJBTC'-C':Tn'I ESPITE!-' 

Francia S. XVIII 

N 

"' ... 
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i • Pnt.rc: oni: ntC:E''•r~Ñ, ni:ayc-.r.TO'I ~SPIT~~PO~ Jl'rR1u111·nc: 

' 
l.! . .s ludla /un pueblo exP10-

] tado durante 200 
1 años 
¡ 

: .. "•"•~• C•nuMI 

1 
' .t.t-:1 Imperio 1 

!-lri t5.nico 

~. Qandhi 1 

1 

! 1 
1 •·••chos lnglese1 

1 J. F.l imperio 

1 

Británico 

I •· candhi 

un hombre inte
ligente y pacl
[lsta que creta 
011 la libertad 

quien jamh us6 
U violencia 

.Logró convertirse en un pata indepen
diente 

• Fue el l{der de la lucha 

.pldi6 a los hindúes que no compraran 

productos ingleses y que no pagaran 

impuestos al gobierno. 

• Empez.6 a perder dinero 

.Hacia huelgas de hacbre 

.Pon!a en s1tuaci6n vergonzosa a Gran 

Dretaila 

• comprendieron que Gandhi tenh raz6n 

.Concedl6 la Independencia a la India 

.otorg:6 la l1be
0

rtad a Ceil.S.n y Blrmani 

.Mur'16 aseeinado 

R!'L'•CTn., 1.-P C'IT'{l'Tn•1 

hindúes H 

hindúes 

ingleses AH 

Gandhi O.A 

Gran Bretaña H 

Gandhi AUX. 

Gandhl HAMO. 

Cefl&n H 

D.A 

09,l'f"l'T\/Ot:;; 

Llamar· la atenci6n de su 

pueblo y del aundo hacia la 
justa causa da la indepen
dencia • 

Al terminar la 2• G. 

1947 

1947 

1948 

N ..... ..., 
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Ft'r"tFc-"'"'"' r "J \ 

r \ 
1 :-. - r • 

:\lujondro JI l 
! ;. t.o:. c.impesino 

1 

1 

,. ... Rtno1rnc: 

7.ar 

1 :! • ~uchos rusos 1 miembros de la 
1 clase media 

\ca~ cierta educ!. 
1cion 

1 
1 • .,~~=f~~~s y cam1 

¡ '· 1 os <evoluci~I 
• 11.ir,os 

1 1 • 1 

pnt.FC: Qni; t1FC:F"rr;h 

Aboli6 ~a servidumbre 

• No tentan tierras 

.Trabajaban para los nobles y dueños 

de grandes haciendas 
Ganaban poco 

.No reclb(an educaci6n ni atención 
médica 

Formaron grupos poltticos 

.Eran obligados a servli ccmo soldados 

• Le qui ta ron poder al Zar 
• Asesinaron a 1 zu· y a su fam.ll la 

.Quedan un gobierno dem.ocritico 

1 6. Un pac-tido 
fuerte formado por in-j .crehn en las ideas de Marx 

telectuales. 
1 

1 

1 
1 1. J.os tcabaja-
1 dores 

} -1.0breros y cam-
¡ µo.aslnos 

i 
. l 

obreros. y cam
pesinos 

dirigidos por 
Lenin 

De todas las 
rtiglones del 
imperio ruso 

.ouerhn camblar totalmente la sociedad 
y la econo1da rusas 

• Llegaron al poder 

.Enviaron representantes. 

R~Uctn~ >.-P 

campesinos 

gobierno 

campesinos 
obreros 

gobierno 

zar 

pueblo 

pueblo 

Lcnln 

-i:-n~r10•1 

... 

... 
AH 

. .. 

H 

O.A• 

('g,1rnvnc; 

Atacar el gobierno,coa.bath 
la injusticia y difundir 
laa ideas entre obreros y 
campesinos 

No deseaban cambiar la 
'°rganhacl6n •~lal y eco
in6mica 

'ouar el nuevo gobierno 

C
uyo noabre fue Unl6n de 
epúbUcH Sochllat.la 
ovl6tlcaa (URSS) . 

t1atc>.r.tn_, ~~P/T\:"!PORA• 

Principios s. XX 

Mar~o 1911 

ID octubre 

N ..... 
U1 
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e.r.~nin 

9.José Stalin 

PIC::T~IJMf.~TO DF \~\T,tSlS 

ROt.EC:: CIUt flE'C::f~fp"C"~t. 

.oult6 la tierra a los latifundistas 
y las pas6 a manos de los campesinos 

•Entreg6 laa casas grandes a familias 
pobres 

.Permitió el acceso de las mujeres a 
las fábricas y a los trabajos del 
campo • 

• Hojor6 la educac16n 

~u~=~i~uc~dlb 1 :=~ ~~~=~~~l6 n~::!~!ª:~~ereneia de 
opini6n 

• Persiguió y encarceló a millones de 
ciudadanos soviéticos 

R~Lt.C:TOll .,_p 
pueblo ruso 

sovt6tlcos 

'C'll"ll:TO" 

AH 

O~.lE"'TttOc:; 

Para que la explotaran 

colectivamente 

narct.r.Tn~ ~5P/TE'4PORI 

N .... 
°' 
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,:_u¡;~~·••-L' , ::?' 1n:vnr.11r1 n.., 

-~_t_ .. 

1.r: •lllbicru.:t 
ct11110 

i 

-:. :., ..:omi::dón ¡ 
3.I..o:; ~!ltu~iantjs 

,l'rR1m1fn<: 

)' ro.-!u9iados [ pol(ticos chino 

i 

Pl'=T~tJ.,.~~TCl DF 

pnt.FC:_Qlll!' rrrC:f"4P~ÑI. 

.se dio cuenta que era necesario hacer 
reformas 

. Envi6 una comisi6n al extranjero 

. Informó cuh gobierno era el mejor 
modelo para los chinos 

.Fundaron el Partido llamado •La Liga• 

.1. ~•u1-Y.J.l-S~n ! un medlco,l(der .Defendi6 J principios:democracla, ' . 1 
i del movimurnto nacional1e1110 y bienestar. 

·~.1'.1r~ id.lriu~; d~ 
Sun-Y.lt-Sen ¡ 

i 
r,. El Emperador 1 

4. Sun-Yat-Sen 1 

7. '1il ita res '"señores de la 
1 guerra" 

.J. Sun-Y.sl-Sen 

1. Mili tares 

B. :ria.o Tse tung 

1 
9.Chiang t\ai She~ 

i 
j 

Se rebelaron contra el gobierna 

Abdic6 

. Fue nombrado Presidente provisional 
de h nueva Rep6blica 

Tenían mucha fuerza pol!tica 
Empezaron a controlar el gobierno 

Rcnunc16 a la pre•idencia 
Dej6 el poder en manos de un •ilitar 

Buscaron terminar con lil República 

Se preocupaba por los problemas de lo 
campesinos y obreros 

.se apoyaba eñ las clases ricas 

.Atac6 a loa grupos de Hao y casi ter
mina con ello1J. 

'~''·lSIS 

R~TO\I A.f' 1 

chines 1 

gobierno chino 

gobierno chino 1 

pueblo chino 

Sun Y'at sen 

partidarios de 
Sun Yat sen 

Chinos 

Sun Yat sen 

militares 

China 

campesinos y 
obreros 

ricos 

Hao 

1:"11..,rrn.¡ 

... 
HAND. 

AUX. 

HAND. 

O.A 

11• 

'Mi 

O.A 

AH 

E.A 

O.A 

AH 

O!IJF.'!'TUO~ 

~=~:u1:: ~~~~:~~~~1!::1:~-
europeas y japonesas •• 

-
Quedan una Rep6bllca 

Quedan cambiar al pah en 
Monarquh abaoluta 

TU~TCAr.Tn'I t~P/T!:~POllA" 

comienzos del 
S. XX 

1905 Tokio 

10 de octubre 1911 

A, la 1111erte de Sun 
Yat aen, surgieron 
do• lideres 

1930 sur de China 

,.,, .. 
Q) 
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1 1.a.. J' l 
l't. Mao 

l O. Ubreras y 
C·1111pi:sinos 

~- '!.la 
1 

11. Los japone-1 
ses \ 

12. "'º y Chhn1 
1 

H. "'º 1 

•J.~~..:ibieruo de 
Chiang 

a. ~ªº 

1 

1 13. ~lb:dco 

! 

1'"'1!1"''Tnc:: 

débi 1 •. desor
ganizado y 
corrupto 

T•IC\TqlJMf.~TO nr 

POLEC: (.l0t TlFC:F'IPC'ÑI. 

Camin6 10 mil Km rumbo al noroeste 

Formac-on un ej&rcito muy bien orga
nizado que queda servir al pueblo 

Se instaló en la región del Yenán 
Estableció junto con los &oldados dos 
pequeñas fábricas. 

Invaden el Norte de China 

se unen para expulsar al enemigo comú 

Se vuelven a enfrentar sus ejércitos 

Estableci6 una buena organizacl6n po
litica y militar 

, Puso en marcha la producci6n agr!cola 
P industrial 

• Extgi6 a todos una gran honradez 
Obtuvo la victoria con el apoyo sovl6 
tico 

Recib!a ayuda norteamericana 
Huyó a Formosa 
Est.ableci6 .. la República Nacionalista 
china 

Proclam6 la República Popular China 

Forrn6 las comunas populares 

Le dio importancia a U autosuficien
cia 

.Mantiene relaciones diplomáticas, 
culturales y comerciales con el 

gobierno chino. 

'~\f.-lSlS 

'R~Ll.CTOIJ :\-P 

1 
C'll~l"'TO'I 1 0'9.lETT"O'> .. . 1 niirc1.i:rn1J s:5r /TS:~POR"-' 

obreros y 
campesinos 

"ªº 

soldados 

chinos 

pueblo chino 

pueblo chino 
soviéticos 

1 

coop. 

COOP. 

AK 

H 

norteamericanot; AUX. 

pueblo chino H 

Gobierno chine COOP. 

1 rurante la marcha de lo• 
10 mil km. 

Producir lo que necesitaba 1935 

..,.r 

Conseguir el desarrollo 
de China •"• 

1 
La aÚanza dura hasta 

fines,.de la guerra. 

1 de octubre 1949 
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1 .r.n~ !>nl"a"os 
fr.1n1°P'IPS 

~ .' .•1,,rnl PÓn 
"1n.1narte 

n.1Í<1 

[ "· V:\rntPÓn 

i 
1 

1 
1 

1
.1. t.o~ tiuPlitos "e 

i-uror-a 

1 

j 7, ''.1nnteón 

i 

"'"lllllllfO<; 

¡ 
! v.11 tent.c>mt>nt.P 

1 un 11ran rit-nP.rat 

1 

et más imoortan 
.. P.. 

1 

tr.JC::Tsm~J::'<ITO nr ,~,t~tsrs 

Pm.r:c:: 0111; nrc::F"•rc-rJ' 

J,urliaron p'n rnur:lins na(seR cie F.nrnna 

• r.anñ 111uclia!I liatat tas 
.PPstahtP.c{6 el nriten 
.'!P.fnr6 tas finan::i:as 
,Ohtuvo t1ooutarl";ut e1'\tre Pl ouehto 
'r::incés 

,,1canz6 et por'er 
• Puso en or&ct tea tas reformas rie la 

revotuct611 
.lfanrtó arreqtar y mor4erni1.:ar tas 
leves "e Franch en un c6t4lqo 

.t.oqr6 unt"ª"· C'omPnzatii\ a funcionar 
meior 

.No oer111lt.fa ta ouht icact6n r'P. 1 lhros 
rP.vistas o oP.rló"lcos que to crltli!ar 

."4'ant:enla numerosoR ef~rcltos. 

