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El objetivo de este trabajo es la realización de la 
imagen de identidad de la Coordinación Nacional de Mu
seos y Exposiciones, para ello es importante el conocimiento 
de la historia nacional ya que una de las funciones principa
les de un museo es el preservar, divulgar y conservar el 
Patrimonio Cultural, Histórico y Natural de la Nación. 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos: 
Esbozos de Identidad, Mestizaje y Sincretismo, Integración 
Nacional, Creación de la Coordinación Nacional de Museos 
y Exposiciones y, por último Imagen de Identidad de la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. 

En el Primer Capítulo me enfocaré en algunos aspec
tos de la Cultura Azteca ya que aparte de ser una de las 
culturas más Importantes y conocidas de nuestro país se 
encontraba ubicada en lo que hoy es la Capital de la 
República Mexicana, sitio en el cual se localizan la mayoría 
de los museos controlados por la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones, situada también en la Capital, y a la 
cual se realizará la imagen de identidad. Por otro lado, se 
escogió esta cultura debido al interés que mostraban en 
general sus habitantes y dirigentes por el aspecto educativo. 
que es uno de los aspectos principales en el desarrollo de 
este trabajo. Por ello hablaremos de la secuencia educativa 
llevada a cabo en la sociedad Azteca y de cómo esta tomó 
parte esencial en la formación de los individuos en cuanto a 
su actitud hacia la sociedad y al Estado, remarcando las 
diferencias sociales que existían dentro de la educación. La 
famllla y la sociedad eran elementos de mucha Importan
cia, y esto se puede comprobar analizando el tipo de edu
cación que se les proporcionaba a los individuos desde su 
nacimiento, hasta la llegada a las Instituciones de educa
ción que hoy llamaríamos públicas, denominadas Tepochcalll 
yCalmecac. El principal núcleo donde se podían mostrar las 



emociones sin ningún riesgo era la familia, en ella la lealtad 
estaba organizada, era ahí donde se conservaban las cos
tumbres, como en la actualidad. A través de su comporta
miento y actitudes diarias vemos que las casas aztecas 
servían de fronteras reales y simbólicas de seguridad y auto
ridad. 

En la secuencia educativa que tenían los aztecas. la 
aceptación de los valores sociales y su aplicación tenían 
mucho que ver con la grandeza de su pueblo. Así se puede 
ver que desde este tiempo la educación era un instrumento 
por el cual los hombres podían conocer la herencia de sus 
antepasados y aplicar dichos conocimientos en la vida 
diaria; viendo a través de la educación el medio por el cual 
el Estado podía formar individuos aptos para sus propios fines 
y de esta forma fomentar lo que se podría llamar un patrio
tismo. 

La educación siempre se ha visto como un medio 
para lograr una posición más elevada,sin embargo. entre los 
aztecas se tendía a perpetuar la distinción de clases socia
les. En ella se podía diferenciar claramente las preferencias 
hacia los nobles cuyos hijos acudían al Calmecac, recibien
do una educaaón especial y ocupando los puestos de 
mayor Importancia dentro de la sociedad que ellos mismos 
manejaban. 

Continuando con el Segundo Capítulo, conocí la 
Influencia que ha tenido la Conquista en la formación de la 
Idea de Nación y su participación en la formación de la 
Identidad Nacional, se dan en ella una serie de contradic
ciones en cuanto a los objetivos que tenían los conquistado
res y los que tenía la corona española. Percibí cómo afectó 
a la Conquista el desarrollo del proceso histórico de las 
civilizaciones prehispánicas, en este caso la Azteca. Al mis-
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mo tiempo, observé los medios por los cuales se amalgaman 
dos culturas totalmente opuestas. Surge entonces la Iglesia 
y el Estado corno formadores de una determinada y especí
fica Conciencia Nacional, dándose un sincretismo religioso, 
el cual influía con mucha magnitud en el proceso de Identi
dad y Nacionalidad, teniendo corno resultado el que es 
considerado por Francisco Piñón. David Brading y Serge 
Gruzinski. en la mesa redonda llevada a cabo el 14 de marzo 
de 1992 llamada 'La Identidad Nacional Mexicana ante el 
tercer milenio', corno el Primer Símbolo Nacional. 

En este tiempo la educación correspondía a los fines 
imperialistas. los cuales convenían al colonizador y aumen
taban la diferencia de las clases sociales; asímismo, la edu
cación dependía de la Iglesia. Por todo esto, se puede decir 
que no existía una Conciencia Nacional, sino una concien
cia dividida. 

Más adelante ví la influencia que tuvo la Compañía 
de Jesús con sus centros intelectuales y educativos en la 
concientizaclón de la ideología criolla, para que estos defi
nieran su Sentimiento Nacional, comenzando a surgir de esta 
manera, el movimiento independentista, el cual se desarro
lló bajo el naciente proyecto de Cultura Nacional. 

En el Tercer Capítulo, Integración Nacional, se anali
zará de la etapa independiente del país hasta los factores 
que dieron origen al movimiento revolucionario. Para ello se 
tendrá que estudiar la influencia que tuvieron en el gobierno 
de la Nueva España las Cortes de Cádiz y la Monarquía de 
Agustín de iturbide, al que se le veía como un signo contrario 
a las ideas liberales de la Independencia. Se explica la forma 
en que fue abolida la Monarquía y el surguimiento del 
régimen republicano con el primer presidente Guadalupe 
Victoria, el cual fue apoyado par antiguos jefes insurgentes. 



Más tarde. el surguimiento de la Constitución de 1824. 
en la que el orden colonial fue modificado y superado con 
el federalismo. También se habla de las disputas dadas entre 
el Federalismo y el Centralismo. entre Masonería Escocesa y 
Yorkina. entre Liberales y Conservadores; la expulsión de los 
espaf1oles en México la cual agravó la situación de 
intranquilidad existente en el país. y posteriormente.se toma
rá en cuenta la participación del General Antonio López de 
Santa Anna en tomo a la situación prevaleciente en el país. 
Mas tarde. se considerarán los resultados de las medidas 
antlclerlcales del Presidente Valentín Gómez Farias. 