.Rtzo Q'UP. muchos f6venes '41tiaran sus 
trahafos oarll ser soti'aitoR 

.nomln6 casi toita F.urooa • 
• F.xlqt6 h1ouP.stos muv attoR en loa 
na{sP.s conauistaitos 

• F.stat,;iin c4e acuerito con tas reror111as 
revotuclonarias 

.No nuPdan sostener un e16rclto 
Pxtranfero 

. Oel'leallan tener un qot,{erno como et 
c4e Franela 

• ~inoez6 a· sufrir ~et"rotas 
• Tuvo nue c'efar et ooi4er. 

R~L .. CTO'-' A.-P 

revP.s tfP. et.ros 
o;ii{ses 

ouelito franc~R 

qot,terno "°" 
~aootP.6n 

orensa. iÓvenPs 
reves "e otros 
oa (ses 

._,anote6n Ron"
oarte 

rP.ves v nuehto~ 
eurool'!os 

c-11-., ... 10.¡ 

n.• 

'" 

F..~ 

n.• 

09,1€'!'1VO<; 

encl!r' a toR.~P.ves P.nPmiaos 

91:!'auir ta auer-ra contra 
toa rl'IYP.R at,soluf:os •• 

llAJC .. r.T0'1 ~~P/TtHPOll•• 

eor-anc:la 

1814 

..., ..., 

.... 
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.'.ip6n 

, 2.l't"rry 

1 

1 J.nt ros pa{ses 

1 
Í 1 •• Tapón 

·1. L:i pobli!cl6n 

5.Jóvenes japo -

l .Jap6n 

t<:~•n 

,lTWlllllTOC: 

Tl.!C::TQIJl-IF."ITO nr 

ROLt'C:: (111~ OFC::F'-lP~Ñ' 

.Expulsó de 'su territorio a todos los 
extranjero• 

comodoro norte=.! ,Se present.6 con una flota frente a la 
americano costa 

.Oblig6 a los japoneses a que lo dejaran 

entrar a sus puertos 

• Exigieron lo mismo 
1 

1 .se vio obligado a !lrmar tratados desi-: 

guates. 

.No estaba de acuerdo con las condiclo-, 

nes impuestas por los extranjeros 

.se org;rnlzaron para protestar 

.Fueron a estudiar ciencias y técnicas 

a Europa y Está.dos Unidos 

• Regresaron preparados 

.construyeron tel6grafos, ferro~arrilea 
barcos, fábricas 

• Se moderniz6 y recuper6 au soberanía 

.F1rsn6 el primer tratado de amistad con 
H&xico 

• Se conv1rti6 en la primera potencia 
4e AaUa. 

t,,~,t.IST!!> 

RFL'CJOl'l -'-P 

extranjeras 

japoneses 

narteal'lertcano1 

vac-ios paises 

extc-anjeros 

pata 

habitan tea 

otros pahea 

FtNrTo., 

AH 

c:oop. 

D.A 

... 
H 

H 

n&.TE'rTVnc; IJ9JC .. r.1'nlll ESr/TE• 

No obedec:!an las leyes •• I Jap6n s. XVII 

ayudar en la modernbacl6n 
e induatrhlizac16n 

1854 

Pinea del s.x1: · 

N 
N 
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! A - P 1 >'l'RT~'lff")c; Rnt.tc: OU! T'IECl;F"fPl:"A' 

j 1. l.o=o lngleses 

i 
1 

j .:.fr.1n-=ic1 

1 ¡ J.llolanda 

1 
, -t.Chlna 

1 

1. t.os ingleses 

5. El e111perador 

6.!iuchos chinos 

7. El gobierno 

chino 

.Arrebatarcin a loa franceses sus colo
nias dtt la India 

.Dominaron toda la península Indost!nic 

.Conquiataron otros paises 

.se apoder6 de Indochina 

.Fortaleció sus posesiones en !aa islas 

de Indoneda 

uno' de los impe-1.No lea lntereaaba comerci.sr con extran 

~i~~a:~:s v~:~os jeras . 
mundo .Permitieron a los europeos est.J.blecer

ae en algunos puertos 

.A• tos rusos lea permit!an envhr una 

caravana con marcancla. 

.Penearon que podrhn hacer grandes 

negocios con ~os- chinos 

.Pidieron permiso al emperador para 

t.ener un representante que arreglara 
sus a1unto1 comerciales en Ch.\na. 

1 

.No acept6 ·la propuesta· Inglesa 

.Acostu•braban fumar opio. 

.Prohibh el cultivo de la aaa.pola 

'"'''•lST5 

RE'L .. CTON J.-P 

franceses 

hindúes 

Indochina 

Indoneda 

europeos 

chinos 

emperador 

ingleses 

FTT'ICTO'f 

AH 

AH 

AH 

H 

AUJC. 

H 

D.A 

nvJt'l'TVnc; •• • 1 IJBIC~CTn-i tSP/T!:: 

obtener producto• neceaarlol S.XVII India 
para ello• •• 

convertirlo en un pah de - 1876 
pendiente de 111 Gran Bretaft• 

•1t1blecane en otroa 
puertos. 

Hancao-Cant6n 

t: 
UI 
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1 A - P 1 /4'!'RTnl1TOC: 

¡-
f !.Los ingleses 

1 

-

1 

Jn~TqlJ.,.-E~TO DE' '"'''·1515 

1 ROt.FC: 011~ nt:!"F•tpi:-~t. 1 RE'La.CTOt-1 A-P 1 

1 :sembraroq amapolas en la India I chlno11 1 
.Llevaron el opto de contrabandlJ a Chlna 

.Ganaron dlnero fomentando el vicio 

j a.un oficial del! l.Escrlbl6 una carta a u reina de la Reina de G.B. 1 
1 emperador 

Gran Bretai'ia 
1 ..:hill~J 

j !.:..os ingleses ¡ por su su?erto-, .contestaron con la guerra del opio chinos 1 

! 4. Los chinos 

rldad t~cnlca .vencieron a ios chinos 

1 
1 ·Pagaron los gastos de ~a guerra y ingleses 1 

1 dejaron la lela da Hong Kong a los 
ingleses 

9. E. U, Franela t por medio de la China 1 .Obtuvieron ventajas de China 
y Jap6n fuerza 

11).nurbcratas extranjeros 1 l funciona dos .Permitieron q~e los extranjeros mane-
chinos que atendían lo jaran las aduanas, el correo,terroca-asuntos del go-

rrlles, fábricas 
bierno . 

U.cr
1
upos .de l dirigentes chln;s .Seo dedicaban a facilitar el trato extnnjeros 

1 
compr.idores de los. f!!Xtranjeros con las autorida- - · · chinos 

des chinas 

!2.Mgunos clud•-\ 
d;ir\o:; malos \ • Prestan su nombre extranjeros 1 

flNCTn'I ) nBJE'!"TVnc; .. . 

AH 

MAND. 1 Conocer el motivo del envto 
del opio a China 

AH 

D.A 

AH 

AH 

AH 1 obte
1
ner b~neticio sin lm -

portar perjudicar al pah 

AH ( para que los extranjeros 

puedan hacer coaaa que nue! 
tras layes s6lo permiten a 
los mext.canoa. 

1 fJBtCACTf'.'11 E'SP/T 

1 H~xico 

"' "' "' 
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¡!.\'arios paises 

: ;! • Los pueblos ¡ .ifricanos 

l .: . Los europeos 

4.Unos ingeniero 

!rcanceses 

¡ ¡ 2 • . IVric:anos 

1 ;. .!\.l;unos 

1 a!ri.:-anos 

<'tH1l'llt:i1 

J.'l'R11U1f0C: 

Jt.fC:Tt¡IJ"fEllTO nr 

Rot.rc: out nr~r·•r~~' 

.Se apoderaron de territorios africanos 

.No tenían arcias adecuadas 

.oesarrollaron en Aftica los cultivos 
que necesitaban sus industrias 

.construyeron ferrocarriles y usaron 
Los rlos. 

.construyeron el canal de Suez 

.sufrieron malos tratos 

.perdieron eus antiguas costumbres 

.cambiaron de forma de vida 

.Recibieron educ:aci6n en escuelas de 

Europa 

'"''·TSTS 

RELlCTn1'1 A.-P 

africanos 

europeos 

capitalistas 

gobierno 

francés 

europeos 

europeos 

FINCTO'I 

AH 

O.A 

H 

HAND. 

O.A 

O.A 

nB.TETTVnc; 

defenderse de la penetraci6r 
europea 

s.icar con mayor rapide:r; los 
productos y favorecer su 
comercio 

facilitar laa comunicacione~ 
entre Europa y Asia 

ne1ca.r.1n11 ESl'/.'.1'1 

finales del S.Xl 

N 
N 
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I;. . r >"'R'"'"Tnr: 
l 

• : • Porfirio ota~ 

l 

i 
\ 
1 
1 

1 

1 el dictador 

'12. Francisco t. 1 Hade ro 

!.Porfirio O!az I 

1 :.~:~.. 1, 

J grupos revolucionarios 

1 . l 

11.0[az J 

1
4.El nuevo gobleJ 

no 1 

1 

Pnu:c: QIJT1' ntc:;E'••r~ila. REL1.Ctnll A-P 

.ocupa por primera vez la presidencia d\el poltticos-pueblo 
de México 

· Mandó reprimir toda mani!estacl6n popu ... 
tar en su contra. 

Encarceló a sus enemigos pol1ticos. 

Estableci6 la paz. de los sepulcros 

Convlrtl6 au gobierno en una dictadura 

Otorg6 conce•iones a extranjeros 

Gobern6 durante mis de 30 affos 

Afirm6 que el pueblo de Hltxico ya esta
ba preparado para la democracia 

Incit6 la !oraaci6n de nuevos partidos 

• Fund6 el Partido Antirreeleccionista 
.Viaj6 por todo el pals. 

• Hand6 encarcelar a Hade ro 

.Escapó de la cárcel 

• Llam6 a los mexicanos a una revo1ucl6n' 

.Ponlan en apriPtos al ej6rcito federal 

. Present6 su renuncia 

.Sali6 del pals rumbo a Franela 

.Enfrent6 problemas diCicile;·de resol-1 
ver • 

.Retras6 el cumplimiento de las pro111en 
de la·revolucl6n: como la restituci6n 
de tierras a los campesinos. 

ingleses 
norteamericanos 

pueblo-pol 1 tices 

ciudadanos 
gobernantes 

Madero 

mexicanos 

ejército 

revolucionarlos 

campesinos 

i:-n~rtn•I 

AH 

AUX 

H 

AH 

H 

HAND. 

O.A 

O.A 

n~Jr'!"Tvnc; 

Que invirtieran aua capita
les en el pai• •• 

Difundir sus postulados y 

que se respetaran loa voto• 

Ocupar de nuevo la presiden 
c:la · 

Terminar con la dlc:tadurau 

ni:iyca.r.TOV 1!0::P/T!:"ff' 

Mbico S. )CIX 
1871 

190S 

San Luis Potas l 

.A principios de 19 

.., ..., 
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\'11·turi.111u 
llut•Tttl 

l 6.F.l asesinato ¡ de Madero 

! 7. Vi!nU~tl.rno 
j t:c1rranza 
1 

fl. E.U 

1 

~- Huerta 

7. carranza 

1 
· 1 'l. fil put.ados del 

1 
Congreso 
Cllu~tituyente 

1 

! 
' 

).TRTAITT()C: 

gC'llCr'Jl 

JNC:TqlJ~F.~TO DF '~''•ISlS 

Pnt.EC: (.'fll! 1"Jf'<>P4P~~-

.1·raiclon6 la conCianza de Hadl?ro 
Lo mand6 asesinar 
Usurp6 el cargo de presidente de la 
Rep6blica 

Caus6 indignaci6n en todo el pa!s 
Provoc6 un movimiento popular contra 
el gobierno Huertista. 

Organiz6 la lucha al frente de un 
ejército 

Intervino directamente en H'xico 
Enviaron tropas a Veracruz 

.Fue vencido y huy6 del pah 

Qued6 comC! presidente provisional 

Convoc6 a elecciones para integrar 
un Congrnao 

Se reunieron para discutir los pro -
blemas que enfrentaba México 

Decidieron elaborar una nueva 
Constituc16n. 

RE't.,CTntrf A-P 

Madero 

Huerta 

Pueblo y 
ejército 

Hhico 

ejército 
constitucio-
nal 

pueblo 
mexicano 

Carranza 

~n~rtn•J 09.lF.TTunc; .. . 
All -

AUX. 

H 1 Buscaba restablecer loo 
derechos de la Consti tuci6nl 
de 1857 

D.A Protege~ su1 intereses 

D.A 

1 

H 1 Reformar y actualizar la 
Constituci6n de 1857 •• 

COOP. 1 

flAtr..\r.Tnv ~~P/T~"tPORA 

Febrero 1913 

= 
1914 

Quedtaro 1916 
promulgada el 
5 de febrero de 191 

"' w 
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fN<;TlnJMS:fiTO or 

Ptl"tRt~T~ f 2 l rNDEPENDENCT A POLJTICA 

1 
1 ,., - p 

! .Franceses 

.;. !>Je,1ros 

).N~•Jt"OS 

·1. C:obierno 

S. Toussaint 

Louverture 

u. Tropas 

rrancescts 

1 
j >"'RftllfTOC:: 

' 

habitantes de 
Halt!.blancos 
dueños de plan
taciones de 
azúcar. 

libres 

esclavos 

1 revoloclonar!o 

1 

un haitiano que 
habla sido es -
clavo. 

7. Los haitianos! 

1 

POLEC> QU~ nrc::r~P~~ .. 

.Buscaron apoderarse del gobierno 

• Se opusieron a los blancos 

Aprovecharon el desorden 

Incendiaron las plantaciones 

Ha ta ron a muchos europeos 

Suprimió la esclavitud 

• Organiz6 un gobierno aut6nomo 

• Vencieron a Louverture 

• Continuaron su lurtha 

. Proclamaron su independencia 

'i.J''41SIS 

R!'L\CTO~ a.-P 

negros 

franceses 

blancos 

negros librei 

esclavos 

negros 

haitianos 

~INr.TOi.J 

•ex 

COOP. 

AUX. 

Franela 1 HAND. 

pah 

0!1,TF.TTVOc; 

independizarse de Pfanch 

no quedan seguir depen -

d1endo de e11os 

para evitar la independen

cia de Haltl 

fJfllC-'CTn~ !SP/Ti¡HPORA' 

Haitl 

Franela 

1804 

"' w 
w 
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1-cq;R.!"'-'"'r I 2 l 1 NDEl'ENfllNI'. f A 

JuH.F'! 1,,.1111:· nrc;:r .. 1•i:-U" 
r-
L!~~ 

¡---
. 1i-rllt1111•r·n" 

¡ l ."fuchos vlet - 1 

f fldlllitJ!:; llo.1b[Jn !ortt1<tdo grupos pol!tico.s 

;t.llo \. ... lll miuh Era el 1 Ider de estos grupos 
; 

poli tic¡ 

J. Los gruf.>oS 

po1tt1cos 

! 2.Ho Chi mlnh 

! ¡ naclona listas 

4. Las g<andes 1 

potenci.ss 
1
1 

5.La Conferencia 

! 
6. Vietnam, Laos 1 

Camboya i 

7. Vietnam 1 

1 

. r.uch.Jrou para liberarse de franceses 

y japoneses 

.Declar6 la· independencia de Viet•m. 

• Insta16 su gobierno en Hanoi 

.se rl.!unleron en Ginebra 

.Dt?j6 a tos E::>tados Untaos a r.argo 

dt.!l cumplimiento de sus acuerdos 

.Fueron declarados independientes y 

neutrales 

.Fue dividido en Vietnam del norte con 

capltal en llanol y Vietnam del sur 

capital Saig6n. 

e .. vietnam del N'., apoyado poC' la! .se ocg.iniz6 como estado socialista 
URSS y China 

' 
9. Vhtn~• del su1 : enrrt?ntaba la 

· fu~rte oposi -
' ción del Frent 

f Liberaci6n Na-! · clonJ.l (.Fue apoy11do por Est.ildos Unidos 

1 

R~L-r.1011 A-P 

gobierno 
francés 

grupos antigo 
bernl&tilS -

pa!s 

vletnami tas 

Indoehina 1 

º"'"'""''"j 
astados· Unido 

E.O. 

URSS y China 

éstados Unido 

~rt~rro"l 

AH 

COOP. 

ff 

P.O~;. 

D.A 

O.A 

ff 

O.A 

09,lF.'r'lUOc;. ¡ 
1 

.Conspiraban contra el go- I 
blerno francés / 

1 

, .Decidir lo que auceder!a 

con Indochina 

Llev6 a cabo una lapcrtant 
reforma agrarh 

lt~JC,r.Tn~ !::SP/T~H 

mediados del s .. x1 

Antes de la 2a.c.J 
! 

Durante la guerra 

Al terminar la ~1 

N 
w 
UI 
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;:r~·tRr'.'""'" 1., 

T•1c;:Tq11 .. t::JJT0 nr '""v.uns 

LA_ .. 1• 1 J.""IP""fnc; j llnLE:C> qn~ nt"C>!''(fli-Ñ' { R~L,ctntt J..-P 

¡ 
8.Vlotn•m del N.I 

j ~. E.U. 

' i 

l 10. •iércltos 
· Revolucionario 

\ 11.~e"ico 
1 

1 

1 

' 
1 

l 

. I 

con ayuda de 

la URSS-China 

• Empez6 a apoyar al FLN con lo que se 

propki6 la guerra que dur6 8 años 

• Rot1r6 todos sus ejércitos 

.Derrotaron al gobierno de Vietnam 
del sur 

.Ha establecido relaciones con las 

dos rep6bllcas vietnamitas 

Vietnam del 

Sur 

Vietnam ~l N 

Vietnam del S 

repúblicas 

de Vietnam 

s:"ll'11"'TO•I 0!1,1E'f'Tt10c; 

AH 

AUX. 

O.A 

H 

m:itc,r.tn-.i t~P/T~"(POR• 

1972 

1975 

"' ·w 
O\ 
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"' M 
T•IC:TqTl\fl:'.'JTO nr 

l.>tf'l~~'O~'T"C' f ? ~ t~ffiFl>C'•• 
~- -

1 '" - .. 
! '.'"1, 'lrurn ,.ip 

• '. So; ... Mhlea rlP 
, n•r>rP.sP.nt.antPS 
• ..... r-otono!'l 

• '.I ¡'n1laterra 

: 1 

1
.1.r.a~ l:t eotonla1 

•.f.o< reor•sen -1 tantes rle las 

1 

1 '1 et>lontas 

fi.C'\ eon11rPso 

J 7 •• Toro• Was•lnot \ 

, H.'l:'rancla,F':11oarra 1 ¡ Mntan~a 1 

! º·'·C'I~ lnnleses 

.1.tas 1~ cotonlu: 

I' ...... ,, .. 

,&'f'JlfUTlfnC:: 

in'l\f!RPA 

pnr..~c;; (1111!' nrq· .. pi-Ñ.\ 

,r,tPnaron a vtvlr a tas co~t.aR i'e 
Amértca riel tlorte 

,uac{an leves. nect.4{an lOR b1011eRtos 
a oaqar. J.ci::inl'leiahan al qo1"iernarlor 

. JJo .,izo ca:110 "P. las t'.I colonhs 
• Fsta'"'lecl6 lrnouestns so"ire caoel 
vlrlrio v té 

• i::t iq le ron reoresentante!I 
.Sf' reunieron en un camueso 
.orqanltaron un ei~C"cito 

.Flrm6 U rleelaraci6n rle lnrleoenc'ench 

careeh f'Je J·T.oqr6 111ant.en1u un eiérclto contra tos 
r'lnero v arma. lnqteses 

.A.aovaron a tDPJ nortearaerit!anna 

.Flrmaron ta oa:ie 

.oeconocleron la lne'eoent'encta f'le 
tae D cotonhs. 

.iiroinulaaron au constltuci6n 

qran qeneral t Fue At Prleer oresl~ente norte:.-
t'e ta querra amer lea no 
fte lndeaentlencl 

'~''#lSlS 

R~L.\CTOlrrl A-P ~ll"JrTO'J 

otras cotontas 

ao"ierna~or, colono M 

cotones .. 
oue1'>\o "·' 
Jorqe WU1ilnaton 

cotonoe 

lnqteses 

éotontas COOP. 

colonias '4A.ND. 

inqteses 

:iue"ito R 

09.TJ::'!'TllOc; 

Formar cotonlas lnr'lepenc'len-, 
tes c'e Inataterra .. 

Gohernane t \hrPmente •• 
Ocuoarse ffe et.ros asuntos 
lmoortantes 

Tener mis dinero 

Ooonerse at oaqo c'e los 
hu:iuestos 

Olecut1r su sltuacl6n oot t
tlca 
Luc1iar contra tos tnczteaes 

1)eseahan el loqro tle su 
tlhertai' •• 

Terminar la querra que era 
costo1a •• 

Se establecl6 un qoblerno 
eteqlc'o por •!. pUehlo •lHte 

llAJCA~Tt\'J ~5P/T!'.l'!P0R.l" 

1763 

Ftlli'elf'h 
1'77• 

4 r'll! .iuUo \776 

1783 

1189 

"' ... 
CD 
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\llt:·i.:t-:t~''N" I ( \ ~¡:· 1 .t f'l!i"DV.a 
r . -

! A • r• ,l'T'Rl""TO<: 

l. t.a victoria , 
1 

d~ los J.liadosl 
! 

Dos grandes 

Hll 

Gr.in llret.Jña 1 
l'r.111.:i.J. potencias colo-

i niales 

i•1<.:1'Q1J'4""1ITO nr 

pnt.EC: _QUI¿' nt:<::t•IPi"Ñ' 

• Produjo nu~erosos cambios en el mundo 

• Se debllltaron mucho 

1 i ! J. EU y la URSS ¡ 
1 ! 

dos paises a11!.! .Salieron fortalecidos de la lucha 
dos 

! .J. E.U. 

1 

; 

1 

i 

1 

Los nort••m•"' 
1 
1 ,_ 

! 
mes 1 

1 ¡ 6. La URSS 

1 

Aumentaron grandemente la producc16n 

Mantuvieron sus recursos e instala -

clone• industriales fuera del alcance 
del enemigo 

Extendieron y mejoraron su industria 

Compraron grandes cantidades de 

materias primas a bajos precios. 

Aumentaron sus inversiones en indus

trias, hoteles, transportes y servi -

cios da loa paises pobres. 

HovUh6. a su poblaci6n 

Aument.6 la producci§n 

Se h;¡b{a anexado Estonia. Letonia, 

Lituania 

Ocup6 loa territorios de Polonia, 

Checostovaquia, Hungrla. Rumania 

Bulgaria y una parte de Alemania. 