El estudio de la dinámica de las luchas ideológicas. 
pofiticas y sociales se encontró en: la Guerra de los Pasteles 
y la Guerra de Texas. las cuales tuvieron como resultado la 
pérdida de una parte importante del T erritorlo Nacional y 
estimularon la Conciencia Nacional. lo cual avivó en todos 
los mexicanos el sentimiento patriótico. Enfatizándose el 
hecho del surgimiento del Himno Nacional. en el cual se 
hablaba de la reciente invasión sufrida en el territorio mexi
cano. Posteriormente. la culminación del proyecto de los 
liberales, que se tradujo a la Constitución de 1857 ,seguida de 
las Leyes de Reforma, las cuales conformaban una respues
ta al desafio de la Iglesia; la intervenslón francesa en la que 
surge como gran figura el General Porfirio Díaz. El Imperio de 
Maximiliano de Habsburgo. que resultó ser liberal y seguiría 
el mismo camino marcado por los Gobiernos Federalistas 
Mexicanos. Resurgulendo tiempo después la República con 
Juárezsobre el efímero Imperio de Maxlmlllano de Habsburgo. 
A continuación se dan a conocer los hechos poírticos y 
sociales de la dictadura del General Porfirio Díaz, en la cual 
el desequlllbrio del crecimiento económico provocó una 
desigualc;lad creciente que fue uno de los motivos funda
mentales para el Inicio de la Revolución Mexicana en 1910, 
principalmente como un movimiento poírtlco, pero poco a 
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poco se iría convirtiendo en movimiento social. que tendría 
como objetivo la transformación de México. ' 

En cada una de estas etapas históricas se habla del 
proceso que ha tenido la educación y como se ha relacio
nado ésta. tanto con las formas de Gobierno existentes, 
como con los objetivos que cada uno de estos Gobiernos ha 
tenido para ella. Se advierte como de acuerdo a cada 
periodo se fue creando un nuevo concepto de educación 
a la cual se le percibía como el futuro de la nueva Nación, 
teniendo como regulador al mismo Gobierno quien en todo 
momento la tomó como un Instrumento para formar ciuda
danos nuevos y como un medio de integración Nacional. 

En el Capítulo Cuarto se mencionará en un inicio. la 
participación que tuvo Don Francisco l. Madero en el triunfo 
del movimiento revolucionario que hizo posible la caída del 
General Porfirio Díaz. Su Gobierno no logró satisfacer las 
necesidades de un país en donde la mayoría de la gente 
estaba en la pobreza. Se tomará en cuenta el gran apoyo 
otorgado al movimiento por las Fuerzas Zapatlstas. Vlllistas y 
por el General Albaro Obregón en el derrocamiento del 
General Victoriano Huerta. 

El General Venustlano Carranza estuvo involucrado 
en el movimiento antlhuertista. Posteriormente las Fuerzas 
Carrancistas. Villistas y Zapatlstas se enfrentaron pofitica y 
mlllartmente resultando triunfantes las últimas. En conse
cuencia, más adelante.se llevó a cabo la elaboración de la 
Constitución de 1917, en la cual se empieza a dar otro 
sentido a la educación en México, pues en la educación se 
planteaba la concepción del Ser Nacional. buscando para 
ello las raíces de la Nacionalidad. 

Posteriormente se verá que Adolfo de la Huerta y 



Plutarco Elias Calles desconocían a Venustiano Carranza 
como Presidente de la República, quedando en su lugar De 
La Huerta. Para el periodo de 1920 a 1924 se inicia el Movi
miento Cultural Revolucionario como acto de Estado, el cual 
estaba a cargo de José Vasconcelos quien participó de 
manera muy importante en la transformación de la educa
ción en México convirtiéndola en un instrumento ideológico 
y en un arma de la Revolución. Por lo que el sentido de 
Nación se empieza a consolidar 'se inicia la construcción de 
la Nación a través de la escuela'. 

Después del Presidente Alvaro Obregón, el General 
Plutarco Elias Calles tomó posesión de la presidencia a 
finales de 1924, permitiendo dentro de su periodo un 
replantamiento en la educación sobre las verdaderas raíces 
de la mexicanidad y la nacionalidad, teniendo como punto 
principal el indigenismo. Se mencionará el problema con
traído por el Gobierno del General Calles con el clero y 
cómo afectó ésta a la enseñanza. Continuando, se tomarán 
en cuenta los aportes al desarrollo de la identidad por parte 
de la tarea educativa dada en los periodos presidenciales 
de Emilio Portes Gil, Pascual Qrf¡z Rubio y Abelardo Rodñguez. 
Llegando de esta manera con el General Laza ro Cardenas; 
cuyo mandato fue decisivo en la historia de México ya que 
se dió el momento culminante de la Revolución. 

En el Gobierno del General Lazaro Cardenas, por 
medio de la enseñanza se pretendía desarrollar una fuerte y 
sólida Nación a través de la Instrucción cívica y el estímulo 
patriótico, creando la 'Escuela Socialista'. Por su puesto, se 
tratará sobre la Expropiación Petrolera y cómo influyó esta 
en el fomento de la Unidad Nacional. Llegando al Quinto 
Capítulo con la fundación del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia en 1939 percibiéndolo como una institución 
educativa para dar impulso al desarrollo moderno del país. 
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Continuando, se realizará una descripción de los ob
jetivos fundamentales de dicho Instituto, en los cuales se les 
da relevancia a los museos y monumentos históricos y artís
ticos como parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
Fundando para la consecución de sus fines la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones en 1988, de la cual 
también se da referencia de sus funciones. Posteriormente 
se hablará de los museos, sus objetivos, funciones y de la 
forma en que estos estan relacionados con la preservación 
del patrimonio y su participación en la Identidad Nacional. 

Así advertí por medio de esta investigación, que la 
existencia de México como Nación es en lo fundamental el 
resultado de una larga historia, con rupturas, progresos y 
retrocesos de los pueblos de México. Por medio del estudio 
de todas las diferentes etapas de la historia y la educación 
observamos que formamos parte de un país que desde su 
origen es pluriculturaly pluriétnico, en el que existen una gran 
cantidad de grupos indígenas, con sus propias culturas, 
dieversos regionalismos, niveles culturales desiguales, dife
rencias en las clases sociales y en las épocas, por lo tanto, 
somos el resultado de una comunidad históricamente 
constituida dentro de un territorio compartido, sin una sólida 
vinculación económica, social y cultural. por lo que esta 
situación no nos permite hablar de una Identidad Nacional 
compartida. 

La Identidad es un proceso que se va dando paulati
namente.se forma día a día; no existe un Patrimonio Cultural 
común, pero todo mexicano está familiarizado con cierta 
parte de éste. En la actualidad, amplios sectores de la 
sociedad mexicana se sostienen de lo único capaz de 
mantenerse vivo 'La cultura de los antepasados'. T enemas la 
experiencia de un pasado prehispánico el cual se exalta en 
numerosas ocaciones a lo largo de nuestra historia, nos 



hemos inspirado en él para mejorar nuestro presente y 
futuro; así se da una legitimación del pasado en la que la 
conciencia de nosotros mismos está Influenciada o hereda
da par éste. De acuerdo con lo anterior y recordando que 
no existe una Identidad Nacional compartida. es que se 
tomarán como base para la realización de la imagen de 
identidad de la Coordinación Nacional de Museos y 
Esxposlclones elementos simbólicos de la cultura Azteca. 

En el sexto capítulo se conocerá la Importancia de la 
religión en la vida de los aztecas. De esta manera. se hablará 
de diversos mitos sobre la aparición de los cuatro soles y 
cuatro tierras anteriores a la época presente; la evolución 
que tuvieron éstos y sobre los cultos hechos al sol y a Ja tierra .. 
Se llegará a la creación de la quinta edad, que es la del sol 
en movimiento y se conocerá su origen hasta llegar al 
momento de la llegada de los aztecas a Tenochtlitlan en 
donde se verá la relación de la fundación de esta ciudad 
con los mitos religiosos. Así, se empezaran a conocer los 
prlnclpaples centros religiosos tales como Tiatelolco y el 
Templo Mayor. enfocándonos en el último; haciendo una 
una descripción de él, en la que surgen símbolos como la 
Mariposa, Serpiente. Caracol y Cruz de Quetzalcoatl, de los 
cuales se da su significado en cuanto a la religión. 