Favoreci6 la toma de poder por Partid 
comunistas 

,-a,T.ISIS 

R!La.CTOll a,_p 

paises del mun 

do 

--

guerra 

inversionistas) 

gobierno esta

dunldense 

rusos 

algunos pataes 

europeos 

C'TTVl"tn•r 

AUX. 

D.A 

O.A. 

AUX. 

H 

AH 

O!IJt"'Tunc; m:1yca.r.H'ltJ 'l:SP/T~PORl 

Durante la guerra 

N 
A 
o 
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tuc;:rqnwi::~To nr ,-l,r.1s1s 

;::..r.:rt:l:':.""Tr t 1 l SECU:WI\ GUERRA MUNDIAL ( CONSECUENCIA~\ 

1 
)..,..RTAllft'j<: 1 Pnt,.Ec;: QtJf ncc;:F"rr~ ... 

, •. \lqunos p:i{-'I 
se•:. soch1lst.as 

1 

J. URSS y E.U 

! 

1 

1 
dos paises pod_!,. 
rosos con sist! 
mas pol{ticos 
dlferente·s 

Han trata.do de establecer institucio

nes mh democrhicas e independientes 

del dominio soviético 

Han sido reprimidas por el ej6rcito 

sovi6tico 

Quedaron trente a trente 

B. Las naciones 
c.spitalistas 

encabezadas por¡. Hicieron lo posible por aislar a la 
E.U 

6. La URSS 

URSS y 11 los paises socialistas 

Acrecentaron su poderlo iailitar 

E•tablecieron bases con aviones, sub
marinos. bombas at6micas y cohetes 

Fabric6 armas, aviones,submarinos 
y bombas at6micas 

Hho propaganda contra el ca.pi tall•
mo 

P!"L1t.CTn1rl A-P 

URSS 

URSS, palse• 

socialistas 

norteamericanos 

rusos 

ca pi taliataa 

C'fl'Jr"TO•t 

O.A 

H 

AH 

H 

H 

AH 

0~,H"'J'TVOc; ~ !~P/T!up1;1q 

Despu6s de la guerra 

N 
.;. ... 
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JJJC:T'fülft:'.~TO nr 

~··:r\;J·:r"""~ t 1 l SF.r.mmA GUERRA MUNDIAL (Ex lotaci6n de aíses débiles 
r 

,-,,r4ISIS 

,\TR11n•1·n~ PnL[C: (1111:' nFC:F•lr~fJ.. Jl'~Ll.CT0"1' i.~r C'll~t'TO'I n'9.1F.TTVOC: •• • fl~TC,r.Tnv tSP/T!~~ORA 

; .r·rim1.•r.1 querr.:J 

mundial 

.! . Imperialismo 

i:igli?s 

J. l.us paises ·1 

i111perial lstas 

-i. Alemania 1 que. no tenia 
I colonias 

i 

">. Alemanid i 
ltdlia 

1 Jap6n 

1 

ci. J.ipón i -1 

;. tt:alia ! -

No cambié para nada el imperialisaio 

colonial 

.concedió cierta libertad a colonias 

como Canad.i,Australia o Nueva Zelanda 

• Se interesaron en adquirir técnica 
adelantada 

• Necesitaban materias primas y combus

tibles 

Mantuvieron el dominio sobre sus colo 

nhs y aumentaron la explotac16n de 

sus recursos naturales 

• Desarrolló uaa técnica concreta 

Quedan tener colonias y s6lo podían 

obtenerlas por medio de la fuerza. 

Inventaron un pretexto: necesitaban 

de;enar 111 amena%a comunlat~. 

Quedan impedir nuevas revoluciones 
parecid:t.s a la rusa 

Empezaron a atacar a otros pueblos 

1 · Intervino en Hanchurla y China 

• Trató de conquistar Etloph 1 

paises del 

enfrentamiento 

colonias 

colonias 

alemanes 

1 

paises débiles ' 

pueblos atacado; 

Etioph 1 

AH 

AH 

H 

AH 

AH 

AH 

1 

1 

1 

Pilra producir m!quinae y 
hacer producir m!a a la• 

colonias 

Para utilizar lu •atarla 

primas que el pa!s produ-

c:b. 

Debhn ju•tiflcar aus 

aablcionH 

, 
1937 

1 

"' A 
w 
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r-.::;_¡.!_:1·· .. ~r , 1 ' ") t 
' ,, 
·•· .,lcmania 

; ti. !11glaterra 

y fr.ancia 

1\'tHTWl"j•t\o;:: 

ft.IC:TIUJMf'JITO or 

Rntrc; 011~ nrc;r~rvh 

lnvadi6 Aulitrla y Checoslovaquh, 

posteriormente Polonia 

con preocupaci69 • Vieron el desarrollo industrial de 

Alemania 

• Comprendieron que los nazis no se 
detendrían en Polonia 

.Declararon la guerra a. Ale111anh 

1 1 l·L ;\le111ania 1 contaba-ya. con .Invadi6 Noruega, Dinamarca,Holanda 

¡ armas modernas Bélgica, Francia, YugoSlavla,Grecla 
{ (aviones, tanques) 

1 1 .Control6 loa gobhrnos de Hungrla, ¡ . Rumania, Bulgaria 

¡e· !nglate<ra ! 1. Se qued6 sola en contra de Alemania 

i'i. Alemani.i,ttalil 

~ y Japón r 

¡o. Estados Unidos contaba con una 
industria muy 
it1portante 

F~rma-ron una 1 iga conocida como 

Eje Berlin-Roma-Toklo 

• l Lograron el apoyo de 7 pa!Ges de 

Europa y Asia 

No entr6 en la guerra durante loa 

prÍmeroa aiios 

Tuvleroa un papel decisivo 

Tenhn enorme• recursos propios 

Controlaban las materias primas de 

los paises latinoamericanos 

'"''·tsts 

RPt,r:oi.J a,_p 

pahes 

ztacadoa 

Alemania 

Alemania 

paises euro-
pe os 

Alemania 

paises de 

Europa y Asia 

conflicto 

europeo 

Latinoamérica 

1 

1 

1 

~n~rrn-i n9.tf.TTUOt; 

AH 

E.A 

AH 

D.A 

E.A 

AH 

m1yc,r.Tn'3 ESPITE~POR· 

1937 

. J de s~ptiembre 19. 

'·A principios de 1941 
en Europa 

Septiembr.e 1940 

N 
:.. 
:.. 
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PIC:::T~IJMi::t.iTO DE' .,..,,,~1s1s 

vr•t?.~:·:·n· I 1 \ 2• _ GUERRo\_ MUNDTAL r 
1 ,, - r ' 1 
' 110. Franklin 

1 Roosevel t 

¡ 

: : .llitleor 

;."'RTn•rrnc: 

olvidando su tra 

Rnt.tc::: QIJ~ n¡-c:::ri.crrü' 

.Suponla qu~ sus posesiones estaban 

amenazadas por los japoneses 

• Ya no vendieron chatarra ni petr6leo 

a los japoneses 

.Eran aliados de la Gran Bretaña 

.Dio orden de producir aviones, tanques 

aMetralladoras; barcos; <icorazados. 

to de amistad -, • Atac6 a la URSS 

.!. RUIJSlJ'VClt y 

C'hurchill 

113.:'!uchos paises 

f .!iliados 

16. Japón 

1 
1 

'14.Alemania e 

primer ministro 
inglés 

¡ lt•li• ! 

lt&.c.isi toda LatlJ· .. 

nuamérina j 
. ' 

Se reunieron ~n un barco y f lrmaron 
la Carta del Atl!ntico 

.Firma.ron la carta del Atlántico 

.Atac6 Pearl Harbar 

.Obligaron a E.U a entrar a la guerra 

.Declararon la guerra a Estados Unidoa 

Entr6 a la guerra del lada de los 

aliados 

RFLl.CTO'f A-P 

Gran Bretc1ña 

URSS 

pa!ses del 

mundo 

Roasevelt 

Churchill 

Estadas 
Un°idos 

Japón 

aliados 

Fll'lr'TOtf 

l\UX. 

AH 

H 

COOP. 

AH 

COOP. 

AUX. 

('\9.,TE'f'TtJnc; 

Preparar a su paf.a para 

la guerra 

nAfCl.C'lC'\'4 ~~P/TE"tPORJ 

julio 1944 

Diciembre 1941 

.. .... 
U1 
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T•IC:TqTJM"".~TO DE' ,~,r .. tsts 

1. ft"'Rlmr¡•nc: 

~2º ) =q=~~~r-::-----,----OQJCa.r.Tn"' t~P/T!!~PORa. 

L·tr-¡;p"C"•'"'C' 

¡ 
Rntrc: oTJ! nri;;F\lP"'Ñ' 11:ta.cTn~ A-P 0!1,T~'l'TVO<; i:-n~rro~ 

1&. Los pUt.•blos; .Sufrieron bombardeos y ataques 

.Perdieron ciudades enteras 

17 N Gaulle 

l 
\ qu<! estaban oc.!!_ 

• p3dos por pa i;;e 
1 
! del Eje 

! 

.Mostraron una gran capacidad de resis
tir los horrores de la guerra 

,Organizaron guerrillas o ejércitos da 

resistencia 
.Trataron de liberarse 

general francés 1 .se neg6 a obedecer a1 alto mando del 
ejército francb que se habh rendida 
al enemigo 

.Dirig16 la lucha da resiatencia en 

Franela 

.Gan6 el respeto de sus compatriotas 

.Fue electo presidente de su pa1s 

111.H<to T:.c tunq lideres de gue-
• ~ <o<U~"'M 1 y Tito rrillas · • Pudieron formar gobiernos so~ialista 

I.?. Roosevelt Uniflcaron hábilmente los esfuerzos 
t'hurchi 11 1 de los aliados acelerando el avance 

de sus ej6rcitos 

!'). :.os aviones i aiiados 1. Bombardearon constantemente las 

ciudades alemanas. 1 

Eje y· aliados 

paises del Ejel 

Alto mando 

p'!.!.ebla ~rancés 

China-Yugog 
1avla 

1 

E.U, Inglaterra) 

Gran Bretaña 1 

D.A 

AH 

H 1 

H 1 

HAND. 

Atacar a los invasores y de. 

trtJir los edl!icioa ocupado 

por el ej6rcito. 

Europa f este-sureste 
de Asia 

f Al ter•lnar la guarro. 

1 1944 

"' A 

"' 
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T,IC">TQTJ"f'F'.~TQ DF \-:\T.!STS 

,:!..n:1:!:'"-n· I 1 1 2• GUF.t.:RA MUNDHL 

; 
• JI - p 

¡.!U.~.1rCO:i y 

! .lviones 

' ;Ji.Los rusos 
1 -

1 

i 
1 
1 
'&. Jap6n 

i 

1 
1 

1 

1 

9. Estados Unldo1 

6. J.ip6n 

1 
1 

J\"T"R1q'.ITOC: Pnt.rc: QIJ! Oi'C:!''fP~Ñ .. 

norteamericanos 1 • Iban rescatando a los pa(ses ocupados 

por lo• japoneses 

• Expulsaron a loa alemanes de su terri

torio 

.ocuparon los palsea de Europa oriental 

.Reslst16 unos aftas mh 

Lanz6 una bomba at6mlca en Hiroahima 

y diaa deapu6s otra en Nagasakl 

.se rind16 

R!t.l.CTntf A.-P ~lt"'l"Tn .. 1 

Estados Unldosl HAHO. 

Alemanes 

japoneses 

japoneses 
aUadoa 

Estados Unido 

H 

AH 

H 

o.• 

n9.tF."'111nc; fUITCl.r:tn-.r tsPn~"'lPORJ. 

l
iLa guerra termin6 en E• 

ropa el B de mayo 1945 

En Asia 

6 de agosto 1945 

15 de agosto de 1945 

N 
~ 
-.! 
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Tt4<:Ti;inwi::,,.¡ro OF ,_,,,~ISTS 

PE•ºEP.:...:Ts: I 1 \ IMPOSJCION'. DE FORMAS DE GOBIERNO 

' - " 
' ¡:. Alt?m.1nia 

i 
! : . La poblaci6n 
1 
1 

)i.,..RT'R1'Tnc:: Pntrc:: Qlli; nrc::r'ips:fh, 

Se organlz6 como Repúblic-3 

Perdi6 mucha gente y también parte 
de su territorio 

• Pag6 gastos de guerra 

. Viv!a en phimas condiciones 

• Se dejaron guhr por l{derea extre

mistas y demagogos. 

·.• .. \j..ilf.:l Hitler. como Mussolini \.Pensaba que lo único importante~ 

el Estado 

¡ 
1 
1 

2. La poblaci6n 

J. Hitler y su 
r.u·tido 

14. Esct'i tares, ari.. 

1 
tistas,maestros 
ciend!icos 

1 s. ouienes no 

abandonaron e1l 
pah \ 

con diflcursos 
entusiastas y 
patri6t.icos 

.form6 grupos cuyos miembros se distin
guian por su camisa cat.6 y su lema 

Ale11>anh despierta! 

• Atrajo a verdaderas m.iltitudes 

• Vot6 por Hitler 

• Decidle.ron acabar con las p~raonas o 

grupos que no concordaban con sus 
idea;s 

.Disolvieron sindicatos y Partidos 

.Controlaron todas las actividades 

.Decidieron uUr de Alemanh 

• Fueron llevados • campos de concen
traci6n. 

'R~L1'CTOll A-P 

palset ganadoce 
en la guerra 

líderes 

pueblo alemSn 

Hitler 

pueblo 

gobierno 

gobierno 

s:'Tl"JrTOll 

O.A 

O.A 

tH 

/.lAOX. 

AH 

o.A 

O.A 

09,TE'J'TVO~ .. . 

Ansiaban sallr de su 91.; 
tuaci6h 

Mejorar la dtuacl6n de 

Alelllanla 

Para trabajar aln aufrlr · 

per•ecuclones 

t1~Jc:-r.tn-.r ~sPn~~PORA' 

ll1Dp'u6a de la primera 

guerra mundial 

1933 

.,;, . ,,.. 
ID 
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¡ . . lt.. !.o:. nazis 

- Los jud!os 

Afirmaban que los alemanes eran 

superiores; que no deblan me%clarse 

con pueblos inferiores como negros 

judtos o ·indios 

Culparon a loa judlos de loa males c. 

que autr{a alemania 

Exterminaron a los jud!os 

Fueron per•eguidos, e.ncarcelados y 

asesinados en cámaras de gas. 

judlos 

indios 

negros 

alemanes 

AH 

D.A 

N 
UI 
o 
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r>n·c1:r•"N' , 1 \ J!'IPOSICto~ DE FORMAS DE GOBIERNO 

r ) 
, ,. • r 

'. .!IP.nito 
~1US:>tll Í ni 

:?. ll.alianos 

J. Mussolini 1 
1 

1 
J. Los miembros! 

de ese Partid9 

,\"'Rf'WfnC:- pnu:c: (\Tli:" OF<;f'fS1t'fh, 

• Invent6 una nueva forma de organizar 
a los trabajadores y un nuevo sistema 
po1itico para Italia 

decepcionados f , Scñaban con alcanzar la grandeza de 
la época de los romanos 

fascistas 

.Organh.6 un Partido politico 

.Formó grupos de j6venes uniformadas 
con camisas negras (grupos de combate) 

.creían que la democracia habla causado 
los males de Italia 

.Iapedhn las elecciones poC' medio de 
la fuerza 

::;a~:o 0:0~{!~-1· Se apoderaron del gobierno 

1. ~ussolinl 1

1 

llder del Partl 
do 

, SÓlO l~S importaba la grandeza del 
Estado 

.se hho carga del gobierno 
• Dec1d16 conquistar el reino africano 

de Etiopía 

1 
• Se tli6 a los alemanes 

' 

1 

'""°"'·ISTS 

w:L,CTOt,1 A-P ii'mlC"TOt.1 

pueblo italiano ·H 

EA 

Italianos 

pueblo AH 

Et topes AH 

O~.TE"'T"O<i; 

Alcanzar el objetivo de su 
pueblo 

Obtener las aateria• pr!•á 

que necesitaba eu pala •• 

n~tC-r.Tn""° !SP/TEt.IJPORI. 

Italia 

Despu'• de la pri111er. 

guerra aundhl 

1935 

.., 
U1 .., 
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, 1.Gran Bretaña ,. potencias 
¡ E.U, Alemania navales 
j J.ipón · 
1 1 

J 2. !r.t?erio 

.\ustrohúngaro 1 
1 

l'-
1 
: 
1 

lti¡;t!rlo turco 

1 
1 

: 4. Frolncisco 1 pdncipe here-

i1• 2. :::~~::o Aust,J =~;~,:~ú~~~~~ 
1111ngaro l 

15. ,\lem>nia 

1
6. Rusia,Gran Br~ 

taña y Francia 
1 . 

¡ 7.Los qobiMnos 

i 5. Alemania 

1 

¡ 
.. '""'" ···~ 

POLCC:: Qlli;' nFC::F~P~~' 

.se industrializaron 

.Tenian colonias. 

.Llevaban materias primas de éstas a 
sus pa(ses. 

Gobernaban a checos.serbios y algunos 
italianos. 

.Habla sido muy poderoso pero se debi-
11t6. 

.se independizaron algunas naciones que 
lo formaban 

, Vis i t6 Bosnia 
. Fue asesinado por terroristas serbios 

• Dcclar6 la guerra a Serbia 

.Ap0y6 a Austria-Hungda 

.Consigui6 el apoyo de Turqula,Bulgaria 

.Dispusieron de 12 millones de aoldt.doa 

• Apoyaron a Serbia 
.se aliaron con otros 21 paises 
.Reunieron 40 111Ulones de .soldados 

.Controlaron las d.brieas de sus 
palsea · 

.Jtundi6 barcos norteamericanos 

• Declararon la guerra a Alemania 
.se aliaron con Francia e Inglaterra 

ll~L•CTOll •-P 

colonia.s 

checos y ser
bios 

algunas nacio
nes 

serbios 

serbia 

Austrlahungrla 

otros pa lsea 

otros gobierno 

E.U 

Alemania 

... 11'lrTO~ 1 0;1,TF.'l't••oc; 

AH 1 Deseaba seguir creciendo 
a costa de otros palsea 

>H 

D.> 

O.A 

>ux. 

" 

H 

COOP. PlanHr la producci6n 

>H 

m:i1c•r:Tn" ll:SP/T~"!POR:. 

Finales del s.XIX 

1914 

1917 

N 
U1 ... 
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/ B. E.U. 

! 5. Alemania 

1 <J. Los- represen 

1 

t.antes de los 
paises en 
guerC'a 

¡ 5. Hem•nia 

12. lm~erlo Aus-
1 truhungaro 

1 
JO.Polonia 

11. Wilson 

.Llevaroa a Europa los abastecimientos 
y armas qua su industria producía 

.se r1ndi6 

.se reunieron 

-
.Tuvo que ceder gran parte de au terri
torio y colonias 

• Se le conden6'a pagar lndeianiz.aciones 

.se dlvidi6 en varias repúblicas 

.se constltuy6 en un pala independiente 

presidente 1 .Propuso que todos los pa!ses se 
norteam.(!ricano reunieran 

• con el apoyo de los europeos for116 
la !ociodad de Naciones 

europeos 

E.U 

pueblos at"ec-
ta dos 

P:ª !aes vencido 

Austrla.Hungr!l 
yugoslavia 
Checoslovaquia 

todos los 
paises 

t'Tl~r.TO"I 

H 

D.A. 

COOP. 

D.A 

1 

D.A 

H 

n9.JE'!'T'10c; .. , . 

Para tirmar un Tratado de 

••• 

Cubrir lo• daftos de guerrl 
a loa pdH• que la hablan 
vencido .. 

D111cutir lo• proble1111.• y 
evitar la• guerras •• . 

f 11AfCo\r.TO-.r !SP/Ttt.fPORo\' 

1 

noviembre 1918 

Venalles 1919 

N 
'U1 
U1 
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Después da aplicar la técnica da análisis, •• procedió a 

concentrar los datos en una serie de cuadros. 

Se elaboró una tabla de doble entrada donde s.trala110s el 

n~mero de cuadro <an~lisisl1 la cantidad de A-P que partici~an en 

el relato y la categorla correspondiente a cada uno de ellos 

marcada con un asterisco. Se obtuvo el n~mero de personajes por 

cada referente y luego la cantidad global 

Posteriormente se hizo un~ clasificación global de los 

atributos que se asignan a los actores personaje. Dicho cuadro 

esta dividido en tres partes que indican las caracteristicas 

fisicas, sociales e intelectuales de los A-P, 

La siguiente tabla se~ala los medios de que se valieron los 

Personajes para conseguir sus objetivos. Esta contiene 1 

• Los ntlmeros de los análisis en qua. sa expresan las pautas de 

CO•POrtamiento 

• El personaje del qua se está hablando 

* Las pautas de comPQrtamiento y los objetivos que motivaron a 

cada A-P 

Respecto a los sociogramas se realiz6 la interpretación de 

cada uno da ellos, manteniéndose agrupados en su cate9oria 

correspondiente. 
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CUADRO NO.A-P 

1 9 

2 4 

3 8 

4 8. 

5 13 

6 5 

7 4 

8 4 

9 8 

10 4 

11 7 

12 3 

13 4 

14 5 

15 2 

16 1 

17 3 

18 5 

R E F E R E N T E 

ABUSO DE PODER ·LIBERTAD JUSTiCIA Y PAZ SOCIA~· 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

AVANCE CIENTIFICO 

* 
* 
* 

N 
UI 
CD 



CUADRO NO.A-P 

19 4 

20 4 

21 7 

22 16• 

23 7 

24 7 
··' 25 4 

26 9 

27 13 

28 4 

29 5 

30 12 

31 5 

32 9 

33 7 

34 11 

35 9 

36 8 

ABUSO DE PODER 

* 
* 
* 
* 

* 

REFERENTE 

LIBERTAD JUSTICIA Y PAZ SOCIAL 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

AVANCE CIENTIFICO 

N 
UI 
ID 



R E F E R E N T E 

CUADRO NO.A-P ABUSO DE PODER LIBERTAD JUSTICIA Y PAZ SOCIAL AVANCE CIENTIFICO 

37 

38 

39 

40 

21 

7 

3 

11 

NUMERO TOTAL DE 

A-P POR REFERENTE 

TOTAL DE ACTORES 

PERSONAJE 

* 
* 
* 
• 

81 124 49 26 

280 
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FUERTE 

FI SICOS ACTIVA 

JOVEN 

DEBIL 

INJUSTA 

so CIALES REPRESIVO 

ABSOLUTISTA 

FIEL 
MILITAR 

ESCLAVOS 

INSTRUIDA 
INT ELECTUALES PRAN MATEMATI-

A T R I B U T O S 

EXPLOTADO SENCILLO IDEALISTA LIBRES 

CORRUPTO IMPORTANTE REBELDE· CARENTE DE • 

DESORGANIZADO MISERABLE GRAN MILITAR DINERO 
ALGUNOS CIUDADANOS- PROGRESISTA Y POLITICO) PODEROSOS 
!MALOS LIBERALES GRAN GENERAL ENTUSIASTAS 

DESCONTENTO POBRES PATRIOTICOS 

VALIENTE ORGANIZADOR 1 DECEPCIONADC 
ADMIRADO LIDER FASCISTAS 

IDEAS Y CONOCIMIENTOS DE IMPORTANCIA 
INTELIGENTE Y PACIFISTA 

SUPERIORIDAD TECNICA 

y 

s 

N 
en 



AN 'ALIS IS NO.A-P POSICION EN 

EL RELATO 

1 3 MANDATARIO 

8 HER O E 

9 HEROE 

2 1 HEROE 

4 MAND 

3 4 HEROE 

5 COOPERANTE 

5 13 D. A. 