Posteriormente se iniciará la etapa de bocetaje para 
encontrar la imagen de Identidad de la Coordinación Na
cional de Museos y Exposiciones. De esta forma, al haber 
hecho la lnvestl{;Íaclón sobre el.significado de cada uno de 
los elementos simbólicos anteriores se eliglrá solo uno de 
ellos en el cual se profundizará en su lnvestlgacl6n, en base 
a ésta, posteriormente se llevaran a cabo diferentes prue
bas para realizar la lmagen de Identidad de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones. Como resultado de los 
capítulos anteriores se llegará a la Imagen final. Así. lo que 
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restará será la realización de la parte técnica en la cual se 
vigilaran los aspectos de justificación. proporción, color. 
dimensiones. tipografía. etc. 
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CAPITULO 

1 
ESBOZOS DE 
IDENTIDAD 

Dicen que un principio abstracto llamado Ometeotl. 
se engendró a sí mismo y así surgió el principio dual llamado 
Omecihuatl y Ometecutll. señora y señor de la dualidad. 
origen de todas las cosas. Generados de ellos los primeros 
cuatro hijos. se efectuó la multiplicación de los dioses; ·na
cen las deidades. todas ellas en parejas. la reunión de 
opuestos. la complementación".· 1 

La razón de las cosas humanas. naturales y divinas. es 
atribuida por los aztecas a la pareja masculino-femenino. lo 
que engendra y lo que gesta, fuerza creadora de la que 
surge el fruto. el hombre. los hijos divinos y humanos. Este 
modelo se repite en la mitología. en la naturaleza. en la 
organización social y sobre todo en el clan. a la unión de un 
hombre y una mujer. de la cual depende la vida. la multipli
cación, la salud y el imprimirsentido a la vida misma. Inmenso 
ero el respeto por los padres y abuelos. de haí surge la 
obediencia y la gratitud. la seguridad y el orgullo por la 
estirpe. 

A los jóvenes se les enseñaba este modelo para el 
matrimonio. institución cuya responsabilidad es la vida mis
ma. Era mucha la preparación y conocimientos necesarios 
paro llegar al matrimonio. Se les inculcaba constantemente 
la vocación y total disposición de cumplir con todas las 
obligaciones. El nacimiento de un criatura constituía desde 
el primer momento un gran acontecimiento. Con la 
certudumbre de la fecundación se alegraba la familia y la 
incertidumbre del padre que queña trascenderse en un hijo. 
al tenerlo quedaba satisfecha. Al nacer su primogénito eran 
muchos los festejos que se hacían, muchos rituales y actos 
de agradecimiento. La secuencia educativa del hombre y 

l. Dlaz Infante Femando. La Educación de los Aztecas, México. Panommo. 1965. 
pog. 120 
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la mujer. desde que eran lactanles. niños, jovenes y adultos. 
culminaba cuando estaban maduros, concientes. respon
sables, dueños de una forma honesta de vivir. con una 
perfecta ubicación en su clan, en la sociedad y en el 
universo. En toda actividad se les inculcaba el valor de clan 
y de grupo. 

Sabían los padres que si primeramente no sembraban 
en los hijos seguridad y afecto, no serían escuchados ni 
atendidos. gracias a ello se formaba la personalidad del 
niño. por medio de la protección y el cariño. De esta mane
ra, si se lograba stisfacer la necesidad afectiva del niño. éste 
adquiría seguridad. Los consejos del padre eran con firmeza, 
seguridad y afecto, él era el encargado de impartir las 
enseñanzas morales que dictaba la sociedad para bien de 
sí mismo y de la comunidad. En relación a los consejos 
paternos, el padre era visto como un hombre de buen 
corazón, sostén y protección de sus hijos, no solo los criaba 
en el aspecto biológico, sino que su misión principal era 
amonestarlos y enseñarlos a conocerse y gobernarse a sí 
mismos, controlarse y fortalecerse. Distintos eran los conse
jos que se les daban a los hijos, unos morales como ya hemos 
visto y otros en sentido práctico. a fin de que fueran con
gruentes y sus acciones fueran reflejo de su mundo Interior. ·2 

Los niños sabían al observar a sus padres, que el ser 
humano se esforzaba por ser perfecto y que los errores eran 
el camino para llegar a dicha perfección. Los valores eran 
clasificados, ordenados y creaban una serle de leyes para 
que éstas pudieran ponerse en práctica cotidianamente. A 
éste código de leyes tenían acceso desde pequeños y 
conforme era asimilado.se les exigía cumplir con él con todo 

"2. lbld. pog. 44 
•3_ lbld. pog. 89-c¡() 

rigor. De acuerdo a lo que contenía este código se les 
reducia la ración alimenticia para enseñarles a controlar su 
apetito, se les Instruía sobre quehaceres de tipo doméstico. 
el control del fria. del calor y dolor; se les enseñaba el 
cumplimiento de las normas de urbanidad como: la forma 
correcta de caminar, cómo debían hablar, el saludo y el 
vestir adecuados. efe, *3 las cuales tenían como resultado la 
formación de su carácter y personalidad. 

Asimismo, los Huehuetlatoli eran libros escritos por 
viejos sabios, en ellos se-encontraba un infinidad de consejos 
de todo tipo. enfatizando los aspectos de la formación de los 
niños y Jóvenes• 4. con ello ciudaban la imagen individual, la 
interioridad, así como. la función social de cada Individuo 
que tenía mucho que contribuir con la grandeza de su 
pueblo. 

De esta manera, la sociedad. encabezada por los 
padres, se convertía en el juez de todos los actos y cualquier 
falta era castigada, así como. los aciertos eran premiados. 
Sin Importar la clase social a la que pertenecían, el padre era 
quien tenía la obligación de educar a sus hijos. 

Por otra parte, una segunda etapa en el proceso de 
educción se iniciaba con la entrada del joven a los centros 
educativos que hoy llamañamos públicos. La escuela públi
ca era mantenida por el barrio o calpulli y es aquí donde se 
aprendla la milicla, la religión, la moral. la historia y en general 
la ciudadanía y el patriotismo hacia México Tenochtitlan. ·s 
El objeto de la educación era formar individuos aptos para 
la consecusión de los fines estatales. Para los aztecas la 
educación era un medio por el cual se transmitían de gen~ 

•4, !bid. pog. 69--90 
•s. Horcasltas Femando. Lo Organlzocl6n Soclol de los Meldcas vista otTOvés de su 
dio de vida. México. INAJ+SEP. 6 de sep. de 1965. pog.11 
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ración en generación los logros conseguidos por la cultu-
ra."6 · 

De esta manera, se puede ver que educar era el arte 
de hacer poseer a los hombres la gran herencia de sus 
antepasados. y así formar su mentalidad hacia la compren
sión de los valores, enseñarlos a utilizarlos, llevarlos a la 
madurez sensible e intelectual y aproximarlos a su perfeccio
namiento; con el fin de formarlos e incorporarlos 
eficientemente a la vida de la sociedad. 