6 4 D. A. 

M E D I O S 

PAUTAS DE 

COMPORTAMIENTO 

BUSQUEDA DE -
APOYO 

ORGANIZACION 

CONSENSO DEL -
PUEBLO 

PROMOCION DE -
REFORMAS 

CONCESION 

ORGANIZACION 
APOYO DE CAM-

PESINOS 

FUERZA 

EMIGRAR 

EMIGRAR 

OBJETIVOS 

MANTENERSE EN EL PODER 

LEVANTARSE CONTRA EL REY 

TERMINAR CON EL GOBIERNO ABSOLUTO 

PARTICIPAREN EL GOBIERNO DE SUS -
PAISES 

DETENER LAS REVOLUCIONES 

LOGRAR LA INDEPENDENCIA · 
ECONOMICA Y MEJORES CONDICIONES -
DE VIDA 

LUCHAR CONTRA EL EJERCITO DE -
BAUTISTA 

HUIR DE LOS NAZIS 

BUSCAR EMPLEO Y MEJORES -
CONDICIONES DE VIDA 

"' (JI 
N 



AN IALISIS NO.A-P POSICION EN 
EL RELATO 

9 5 ANTIHEROE 

10 1 ANTIHEROE 

11 1 HER O E 
5 MANDATARIO 

14 1 HEROE . 
15 1 HEROE 

21 7 HEROE 

22 5 HER O E 

23 3 HER O E 

25 1 HER O E 

M E D I O S 

PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO 

TERRORISMO 

SUPRESION DE -
REFORMAS 

ORGANIZACION 

FUERZA 

REFORMAS -
SOCIALES 

ORGANIZACION 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS OBREROS 

ORGANIZACION 

ORGANIZACION 

INTELIGENCIA 
HUELGAS DE -
HAMBRE/PACIFISMC 

OBJETIVOS 

CAUSAR DAÑOS MATERIALES PARA -
PRESIONAR AL GOBIERNO 

QUERIAN FORMAR UN SOLO GOBIERNO 

~NIFICAR AL PAIS 

~AR TRABAJO A LAS PERSONAS -
INACTIVAS 

~EJORAR LA SITUACION DEL PAIS 

QUE MEXICO SE TRANSFORME 

LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS 

LIBERAR A CHILE 

N 

°' w 



AN ~LISIS NO.A-P POSICION EN 

EL RELATO 

26 3 HEROE 

28 2 ANTIHEROE 

30 1 ANTIHEROE 

9 ANTIHEROE 

32 1 ANTIHEROE 

33 5 ANTIHEROE 

35 8 COOPERANTE 

37 5 ANTIHEROE 

11 ANTIHEROE 

16 HEROE 

38 4 D. A. 

M E D I O S 

PAUTAS .DE 

COMPORTAMIENTO .. 

FORMACION DE -
GPOS.POLITICOS 

DOMINIO 

VIOLENCIA 
DOMINIO 

FUERZA 

FUERZA 

TRAICION 

APOYO 

FUERZA 

ATAQUE 

ORGANIZACION 
RESISTENCIA 

EMIGRAR 

OBJETIVOS 

COMBATIR LA INJUSTICIA DIFUNDIR 
LAS IDEAS ENTRE OBREROS Y -

CAMPESINOS 

OBTENER MATERIAS PRIMAS 

OBTENER VENTAJAS DE CHINA 

OCUPAR DE NUEVO LA PRESIDENCIA 

LOGRAR SU LIBERTAD 

PARA TRABAJAR SIN PERSECUCIONES 

..., 
OI 
A 



REFERENTE 1 

CUADRO 

18 

28 

29 

30 

31 

36 

ABUSO DE PODER 

SOCIOGRAMA <I N T E R P R E T A C I O N) 

Los A-P se manejan en dos relaciones indiferentes 
Un triángulo indica que dos A-P están vinculados
s6lo POrque afectan a un 3o. en forma negativa. 
Además hay miembros de la red organizados en for
ma lineal y de uno de ellos emanan dos relaciones 
distintas: implicación y opción. 

Se muestra la solidaridad entre dos A-P para 
afectar a otro positivamente. Después.con un Cllll 
bio de función el A-P número 2 genera la segunda 
parte de la relación. 

En el diagrama hay un director de estrella <1> 
al cuál se oponen dos AP vinculados par una re
lación solidaria <2 y 3>,éstos afectan a un 3o. 
de forma negativa. A éste se apone otro igual 
con dos H como miembros. 

Hay cinco A-P aislados; 4 son antihéroes. La -
relación es abierta desemboca en un A-P estre-
1 la que es un destinatario de la acción de 4 
antihéroes • Ese D.A.es quien lleva el peso del 
relato. 

Los cinc:o A-P están vinculados pero el principal 
es el número 3 del cual emanan dos destinatarios 
de la acción: con uno de ellos, la relación es 
positiva y con el otro negativa se 111anejan dos 
relaciones solidarias y en este caso la eposici6n 
del antihéroe no corresponde directamente al 
héroe, sino que ataca a un D.A. 

Hay un director estrella que genera el relato. 
De él emanan relaciones positivas y negativas con 
los destinatarios de la acción. No sa 111anE1jan re
laciones solidarias. Lo que se encuentra es el -
cambio de función de un mismo A-P. 
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37 

38 

39 

40 

Son tres diagramas independientes.Cada uno ... neja 
propios A-P lo cual no evita que sean coMunes. El 
primero marca una relación lineal H-AH intercala
dos.Se manejan implicaciones y oposiciones.Hay un 
A-P que emite relaciones y a la vez es atraido 
los demás actores <A-P No.5). En el segl.G"ldo 
esque•a se manejan relaciones solidarias. 
Los actores personaje están vinculados p0r medio 
de uno que es espectador del acontecer (A-P No.9) 
correspondiente a E.U. La funci6n de éste cambia 
a héroe en el desenlace del relato. El tercer es
quema es un mismo A-P con cambio de función. Por 
otra parte,cinco actores quedan como satélites • 
Tr'111s d,. oallos son héroas y dos antihéroes.En esta 
relato se maneja mayor námero de implicaciones 
que de aposiciones. 
Lo anterior indica que le dan más peso a los 
efectos que a las causas.5 A-P quedan aislados. 

Adolfo Hitler es quien lleva el papel central del 
relato. E111Pieza como héroe y cambia a antihéroe 
Hay relaciones solidarias y una oposición. Es 
una relación abierta. 

Se maneja unidad entre Mussolini y su pueblo .Hay 
una implicación y también un cambio de función.El 
A-P Mussolini pasa de héroe a antihéroe al 
finalizar el relato. 

Hay un diagrama en forma lineal. conectado por 
relaciones solidarias y cambios de función. Este 
vincula con los demás A-P mediante una aposici6n 
de la cual se forma un triángulo entre dos h~roes 
y un destinatario de la acción ( relación 
negativa> El D.A es Alemania quien sale 
perjudicada en el desarrollo del relato.Tres 
actores personaje quedan como satélites :1 héroeJ 
un antihéroe y otro D.A El peso del relato está -
en el triángulo que se forma.Allí se podría 
resumir el relato de la Primera Guerra Mundial. 
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REFERENTE 2 

CUADRO 

1 

3 

19 

20 

LIBERTAD 

SOCIOGRAMA < I N T E R P R E T A C I O N > 

El diagrama presenta a dos A-P con la función de 
estrellas en el relato (organización 
social \ parlamento porque a través de ellos se 
vinculan todos los A-P. Se maneja de forma 
simátrica las relaciones de oposición y de 
unidad. No hay A-P satélites. 

El sociograma muestra dos esquemas que indican 
los momentos del relato. El primero de ellos es 
una relación solidaria que da paso al cambio de 
función de uno de los A-P <Cuba)pasa de H·A D.A 
por la independencia. La segunda parte indica 
que un H es la estrella del relato CFidel 
Castro) enfrenta la oposición de un a AH CE.U.) 
Castro cuenta con un cooperante y la relación 
solidaria que establece es Para favorecer a 
otros A-P que son los D.A. Entre estos cuatro 
personajes se establece una relación cerrada de 
unidad. 

Un cooperante (pueblo chileno) es el que da 
inicio al relato. Se conecta en relación 
solidaria con el H <Salvador Allende). Este 
tiene un oponente AH (empresas extranjeras). 
ambos se relacionan con un tercer personaje D.A 
Como el H lo afecta lo negativamente, el D.A 
establece una relaci6n de unidad con el AH de 
esta manera H-AH-D.A establecen una relaci6n 
cerrada. 

En el esquema se observan dos relaciones 
aisladas. El tri~ngulo marca una oposici6n pero 
en este caso no es la de H-AH, sino la de AH 
vs. AUX. Aquí el D.A apoya al AUX. Por otra 
parte el H sólo actua afectando positivamente 
al P.A. 
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REFERENTE 2 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

LIBERTAD 

SOCIOGRAMA < I N T E R P R E T A C I O N l 

El director de estrella es un A-P que callbia de 
función : empieza como AUX. y posteriormente es 
AH .Una constante relación de OPOSici6n es la qua 
va a generar un triéfngulo con los restantes A-P 
cuyo vínculo define la existencia de un H. 

Se dan tres diagramas separados • El primero -
marca una oposici6n H-MAND. <Hidalgo-Allende) 
El 2o. muestra un A-P estrella con el cual ocho 
personajes se ralacionan1 dos de ellas son 
relaciones solidarias y a los demás les delega 
responsabilidades <Hl El tercero es una 
relaci6n lineal por una lado solidaria y por otra 
i1DPlicativa. Dos A-P quedan aislados. 

Todos los A-P 
principalmente en 
de dependencia. 
principal. 

del relato están conectados 
relación lineal y en relación 

No se distingYa un relato 

Dos diagramas separados 1 un triángulo que 
vincula a dos D.A.con un AH y otro esquema donde 
se raaneja oposiciOn H vs. AH • 

El vínculo de dos A-P afectan a un tercero • 
Un solo personaje queda aislado y 
curiosamente es el A-P que inici6 el relato co•o 
H <Gandhil. 

Dos diagrrunas separados • En uno de ellos la 
acción se inicia par un ESPECTADOR DEL ACONTECER. 
Relacionado solidariwaente con un H < partido -
trabajadores l. Se manejan relaciones de 
dependencia .Un A-P queda aislado. 
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REFERENTE 2 

CUADRO 

27 

32 

33 

34 

LIBERTAD 

SOCJ:OGRAMA <I N T E R P R E T A C I O NI 

Es una cadena larga en la cual al principio 
se forma un triángulo donde el peso recae en 4M' 
sólo A-P. Dicha presidn implica la presencia d9 
un H al cual se opone un AH. Con -ta nueva 
oposicidn·continua el relato que final11Utnte 
desemboca en una relaci6n cerrada, donde dos de 
los cuatro A-P son H. Hay una sim•tr{a entr• 
relaciones solidarias y de oposición. 