Por otro lado, en la cultura azteca había dos tipos de 
escuelas o centros de educación: los T epochcalli o casas de 
jovenes, donde se preparaba a la gran mayoría de estos y los 
centros de educación superior llamados Calmecac, donde 
se transmitían los conocimientos más elevados de la cultura 
nahuatl. Existían tambien las llamadas Cuicacalli. casas de 
canto donde se enseñaba a los jovenes canto, danza y 
música. 

En su mayoría los señores principales y gente noble 
ofrecían a sus hijos al Calmecac, establecimiento donde 
recibían una educación especial. muy distinta a la que se 
impartía a los jovenes pertenecientes al común del pueblo; 
la cual tenía por objeto preparar funcionarios para los pues
tos civiles, militares y sacerdotales. •7 

0 6. Díaz Infante Femando, La Educación de los Aztecas, México. Panorama. 1985. 
pag.11 
NOTA: a través de su educación se les enseflaba a tener orgullo por su h~torla, 
conocer la gloria de su pasado y as!, se formaban los niños de ésta época. 
recordando el pasado. como en la actualidad se sigue haciendo. 
•7. lbld. pag. 63 
L6pez Auslín Alfredo, La Educación de los Anttguos Nahuas 2, México. El Caballlto
SEP, 1985, pag.18 

En el Caimecac la selección de los alumnos era 
mucho más estricta y la enseñanza más especializada. La 
mayoría pertenecía a la ciase de los pipiitin o nobles y 
exepcionalmente tenían acceso jovenes de la ciase infe
rior. '8 Este grupo selecto era preparado para las altas acti
vidades estatales, ocupando los puestos de mayor impor
tancia dentro de la sociedad; cubrían varios aspectos en lo 
que se refería a la religión, historia, pintura, música. derecho, 
astrología y un lenguaje muy refinado exclusivo de nobles y 
sabios. Impartían esta enseñanza los hombres de más cono
cimientos, los ancianos más experimentados quienes tenían 
un gran espíritu pedagógico. En este mismo lugar había un 
anexo para mujeres en donde se les Impartía una educación 
temporal y se les preparaba con el fin de que pudieran 
cumplir con todas sus obligaciones dentro del matrimonio. 
Se les enseñaba los cuidados en el embarazo. el cuidado de 
los niños en enfermedades leves, su alimentación, limpieza y 
derles una educación básica. Así, aprendían reglas morales 
y la manera en que tenían que cumplfr con su papel dentro 
de la sociedad. '9 

El establecimiento donde se educaban a los hijos de 
los que no pertenecían a la nobleza eran los ya menciona
dos Tepochcalli, los cuales tenían como objetivo principal, 
no el de formar ministros de los dioses y altos funcionarios; 
sino simplemente enseñar la milicia.· 1 O Afl. el Tepochcalli era 

·a. Horcasltas Femando. La Organización SOclal de los Mexlcos vista a través de su 
Ciclo de Vida. México. INAH-SEP. 8 de sep. de 1965. pag. 13 
"9. L6pez Auslín Alfredo. La Educación de los antlgUos Nahuas 2. México. El 
Coballlto-SEP. 1985. pag. 25-26 61-66 
Diez Infante Femando. La Educación de los Aztecas. México, Panorama. 1985. pag. 
63. 66. 68. 85. 
• 1 O. Horcasltas Femando. La Organización Social de los Mexlcas vista a través de 
su Ciclo de Vida. México. INAH-SEP. 8 de sep. de 1965. pag. 72 
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la escuela de los guerreros,, en donde cada barrio tenía un 
templo consagrado a Huitzilopochtli. el cual se creía fortale
cía el caracter del joven. Las dignidades militares solo se 
obtenían mediante hazañas heróicas como la captura de 
algún enemigo. Mientras en el Calmecac. se ponía empeño 
en la enseñanza Intelectual, en estas instituciones se preocu
paban especialmente por lo que se refería al desarrollo de 
las habilidades en la guerra."11 

Los jovenes que safian delTepochcallisolo en algunas 
ocaclones poá10n llegar a los altos puestos. pues éstos como 
ya se mencionó anteriormente. estaban reservados a los 
egresados del Calmecac. Esto nos muestra la diferencia 
social existente entre los aztecas.Tanto los jovenes que safian 
del Calmecac como los del Tepochcalli tenían cabida en el 
ejército. pero los primeros siempre serán preferidos a los 
segundos para los ascensos y recompensas. 

·11. Díaz Infante Femando. la Educación de los Aztecas. México. Panorama. 1985. 
pag. 62-63 
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CAPITULO 

2 
MESTIZAJE Y 

SINCRETISMO 

En cuanto al desarrollo de la industria y el comercio, 
así como, el nacimiento de las reacciones capitalistas en el 
seno de un régimen feudal, y la aparición de la burguesia 
suscitaron a fines del siglo XV y principios del XVI, en los países 
de Europa occidental, un anhelo creciente por descubrir 
nuevas rutas comerciales para apoderarse de las riquezas 
de Asia Oriental y Meridional. Con este objeto se emprendie
ron una serie de expediciones en cuya organización España 
desempeñó un papel principal. Como resultado de los viajes 
del ya conocido Cristobal Colón y de otros navegantes, a 
comienzos del siglo XVI fueron descubiertas varias islas de las 
Indias Occidentales y se exploró la Costa Norte y gran parte 
de la Costa Oriental de América del Sur. al mismo tiempo que 
la mayor parte de la Costa del Caribe en América Central. 

Posteriormente en 1517 la expedición encabezada 
por Hernándezde Cordobayenviada por Diego de Velázquez 
llegó a la Costa de Yucatán. Pero no fué hasta el año de 1521 
en que Cortés Inicia el asalto final para apoderarse de la 
Gran Tenochtitlan. Ante estas fuerzas, los mexicas diezmados 
por enfermedades, hambre y sed, no tuvieron otro remedio 
que perder esta guerra que nunca desearon. En la Conquis
ta todo era contradictorio, Cortés peleaba por su cuenta en 
nombre del Rey, en lo que se percibía como una empresa 
privada con intereses individuales de ambición y lucro. Mien
tras que para España era una Hazaña Nacional en la que se 
buscaban beneficios a la monarquía. 

Por su parte los mexicas frente a los españoles, siem
pre dudaron si eran dioses, seres venidos de otros mundos o 
gente como ellos. Por esto, es que Octavio Paz ·12 piensa 

·12.Paz Octavlo. programa de televlslón "Encuentra de dos mundos, Director y 
ProductOI Ta]anar Hector. 12 de Octubre de 1992. canal 2. 
NOTA: Estoy de acuerdo con lo que dlCe Octavfo Paz. ya que el alslomlento vivido 
porlDS aztecas los llevó a pensar que IDSespai'loleseran dioses o seres extraños con-
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que la causa determinante de la caída de los aztecas fue su 
aislamiento. 