No hay ninguna relacidn 
oposición H-AH como una 
Ihos A-P figuran como 
(Madero y Carranza). 

cerrada. Sa maneja la 
relación causa - efecto 
personajes centrales 

Es una relaci6n lineal que presenta 
entre unidad y oposición. 

si .... tría 

Son dos diagramas sin conexi6n entre ellos. 
Ambos presentan unión - implicacidn 4tntre sus 
elementos. 

Predominio de relaciones solidarias 
principalmente H con H • El punto de enlace en 
el relato es el A-P 6 (Congreso de E.U.) 
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REFERENTE 3 

CUADRO 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

270 

JUSTICIA Y PAZ SOCIAL 

SOCIOGRAMA ( I N T E R P R E T A C I O N ) ' 

Un A-P da unidad a los d.más. El recibe la 
aposici6n de un Mandatario y da ofsta emanan 
dos relaciones que afectan da for111a positiva 
y negativa a dos D.A distintos. 

Se da una- relación lineal donde un A-P es el 
que genera la relaci6n en su totalidad. L a 
oposición que se maneja as la de !'léxico 
contra sus problemas. 

El A-P México es la estrella del relato. De 
él emanan relaciones positivas y negativas 
con dos D.A. 

Tres trios aislados donda cada uno se manaja 
con independencia de los dem~s. porque cada 
uno tiene su propia estrella < personajes 
principales} 

Son dos relaciones de dependencia 
entre sí, donde los H cumplan 
central. 

aislados 
el papel 

Se muestra una paraja de A-P aislada ele los 
dem~s. Los restantes forman un semic:uadro 
El diagrama concluye con una aposición entra 
un H y un AUX. 

El diagrama es una relacicSn lineal donde el 
H es quien otorga un premio a los judíos. 

Se establecen dos relacionas solidarias. 
vinculados por un tercer personaje que es la 
estrella del relato. 



REFERENTE 3 

CUAORO 

14 

15 

16 

17 

JUSTXCXA V PAZ SOCIAL 

SOCIOGIRAMA < I N T E R P R E T A C X O N ) 

Es una relaci6n lineal solidaria donde 
maneja una dependencia que origina 
oposición con el AH del relato. 

El diagrama indica un solo A-P aislado • 
contexto, ni ayudantes u oponentes. 
~nicamente se presenta conto un personaja 
fue benefactor de los trabajadores. 
función obviamente la de H. 

se 
una 

sin 
El 

que 
Su 

Se maneja un sólo A-P durante el relato. 
Este cumple diversos roles que lo enmarcan en 
funciones distintas : H. AH y D.A. 

Se maneja una relaci6n de unidad y por medio 
de una implicación, un mismo actor personaje 
cambia varias veces de función, termina 
finalmente como AUXILIAR. 
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AVANCE CIENTIFICO V TECNOLOGICO 

SOCIOGRAMA < I N T E R P R E T A C I O N ) 

Hay una pareja cuva relaci6n con los denlás 
A-P· .es inexistente. Ambos actores son 
espectadores del acontecer. Los seis A-P 
restantes. aparte de estar aislados con la 
relación anterior. est4n dftsconectados 
entre sí. La característica de .ste relato 
es que los seia A-P tienen la función de H 

Se muestran tres dia~ramas separados. Dos 
de ellos forn~n estrellas donde se 
vinculan los A-P solidariamente con su 
respectivo director. El director tiene la 
función de COOP. y los demás son H. En · el 
otro esquema. el director de estrella es un 
H. establece relaci6n solidaria con otros H 
y un AUX. Finalmente hay una pareja aislada 
de los demás. No se distingue un relato 
principal. 

Todos los actores se relacionan por medio 
de l.W)8 estrella, cuya función es ser un 
auxiliar. Hay una relación de unidad y una 
de oposición. 



Después de haber reunido la informaci6n obt•nida, nos dimos • 

al tarea de articular el discurso de la SEP < los objetivos que 

intenta conseguir mediante el uso del libro da texto en ia 

materia de ciencias sociales> con los atributos encontrados en •l 

libro después de aplicar •l analisis d• los actor••· 

El cuadro donde manejamos estos datos se divide en tres 

columnas: la primera contiene los objetivos que la SEP pretende 

la segunda indica que transmite el libro da texto a 

traves de sus mensajes. La t•rcera sa~ala si ambos discursos son 

congruentes o no. 
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Finalmente, se hizo una relación de los valores que se des•an 

transmitir con los que fueron encontrados en el anélisis del 

libro de texto. Asimis•o se identificaron las normas qu• son 

rechazadas por e 1 mediador, pu•• éstas no tuvi•ron 

correspondencia con el discurso de la instituci6n. 

El objetivo principal de la te$is • s concr•tizar el mod•lo 

de orden bajo el cual se organiza la informaci6n •n •l libro d• 

texto~ Por lo tanto, los obj•tivos indicados •n cada cat•gorta, 

tuvieron que agruparse de acuerdo n sus caract•risticas, D• •sta 

manera ,todos los elementos analizados del libro, 

vincularse en •squemas uno por cada cat•goria ) 



cuyo eje principal es el referente Ya que de él se desprenden los 

objetivos que persiguen determinados actores personaje, quienes 

gracias a sus atributos, hacen eficaces los medios que utilizan. 

E11 los esquemas finales se encontró que a pesar de la 

notoria desigualdad en la exterosión de los temas, la forma en que 

se relacionan los datos de referencia es constante; por lo tanto 

esa representación gr~fica es un modelo mediacional. 
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DISCURSO PEDAGOGICO 
SEP 

l. Se busca la formaci6n integral de 
niño que le permita tener una 
conciencia crítica y convertirse 
en agente de su propio desarrollo. 

2. Asimilar, enriquecer y transmitir 
su cultura respetando otras 

manifestaciones culturales. 

3. Integrarse a la familia, escuela 
sociedad. 

ATRIBUTOS DEL LIBRO 

l. Durante todo el libro se propone 
un modelo en el cual los roles 
centrales los llevan·ciertos AP 

con determinados atributos. 

2. Parte de la idea de que.cada 
sociedad debe transmitir su patri 

monio cultural: conocimientos. 
Por lo tanto es i11portante que el 
niño no ignore la inf ormaci6n 
concerniente a las hazañas de los 
héroes o la función de las Insti
tuciones, porque su relevancia 
ori116 a incluirlas en el texto. 

3. Se promueve la organización y el 
apoyo coao pauta para lograr 
11etas. 

ES CONGRUEHTE 

NO 

NO 

SI 

"' ..,¡ 
111 



DISCURSO PEDAGQGICO 
SEP 

ATRIBUTOS DEL LIBRO ES CONGRIJEHTE 

4. Combatir la ignorancia y todo tipo 1 4. Lucha constante de los AP contral SI 

de injusticia , dogmatismo y las injusticias sociales. 

prejuicio. 

5. Comprender que las posibilidades 
de aprendizaje y creaci6n no 

están condicionados por el hecho 

de ser hombre o mujer. 

6. Considerar igualmente,valioso el 

Trabajo físico y el intelectual 

5. En el libro se menciona a la 
mujer como A-P pero solo como 

destinatario de la acción 
de otros actores personaje 
(fundamentalmente líderes 

6. El modelo de orden que presenta 

el L.T. maneja como· lider a 

preparaci6n aquéllos con 
(intelectuales) y señala como 

ayudantes o destinatarios a los 

A-P que realizan las actividades 
sugeridas por el líder. 

NO 

NO 

llJ 
..,¡ 
OI 



DISCURSO PEDAGOGICO 
SEP 

7. Conocer la situación de México 
como resultado de los diversos 
procesos nacionales e internacio
nales que le han dado origen. 

B. Conocer y apreciar los valores 
nacionales para afirmar su amor 
a la patria. 

ATRIBUTOS DEL LIBRO 

7. Se exponen los conflictos sociales 
de una forma mecánica :descontento 
reforma.El pueblo es el priaero en 
sentir descontento y los gobernan
tes lo mitigan con reformas socia
les. 

e. Valores y normas a seguir 

propuestas en el libro texto. 

ES CONGRUENTE 

NO 

SI 

N 
...,¡ 
...,¡ 



DISCURSO PEDAGOGICO 
SEP 

ATRIBUTOS DEL LIBRO 

So1idarida~ ~poyo 

Cooperaci6 Organizaci6n 

To1erancia 

1os derechos obrero 

Justici....- < ~ Ke 

Ayuda _,.,.,,~ __.,....- := ~ 
CU1to Inte1igencia 

acif ismo Bienestar 

~ ·--- -- >-~ormaci6n de gpos.po1íticos 

Democraci~ ducaci6n 

Fuerza 
Emigraci6n 
Dominio 

RECHAZADOS 

Traici6n 
Terrorismo 
Vioiencia 

N 
...i 
Cll 
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REFERENTE 

OBJETIVOS 

A-P RELATADOS 

ATRIBUTOS 

MEDIOS QUE 
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OBSTACULOS QUE SE PRESENTARON 

Al iniciar mi proyecto de tesis, el libro de texto gratuito 

se seguia utilizando en las escuelas primarias sin que este hecho 

representara un motivo de preocupación. Sin embargo, después da 

haberla registrado empezat·ot' a suro;ir pol•micas respecto • lo• 

contei'lidos. la utilidad Y el beneficio de los libros de texto 

gratuito. Este c0tnentario lo hago porque cuando se elige como 

objeto de estudio un elemento fuertemente vinculado con el 

sistema social, no pueden controlarse todas las variables. POr lo 

que se esta expuesto a los cambios que pueden presentarse y 

alterar de una u otra forma el planteamiento inicial. 

En concreto podemos decir que el desarrollo de esta tesis si 

se vio afectado, no sólo por la rapidez con que se intentó 

implementar cambios en los libros, sino también por el hermetismo 

encontrado en la Secretaria de Educación Publica para 

proporcionar información. 

Ambas circunstancias limitaron el trabajo. sin embargo, los datos 

que hasta entonces .se hablan obtenido, se reforzaron con los 

comentarios de personas conocedoras del sistema educativo que en 

mesas redondas, entrevistas de radio y articules de fondo, dieron 

a conocer datos interesantes que fueron de utilidad en la 

presente investigaci6t1. 



e o N e L u s I o N E s 

El libro de texto es una estructura material que existe porque 

hay equipos humanos dedicados a su elaboración. ~stos se encuentran 

bajo inspección de la Secretaría de Educaci6n P~blica. institucidn 

legítima para impartir la educación en México. 

La SEP como institución persigue determinados fines, implícitos 

en el enfoque o perspectiva que se tiene sobre la educaci6n. As1, 

aunque el gruPo especializado para formar el libro de texto sea 

heterogéneo < distintas profesiones e institutos) se encuentran 

enlazados por los lineamientos que la SEP considera adecuados para 

editar un material tan importante como el libro de texto gratuito: 

POLITICA EDUCATIVA. 

La instituci6n educativa, procura conseguir que el significado 

que se desprende del texto y la imagen en los libros de texto, remita 

a un esquema significativo coherente a los fines del sistema 

educativo. 

La información se presenta por medio de narraciones de los 

sucesos históricos pasados. En ellos se destaca la intervención de 

algunos personajes que han tenido un papel relevante en el desarrollo 

de las sociedades, justificando de esta manera. la trascendencia que 

debe tener para el presente de los lectores a quiene va dirigido: 

ni~os entre 12 y 14 años de edad. 
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Lo anterior manifiesta la concepción histórica de la que parta el 

mediador para estructurar sus relatos, Y ésta es que la Historia es 

producto de las acciones de hombres con inteligencia, capacidad Y 

poder de convocatoria <atributos exPresados abiertamente en el libro> 

que han trabajado para el bien com~n. Asii- la Historia que se 

presenta al niño de primaria de sexto año es fundamentalmente una 

Historia de lideres. 

Esta afirmación nos lleva a plantear ~qué papel juega la parte 

restante de la sociedad de la que se habla? 

Si bien es cierto que se menciona a ésta como un grupo formado 

por una diversidad de seres humanos, en el texto se presenta una 

división entre los personajes de ciertas características y además 

;i,ptos para cumplir una tarea o función específica, y otros con 

quiénes se les relaciona.pero sólo con un vínculo de dependencia. De 

esta manera se postula que la población s6lo es destinataria de 

acciones que ejecutan los personajes lideres sean estas positivas o 

negativas. 

En el análisis se identificaron un total de 280 actores personaje 

quienes desarrollaron 642 roles. 

A nivel global, el mayor namero A-P se encuentra en la categoría 

ndmero 2 que hace referencia a la LIBERTAD. De un total de 280 A-P, 

124 se manejaron en el libro de texto para señalar la importancia que 

se da a la unidad de lideres y pueblos en la obtención de sus 

objetivos. 



286 

La cifra anterior corresponde a un 44.28r. del total de A-P 

indicados dentro de las cuatro categorías seleccionadas. Con esto se 

observa que el énfasis de las ciencias sociales se pone en el 

~Q<::imhat,to d• los conflictos 

libertad. 

entre los pueblos para obtener su 

A pesar de que se menciona en reiteradas ocasiones la palabra 

libertad vinculada con revolución, democracia, justicia ••• La 

concepción que de estas 

!='aF\;.i@r1€1€l €1€! "'"''ª le. lib•rt•d es 

ideas presenta 

un derecho 

el libro de texto, es 

innegable a todo ser 

humano Y que por lo tanto, éste debe luchar para obtenerlo. Sin 

embargo propone que la mejor manera de asegurar 

organización y preparación. 

su beneficio es la 

Para llegar a esta premisa en el libro de texto se van 

conjuntando los conflictos sociales, que sin excepción han tenido los 

pueblos, pero se expresa que éstos han sido causados ~nicamente por 

una organización social injusta ( distribución desigual de bienes), 

dejando de lado el aspecto político que cada movimiento ha tenido 

consigo. 

La lógica que sigue el texto es presentar un abanico de 

movimientos sociales: los que persiguen la libertad de un pueblo son 

catalogados como justos e indispensables ( en su momento>; mientras 

que hay un rechazo manifiesto por aquéllos que han buscado satisfacer 

su ambición personal a costa de los demás. Asi tenemos que despu~s de 

señalar las formas en que los pueblos han obtenido su independencia, 
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el libro de texto excluye la violencia como solucidn a 1015 probl.-as 

que se dan en el país por que asegura que muchos de los movimientos 

armados no han servido más que para causar problemas posteriores. 

Como causa de los m'ovimientos sociales en el libro se maneja el 

ABUSO DE PODER, la categoría que ocupa el segundo lugar en el mayor 

nómero de A-P utilizados. 

Aquí son 81 A-P los que participan en el recuento del dominio que 

continuamente han sufrido los países considerados d~biles. En esta 

categoría se alude a la oposición que hay entre los A-P (fuertes-

debiles; ricos-miserables). El 28.92Y. de A-P se maneja en este rubro. 

Para reforzar lo que se mencionó respecto a los beneficios de los 

movimientos sociales, en la categoría 3 JUSTICIA V PAZ SOCIAL tenemos 

que s6lo 49 fueron los A-P que se manejaron para exponer temas como 

las reformas pol{ticas~ seguridad política, organización de los 

trabajadores ••• Lo cual sirve para reafirmar la postura que presenta 

el libro de texto en cuanto a los cambios que ocurren después de un 

movi•iento social. Asi sólo el 17.5X de A-P se enmarca en esta 

categoría. 

En lo referente al AVANCE CIENTIFICO V TECNOLOGICO el namero de 

actores personaje se limita a 26, correspondiente al .92X. Mediante 

la poca utilizaci'ón de personajes se hace hincapié de lo que se 

quiere fomentar con las ciencias sociales: un mayor apego al estudio 

para obtener conocimientos que sean de utilidad al pa!s. 
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L•s pel•bras finales que se encuentran en el libro de texto 

confirmará que el hecho de que se utilicen menos A-P no indica que se 

de menos importancia al aspecto científico-tecnológico, por el 

contrario, es sobre lo qu~ se quiere llamar la atención. 

El mundo actual está cambiando aceleradamente 
y México con él. Los problemas se van haciendo 
más complejos y las soluciones más difíciles 
por tal motivo es importante que nos preparemos 
para el futuro. Hoy los mexicanos tenemos mejo
res oportunidades para educarnos, puesto que 
hay muchas escuelas y carreras profesionales o 
técnicas. Asi tienes que elegir los estudios 
que más te convienen de acuerdo a las necesida
des del pais y con tus gusto e intereses. 

Con base a lo anterior se afirma que un binomio <referentes 1 y 2) 

constituye el eje principal de la narración que difunde el libro de 

texto gratuito. 

Abuso de poder y libertad manejan entre ambos • . .m total de 205 A-P 

que representa el 73.21~ de todos los A-P utilizados. 

Dicho porcentaje está equilibrado con el nGmero de roles 

mediantes los cuales estos A-P participaron en el relato. De los 642 

roles analizados 467 corresponden a ambas referencias, es decir el 

72.73~- de la información transmitida a los niños da cuenta de que el 

abuso de poder y el deseo de libertad van de la mano. 

En el libro de texto las pautas más promovidas son el apoyo y la 

organización,. éstas han sido sustituidas por el concepto de 

solidaridad. 
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Los valores que sei'\alamos como rechazados por parte del mediador, 

son aqu,~llos que no encontraron concordancia con las pautas a seguir 

senaladas explícitamente en el discurso pedagógico de la SEP<PLANES V 

PROGRAMAS DE ESTUDIO/LIBRO .PARA EL MAESTRO>.' 

De esta manera, el libro de texto media entre el ni~o y su 

entorno social, al proporcionarle los conocimientos que han sido 

elaborados por grupos sociales, que retoman algunos de los posibles 

referentes de los que se puede comunicar. Así se transmite una 

realidad reconstruida por los Agentes y Comunicantes) que lleva 

implícita la valoración que los actores sociales atribuyen al SS. 

El trabajo realizado nos permitió identificar que el sistema 

educativo, tiene en su organizaci6n elementos optativos que puede 

sustituir en cualquier momento, sin que afecte el 

general • 

funcionamiento 

Entre los componentes optativos tenemos el no!unero de dependencias 

que están bajo reSPQnsabilidad de la institución educativa. Estas 

pueden adquirir o delegar funciones; pueden surgir o desaparecer, 

para dar a la Secretaría de Educaci6n Pablica una legitimación 

constante. 

Lós planes y programas de estudio, al igual que los valores que 

se desea transmitir, pueden ser un elemento optativo del SE. pues 

mientras s~tenga el control directo de los contenidos , no importa 

sobre qué nuevos aconteceres se les hable a los ni~os siempre y 

cuando la forma en que se haga, siga respondiendo al modelo de orden 
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establecido: En todas sociedades hay héroes y antih~roes y la labor 

del ciudadano, 

gobernantes) 

se limita a cooperar con sus lideres ( entendiéndose 

para que, la mayoría de las veces. se logren los 

objetivos en pro del desarrollo social. 

Respecto a los componentes obligatorios del SE podemos situar en 

primera instancia, al artículo 3o constitucional, que aunque haya 

sido reformado en varias ocasiones. sigue siendo el sustento de las 

acciones que se realizan en materia educativa. Esto indica que el 

artículo 3o será reformado las veces que sean necesarias para evitar 

su desaparición. 

Entre los cambios propuestos a la educación básica, s e encuentra 

la ref'ormulación en los contenidos de los libros de texto gratuito. 

Sin embargo y con base en las reciente polémica que este hecho h a 

despertado, nos aventuramos a decir que • aunque en los nuevos libros 

de texto se incluyan otros referentes más recientes ( como las 

elecciones) la invarianza se encontrará en el modelo de orden bajo el 

cual jerarquicen~ a los Actores personaje y sus respectivas 

acciones. Por lo tanto. los nuevos libros de texto, también s o n 

factibles de analizar bajo la Teoría de la mediación social y 

utilizando el modelo de gesta. 



OBSERVACIONES V SUGERENCIAS 

En el libro se plasma el enroque memorístico de la educación, ya 

que su característica es orrecer al ni~o una gran cantidad de datos; 

es tanta la inrormación que se quiere dar que hay poca preocupacidn 

para relacionarlos congruentemente. 

El mayor numero de roles que se indican en el libro, son 

realizados por los A-P líderes, a quienes se les atribuyen 

determinadas características. 

Se manejan atributos sólo para aquellos A-P que se desea ensalzar 

o reprobar. De los otros no se dice mucho o nada, lo cual impide 

Formarse una idea de cómo se guiaba ese A-P , bajo qué principios. A 

solidarios 

(cooperante, auxiliar, mandatario) con su respectivo líder. 

Por lo tanto es necesario evitar un cargo excesivo de atributos 

y roles en torno a un sólo personaje. Pues en caso extremo, ocurre 

que los relatos quedan como el que analizamos en torno a Lázaro 

Cárdenas (p.193) donde el sociograma Muestra un A-P aislado del mundo 

que lo rodea, no tiene contexto socio-cultural, él sólo es Héroe. 

Hay que se~alar los objetivos que persigue cada A-P para indicar 

el benericio que obtiene al apoyar a otros. Una accidn sólo será 

comprendida si se ubica dentro de un contexto. 

Si se da peso a un sólo personaje es de esperarse que los medios 

a utilizar van a ser extraídos del mismo A-P relevante. Esto 

idea de que es lo que se quiere atacar Y'º destituir 

hábitos a Fomentar. 

contra 

da la 

los 
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Con este código utilizado en el libro de texto, los objetivos 

que se ha planteado la SEP están manejándose de forma inversa: lo que 

se quiere fomentar tiene poco 

información, y lo que se rechaza es de 

el curso. 

utilizando la via de ejemplo. Por esto 

peso en el ordenamientqde la 

lo que m~s se habla durante 

se considera suficiente 

comparar a México con otros países , para afirmar que esos problemas 

por los que otros atraviesan, México o no los tiene o son situaciones 

irrelevantes. 

Esta situación brinda a Alter la idea de que en el SS e:<isten héroes 

que realizan actividades siempre orientadas por el bien com~n. nunca 

por motivos personales, esos aspectos se los dejan a los Antihéroes. 

Finalmente podemos decir que la información del libro ratifica el 

concepto de que la grandeza de los p1..1eblos es obra de todos los 

integrantes pero que CIERTOS HOMBRES imprimen un impulso más vigoroso 

que la generalidad de ellos. Por lo tanto, m~s que propiciar la 

b~squeda de una experiencia social cotidiana, el libro de texto para 

sexto grado se limita a fomentar en el ni~o una admiracidn y culto 

hacia personajes considerados 

historia de los países. 

como los m~s significativos en la 
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