Lo cierto es que los españoles vinieron a interrumpir el 
curso del proceso histórico y social que llevó a los mexicas 
desde la sltuaclón de grupo étnico agrlcola pero errante, a 
la Ciudad-estado que ejercía su hegemonía sobre varios 
pueblos a su llegada. La Conquista fue una lucha de cMliza
ciones y personalidades dlferentes.·13 Este choqué se dló 
entre dos ejércitos y técnicas desiguales, pero sobre todo 
entre dos civilizaciones totalmente distintas, esto dló como 
resultado el casi exterminio de los indígenas. Los conquista
dores saquearon, avasallaron y explotaron a los lná¡genas. a 
la vez que aplastaban Implacablemente todo intento de 
resistencia. De esta manera, la Conquista para los indígenas 
fué el descubrimiento de la Injusticia, muerte y esclavitud. 

Asimismo. la llegada de los españoles resultó descon
certante para los Indígenas. cuyo estilo de vida fué alterado 
y su existencia casl aniquilada. Pero los conquistadores no 
lograron terminar en su totalidad con la conciencia indígena 
y esta por su parte no rechazó todo lo que venía de Europa. 
España no vino completa a conquistar. sino que vinieron solo 
algunas reglones, por lo tanto no poseían todas las manifes
taciones de las culturas españolas; no tenían una idea de 
Nación, sino. de provlnclonallsmo. eso sí, con una marcada 
catolicidad. De esta forma, la religión que nos trajeron no 
solo fuéespañolaslnotambién romana, lo mismo que la idea 
de Imperio; que era de la misma manera tradición romana 
y española. 

tra los cuales no se podlan enfrentar y salir vencedores. 
"13. Bladlng David. Apuntes de Mesa Redonda 'La lden!Jdad Mexleana ante el 
Tercer Milenio', 14 de marzo de 1992. Ex-<:ICOdemla de San Corlos. 

La fragmentación sociocultural de las sociedades 
prehispánicas Inducida por los peninsulares marcó uno de 
los elementos básicos de la desigualdad, el dominio español 
y la subyugación Indígena. Lo que los españoles hicieron en 
la Nueva España fue Influenciado por la situación prevale
ciente en su territorio. la enorme diferencia en la distribución 
de las riquezas en las clases sociales, el fuerte centralismo de 
organización social y el absolutismo de su régimen se 
transladaron a la Nueva España."14 De esta manera. la 
sociedad que se formó en los primeros años después de la 
Conquista. estaba formada por una sociedad Indígena y 
una sociedad de invasores, los cuales no tenían proyectos 
fijos y no sabían cual seña su futuro, se enfrentaban a un 
mundo inestable. 

Aunado a lo anterior. se dió en estos primeros años un 
intercambio entre una sociedad indígena con parte de su 
patrimonio cultural y una sociedad de conquistadores con 
su propio estereotipo de cultura. encontrándose ambos en 
un mundo que no era fácil de entender. De esta forma, se 
desarrolló la capacidad para captar rasgos culturales 
totalmete distintos. Esta diferencia entre españoles e indíge
nas tué la que originó una mezcla racial en la que se fundó 
un mestizaje cultural. Muchos historiadores ven a las culturas 
iná¡genas como la base histórica de México. 'aunque siem
pre la Conquista será el principio de la Nación."15 Así. 
podemos advertir a la Conquista como la generadora de las 
condiciones que señan el fundamento de una nueva Na
ción. 

"14. lbld. 
'15. Gruzlnsld 5orge. Apuntes Mesa Redonda 'La ldenl1dad Nacional Mex!cona 
ante el Ten:er MllOOio•, 14 de rnaao de 1992. Ex-<JCOdemla de San Carlos. 
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De esta manera. las razas se empezarón a fundir en un 
proceso lento, violento y dominante, el cual no ha termina
do. pero la Conquista y la Colonización son los puntos de 
arranque en los que se amalgamaron culturas. otras se 
negaron, unas tradiciones se encontraron. se dividieron y se 
mediatizaron. En este proceso de aculturación, el conquista
dor impuso aquellos elementos capaces de mantener un 
dominio permanente encaminado a la explotación exhaus
tiva de los recursos humanos y materiales. 

Por ello, mediante el control político y religioso se 
logró una interdependencia en la que los indígenas llevaron 
la peor parte. Pero en esta imposición los españoles se 
conformaban con distinguir un cambio en la forma, aunque 
no en el contenido. Es por esto, que las culturas indígenas 
conservaron sus elementos originales que en apariencia se 
habían modificado, pero en el fondo en su significado y uso 
seguían sien.:.'.o semejantes. Al fundirse las culturas del ven
cedor con las del vencido surge la religión junto con el 
elemento político, como un instrumento mediatizador de la 
nueva sociedad novohispana. 

Así. los Reyes Católicos nos heredaron algo que ellos 
consideraban fundamentalmente importante para un im
perio, que se decía protector de la cristiandad, ésto fué la 
relación Estado-lglesia.'16 De esta manera, para los Reyes 
Católicos la religión era un punto de apoyo y de enlace para 
el Estado. ya que en el nuevo mundo. el trono y el altar se 
unificaron; el jefe real de la Iglesia era el mismo Rey. No se 
sabía cuáles eran las atribuciones de la Iglesia y cuáles las del 
Estado. La Iglesia penetró en las culturas de los pueblos 
formando una determinada y específica Conciencia Nacio 

"16. lbid. 

nal. Las ideas siempre acompañan intereses aunque estos 
sean espirituales. la Iglesia en estos primeros años. con una 
mentalidad evangelizadora. tenía la conciencia de ir for
mando una cristiandad nueva. Por ello en nuestra amalga
ma cultural tiene un sitio muy iportante la aportación cristia
na.de la que procede un fenómeno que se llama sincretismo 
religioso. 

México a través de su experiencia religiosa traída por 
los europeos en su empresa evangelizadora. ha tenido dife
rentes visiones del mundo. de Dios y del hombre. las cuales 
han influenciado al proceso de identidady nacionalidad.· 17 

Durante los tres siglos de dominación española y 
muchos años después, la sociedad mexicana estuvo fuerte
mente influenciada por la Iglesia Católica en todos sus actos 
sin excepción.'18 Con los misioneros llegaron a la Nueva 
España los conocimientos científicos y humanísticos y aun
que ellos les cerraron las puertas a los antiguos dioses mexi
canos las ideas no pudieron desaparecer y su religiosidad 
penetró haciéndose viva en la infinita variedad de ritos y 
folklore de las culturas populares. las cuales irían y van 
formando parte de la identidad. 

Asimismo. la transmisión de estos conocimientos. pri
mero por medio de la evangelización y después a causa del 
predominio de los fariles sobre la población indígena, mesti
za y criolla, trajo ecencias culturales aprovechadas por los 
misioneros para aplicarlas a la organización cristiana de la 
nueva vida indígena. 

ª17. Piñon Francisco. Apuntes Mesa Redonda "La Identidad Nacional Mexicana 
ante et Tercer Milenio". 14 de marzo de 1992. Ex-academia de San Carlos. 
NOTA: evidentemente la religión desde la Conquista. como ya se ha visto en el 
capítlllo anterior. ha Influido significativamente nuestro desarrollo histórico y por lo 
tanto nuestra identidad y nacionalidad. 
"18. Orozco Linares Fernando.Historia de México. México. Panorama. 1992. pag. 128 
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Por otro lado. en 1522 Pedro de Gante fundó en 
Texcoco la primera escuela en toda América. En ella se 
enseñaba canto, escultura de imágenes religiosas y algunos 
oficios como cantería y carpintería.· 19 Se fundaron más de 
cien iglesias y gran número de escuelas. La Iglesia y el Estado 
se servían de la escuela para dar una guía moral a los pobres 
y tratar de convertir a los indígenas de las colonias logrando 
que adoptaran los valores y normas occidentales. La edu
cación formal dentro de la Colonia lejos de actuar como 
liberadora, llegó como parte de la dominación imperialista. 
de esta forma la educación en este tiempo estaba ligada a 
los fines del imperialismo, además, del control económico y 
poritico de la gente de un país por la clase dominante de 
otro. Así. el poder imperial intentaba por medio de la educa
ción escolar. preparar a los colonizados para las funciones 
que convenían al colonizador. La educación no acababa 
con las desigualdades sociales. no era más equitativa o justa 
de la economía o la sociedad. La escuela hacía pasar a la 
gente de una jerarquía a otra y aun los que no iban a la 
escuela estaban afectados ya que se encontraban en el 
tondo de una estructura social. 

Los conquistadores enseñaban a los indígenas solo 
aquello que les rendía provecho inmediato. Los frailes de la 
orden Franciscana en 1523. Dominica en 1526 y Agustina en 
1533 quienes fueron los primeros en llegar,*20 aportaron los 
elementos estructurales para implantar las ideas peninsula
res fuertemente Influenciadas por las universidades y escue
las, las que estaban impregnadas de una intervensión he
brea y arábiga, que después de ocho siglos de predominio 
musulmán y de convivencia de tres casras debía de tomarse 
en cuenta, ya que estas culturas siempre estuvieron presen
tes en el pensamiento ibérico culto. 

"19. lbld. pag. 130, 136 
·20. lbld. pag. 131 

De esta manera. con el señuelo de la salvación de 
almas y la evangelización. los sacerdotes y los frailes impo
nían a los indígenas la religión católica yse vaITan de ella para 
avasallar a la población indígena. Les imponían toda clase 
de tributos y los obligaban a trabajar para ellos en la cons
trucción de conventos e iglesias. Los medios utilizados por los 
misioneros fueron muy variados. desde los castigos. azotes y 
encarcelamientos hasta una labor de convencimiento y de 
explicación de la doctrina cristiana por medio de la escritu
ra. cantos. procesiones y pequeñas representaciones tea-
trales.*21 · 

A partir de 1634 la corona de España expidió diversas 
cédulos destinadas a los religiosos y al clero en los que se les 
ordenaba enseñar castellano a los indígenas. se tendía con 
ello a lograr la uniformidad del idioma entre todos los pobla
dores de la Nueva España. Pero los misioneros y los religiosos 
consideraron más fácil aprender ellos las lenguas aborigenes 
y predicar a los naturales en éstas mismas. Entre otras cédu
las que se expidieron estaba la relativa a la creación de 
escuelas de primeros letras. Durante la mayor parte del largo 
periodo de la dominación española la enseñanza que se les 
daba a los indígenas fue exclusivamente catequista; consis
tía en enseñarles la doctrina cristiana y el idioma español en 
forma oral. 

Toda la vida espiritual de la Colonia estaba bajo la 
influencia de la Iglesia Católica, en sus manos se encontra
ban enormes riquezas y aunque en aquel tiempo era el más 
poderoso terrateniente y usurero de la Nueva España. con
taba con muchas fuentes de int¡re~o. estaba exenta de toda 
clase de gravámenes. El clero gozaba de diferentes privile
gios y fueros, tenía su propia jurisdicción eclesiástica y en sus 

"21. lbid. pog. 131 
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manos se encontraba la enseñanza. La atmósfera intelec
tual de la Nueva España fue afectada por p1ofundos cam
bios en el transcurso de la historia. que rerflejaba las inquie
tudes de la sociedad. Pero esta sociedad, era elitista y 
fragmentada. avalada por los poderes fundamentales. la 
Iglesia y el Estado. ·22 Por esto no se podía hablar de un 
pasado común para los habitantes del país. ni lo hubo 
después. ya que a medida que avanzaba el mestizaje. se 
agrandaban también las diferencias. En un mundo plural en 
donde existían profundas diferencias entre los españoles. 
indígenas, criollos, mestizos y castas, no podía existir una 
Conciencia Nacional. sino una conciencia dividida. 

Por lo que respecta a los criollos y a los mestizos la 
Instrucción primaria era de tipo escolástica:23 consistía en 
el aprendizaje de la lectura y escritura. algo de aritmética. 
doctrina cristiana y prácticas religiosas. Estas escuelas esta
ban sostenidas por el ayuntamiento con los fondos de la 
comunidad o de particulares. La estructura escolar sirvió a 
la estructura económica y social deseada. La clase domi
nante trataba de perpetuar su dominio económico de ge
neración en generación. Dado que la clase dominante 
definió la escuela como fuente de status. tratando de con
trolar la estructura de la enseñanza escolar y de cerciorarse 
que permitiera a sus hijos llegar a los niveles más altos. •24 Esta 
estructura nacida en la Nueva españa favoreció el cambio 
de las jerarquías, la escuela llegó como parte de un imperio 
y se integró para hacer entrar a los pueblos indígenas en una 
estructura Imperial-colonial. 

"22. Pi!'\6n Francisco. Apuntes Mesa Redonda "La Identidad Nacional Mexicana 
Ante el Tercer Milenio", 14 de marzo de 1992. Ex-academia de San Carlos. 
º23. Escolóstlca.-Enseñanza filosóf!ca propia de la Edad Media. en la que dominan 
Jos preceptos de Aristóteles. Espíritu exclusivo de la escuela en las doc!Tlnas. en los 
métodos o en el tecnlslsmo científico. 
·24. Marfin Carnoy. Educación y Sociedad en México. México. UPN. 1979. pag. 10 

En este tiempo se dió educación a las elites indígenas 
paro volverlos intermediarios entre los colonizadores y las· 
clases indígenas con el objeto de que los colonizadores los 
explotaran por medio de tributos. mano de obra para minas 
y haciendas. 

Así se advierte. que durante la dominación española 
los indígenas vivieron en condiciones humillantes y de mal
trato, ocupaban una situación de inferioridad en la rígida 
estratificación del mundo colonial constituyendo como en 
la actualidad, comunidades marginales cultural. social e 
incluso económicamente. formando comunidades 
heterogéneas. 

Con la labor evangelizadora los indígenas transfirie
ron su lealtad al Dios de los españoles y por su parte. los 
misioneros católicos aceptaron que se mezclaran el cristia
nismo con las tradiciones religiosas indígenas. Encontrando 
que cerca del Santuario de Tonantzin fue donde la Vírgen de 
Guadalupe se apareció la primera vez a Juan Diego. un 
humilde indígena: donde el sincretismo religioso aparece 
paulatinamente. Con el tiempo la población indígena. crio
llos y mestizos mediante un proceso lento se unirían en el 
culto a la Virgen de Guadalupe. que daña forma al primer 
símbolo nacional. ·25 Dejando funda meto espiritual y autó
nomo a la Iglesia Novohispanaydistinguió al país del universo 
católico. En ella se mezclaban caracteres indígenas con 
orígenes hispánicos. 

º25. Piñón Francisco. Apuntes Mesa Redonda "la ldenttdad Nacional Mexicana 
Ante el Tercer Miienio·. 14 de marzo de 1992. Ex-ocademla de San Carlós. 
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Para los creyentes indígenas. mestizos y mulatos los 
curas eran guías religiosos, arbitras del comportamiento 
social, intermediarios políticos, consejeros familiares y edu
cadores.Tan fuerte era el dominio del clero en la gente, que 
podía dictar la lealtad política de comunidades enteras. 

Los jesuitas quienes habían llegado a México en 
1572'26 y se establecieron en poblaciones importantes don
de fundaron colegios para la enseñanza de las clases socia
les destacadas quienes eran la juventud encaminada a la 
universidad, a los puestos de Gobierno o de la Nobleza. 
tuvieron un papel fundamental en la ideología criolla de este 
momento del siglo XVIII ya que incorporaron a la cultura 
mexicana de lleno en la cultura universal. Los jesuitas consti
tuían un organismo cultural y uno de los más altos poderes 
económicos y políticos cuyos intereses se comenzaron a 
mezclar con los de la clase criolla. 

Por otra parte. debido a los acontecimientos en Euro
pa precisamente en España, Carlos 111 confiscó y liquidó las 
propiedades de los jesuitas, ·27 pero estos eran los maestros 
de la sociedad criolla, sus misiones y colegios formaban los 
centros intelectuales y educativos de más alta jerarquía 
Intelectual de la Nueva España, por lo que su expulsión fué 
una medida política que tuvo consecuencias de toda índo
le. 

En consecuencia, Jos criollos consideraron esta anu
lación como un acto de injusticia, lo que ocacionó la dismi
nución de la lealtad a la corona. Ya que esta orden religiosa 

"26. Orozco Linares Fernando. Historia de México. Panorama. 1992. pag.134 
·27 lbld. pag. 135 

trajo o la Nueva España las ideas y los libros de la ilustra
ción.'28 La visión del mundo que tenían los criollos que 
pertenecían a Ja élite. fue diferente gracias a la enseñanza 
de la filosofía y Jos ciencias modernas introduciendo la idea 
de progreso. 

Por lo que no solo sus propiedades fueron confisca
das, sino que también se prohibió la circulación de sus 
doctrinas, las cuales tendían a beneficiar a Jos indígenas. 
Cerca de seiscientos jesuitas salieron de la Nueva España de 
los que aproximadamente cuatrocientos cincuenta eran 
criollos. ·29 La violencia ejercida por Ja corona convierte al 
Rey en un enemigo de la Compañía de Jesús, del Papado y 
de la Iglesia Católica. Los jesuitas criollos fueron obligados a 
vivir lejos de la patria, pero la distancia agrandaba la belleza 
de su tierrra y les obligaba a definir su Sentimiento Nacional, 
comenzando a surguir el movimiento independentista. 

El americano consideró al español un usurpador, un 
invasor. Los criollos se decían americanos dejando atrás 
todo lazo de unión con el viejo continente, por lo que surguió 
una conciencia americana primero y Juego mexicana. 

La lealtad de Francisco Xavier Clavijero fue muy im
portante en la formación de la ideología de Jos criollos, 
puesto que sin pertenecer al trono español, trataba de 
conciliar los intereses del criollo con los de su religión. De esta 
forma Clavijero en su 'Historia Antigua de México·· 30 empie
za por reconocer Ja legitimidad del Imperio Azteca y llama a 
su tierra México y no Nuevo España. Propone a los criollos 
recobrar las tierras que les pertenecen, viéndo a la educa-

º28. Pacheco José Emilio. En Torno a la Cultura Nocional. Mexico. INI Colección 
SEPINI. 1976, pag. 27-28 
'29 lbld. pag, 28 
·30 lbid. pag. 30 
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ción como la única salvación de los ldígenas y a la ignoran
cia como fuente de todo mal. por lo que insiste en propagar 
la enseñanza. 

Clavijero toma a la historia indígena para lograr los 
fines patrióticos de su clase tratando de exhaltar el valor del 
trabajo de los indígenas en el crecimiento económico de la 
Nueva España por su situación de marginidad yse preocupó 
por el desprecio que sufrían por parte de criollos y españoles. 
Pone de manifiesto la gran diferencia entre la grandeza del 
pasado indígena con la degradación que eran objeto en 
este tiempo y pide para ellos una educación que dice: "no 
se puede alcanzar sin liberación"*3 l 

De esta manera el clero criollo podría empezar a 
hacer de México una Nación que aprovechara su riqueza. 
Lo que actualmente podemos traducir como un proyecto 
de Cultura Nacional; en el que el mestizo surge como el 
único capáz de recuperar toda la riqueza que les fuera 
arrebatada en la Conquista. Por todo esto, es que Clavijero 
cumplió con su 'Historia Antigua de México·, una función 
indispensable sin la que no puede pensarse en la liberación; 
otorgando a los criollos la base intelectual para legitimar la 
cultura mestiza. Dando en su obra la reivindicación de un 
historia anterior a la colonización y el descubrimiento de que 
el pasado no es de verguenza sino de dignidad, lo cual 
justifica una Cultura Nacional, dejando el camino abierto 
para la Independencia Nacional. ·32 

'31. lbld. pog. 131 
NOTA: así. se ve que el ideal de clavijero era la educación. o !a que veía como Ja 
única solución para el Indígena. considerando a la ignorancia como la fuente 
principal de lodo mal. Por ella al lograr estar dentro de un pueblo libre. se podía 
alcanzar una verdadera educación que no condujera a los Indígenas a una 
situación de marglnldad vivida ante la opresión de los españoles debida a la 
Ignorancia. 

"32. lbld. pag. 44 

La Nueva España al comenzar el siglo XIX era aparen
temente próspera y tranquila. La riqueza pública y privada 
había aumentado; la minería era floreciente, el comercio, 
muy activo y la agricultura e industria rendían buenos pro
ductos. Pero la intranquilidad de los criollos e indígenas se 
presentaban al algunas rebeliones sin ningún resultado. Así, 
reinaba un ambiente de inconformidad ante España, parti
cularmente por parte de los criollos quienes estaban entera
dos de la Independencia de los Estados Unidos. 

Las ideas de los pensadores de la llustración"33 euro
pea como Montesquieu. Voltaire y Rousseau prosperaban 
en México entre los criollos intelectuales cuya situación era 
dificil, pues los tenían alejados de los puestos públicos impor
tantes. Se creían poseedores de una rica tradición cultural, 
dotados de cualidades físicas, intelectuales y morales sobre
salientes, dueños de un territorio con los recursos naturales 
necesarios para lograr su destino, el que no estaba ligado a 
la dominación española. Por ello, el americano al afirmar su 
persoanlidad diferente fué en busca de valores que sirvieran 
de apoyo a su postura, encontrándo estos principios en el 
mundo indígena con lo que justificaba su postura. 

Asimismo, los criollos y los españoles no reconocían a 
Bonaparte y pensaban aprovecharse de las circunstancias 
para obtener la independencia. En los últimos años del 
Gobierno Español se dictaron cédulas en las cuales se obli
gaba a la creación de escuelas de primeras letras acudien
do a la ayuda de padres de familia y de la comunidad para 
ello. Por esto en los primeros años del siglo XIX, últimos de la 
Colonia se dictaron varias medidas en lo concerniente a la 

'33. Ilustración.- Movimiento cultural europeo del siglo XVIII. caracterizado por una 
gran conflonza en la razón. parla crll1ca de las lnstttuciones tradlclona!Gs y la difuslón 
del saber. 
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educación. En la Constitución Política de la Monarquía Espg 
ñola espedida en la Ciudad de Caá1Zen 1812 y en uno de sus 
artículos. se preveía la creación de un plan general de 
enseñanza de carácter uniforme para España y sus domi
nios. en las cuales también se hablaba de la creación de las 
escuelas de primeras letras; en las cuales se enseñaría a leer. 
a contar. la doctrina cristiana y una breve exposición de las 
obligaciones civiles. En ella se señalaba el promover la 
educación yse pretendía no solo establecer una instrucción 
cívica. sino la uniformidad de la enseñanza en todo el rei
no."34 

Esto se explica porque en aquel tiempo España se 
encontrabcJ bajo la dominación Napoleónica y una fuerte 
influencia de la Revolución Francesa por lo que se inculcaba 
el amor a la Patria. Mientras esto sucedía en España. en las 
colonias el uso de folleto y del periódico era muy socorrido 
por el movimiento independentista: en ellos se trataba de 
educar al pueblo en las nuevas ideas y despertar nuevas 
lealtades. En este tiempo dominaba en la Nueva España una 
Gran agitación, la guerra con Francia exhaltaba el patriotis
mo de los españoles y ocacionaba que los criollos valoraran 
su Patria. Aumentaban en las tertulias los temas sobre Sobe
ranía Nacional y los derechos de los pueblos. 

De tres géneros y muy antiguas eran las causas para 
desear al Independencia: sociales. económicas y políticas. 
De esta forma, la Independencia fue una lucha entre privile
giados y no privilegiados, entre los que tenían €1 poder y la 
riqueza y los que no lo tenían y se sentían despojados por la 
acción ocurrida trescientos años antes. Se pensaba que los 

"34. Estrada Dorothy T. La Educ;acl6n Ilustrada 178&-1836. México. Colegio de 
Méxlco-UPN. 1984. pog. bó. 68. ó9. 

indígenas sometidos por las armas hispánicas eran dueños. 
legítimos de estas tierras y con ellos, los americanos, pero no 
el español. · 

Posteriormente. en una junta conspiradora surge un 
plan emancipador. en el que se ofrece la dirección política 
del movimiento al cura Don Miguel Hidalgo para encabezar 
la rebelión; pero el plan fue denunciado a las autoridades 
por lo que el 16 de septiembre de 181 O, Miguel Hidalgo habló 
a muchos fieles que se congregaron en el atrio de la parro
quia, sobre la conveniencia de la Independencia para libe
rarse de la opresión del Gobierno y de los españoles. Salió 
tomando un estandarte religioso con la imagen de la Virgen 
de Guadalupe como bandera. Así, a partir de este momento 
las grandes masas campesinas formadas por indígenas se 
sintieron identificadas con el movimiento. Después de algún 
tiempo. se había extendido por diferentes regiones del país: 
Sinaloa. Sonora. San Luis Potosí. Jalisco. etc. pero a pesar de 
ello los principales caudillos Hidalgo. Allende. Jiménez, 
Abasolo y otros fueron sentenciados a muerte. 

Mientras se daban los acontecimientos anteriores, el 
cura Don José María Morelos comisionado por Miguel Hidal
go para la insurrección del Sur seguía la lucha. En 1813 se 
instaló en la ciudad de Chilpancingo el primer Congreso de 
América Mexicana; en la que Morelos se presentó para dar 
lectura a un valioso documento denominado 'Sentimientos 
de la Nación' que encerraba su ideario político. La primera 
medida de este Congreso fue redactar el Acta de Indepen
dencia de México en la que se rompía todo nexo con 
España. En 1814 el Congreso se encontraba reunido dando 
a conocer la primera Constitución Política de México en la 
Ciudad de Apatzingan. En la que se acentaba la Indepen
dencia. la igualdad de los individuos ante la ley. pero a pesar 
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de todo José María Morelos fue fucilado en 1815. Con su 
muerte se produjo una gran decadencia en el movimiento 
insurgente. la cual aumento al ser relevado en el Virreinato 
Calleja poniendo en su Jugara Apodaca. quien tornó pose
sión en 1816. Solo se mantenían en la lucha Vicente Guerrero 
y Guadalupe Victoria. 
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NACIONAL 

Para 1812 la situación en España había cambiado. 
representantes de distintas provincias españolas se integra
ron en la ciudad de Cádiz para formar un grupo representa
tivo llamado Cortes, para gobernar al país durante la ausen
cia de Fernando VII. Las Cortes Españolas formularon una 
Constitución Liberal. en la cual se dañaban los Intereses de 
la monarquía. del clero y de la nobleza; por ello cuando 
Fernando VII regresó a España en 1814 lo primero que hizo 
fue suprimir la Constitución de 1812 y las Cortes. 

Años después, en 1820 fue proclamado el restableci
miento de la Constitución de 1812 y Fernando VI 1 fue obliga
do a jurarla y a reinstalar las Cortes de Cádiz. Cuando las 
anteriores noticias llegaron a Nueva España, ei clero y los 
ricos propietarios se alarmaron e hicieron presión para que 
el Virrey no aceptara la reintalación de la Constitución de 
1812. Mientras que los criollos y mestizos e insurgentes anti
guos recibieron con gusto la puesta en práctica de ésta. 

Por otro parte, la aristocracia y et clero superior (sa
cerdotes españoles, obispos, cardenales, etc.) no quisieron 
perder tiempo y se organizaron con el fin de obtener la 
independencia de la España Liberal. hacer a un lado la 
Constitución de Cádiz y ofrecer la Corona de ta Nueva 
España al Rey Fernando VII. Pero como era de esperarse 
necesitaban gente con mucho poder de intervensión, un 
jefe militar de prestigio para asegurar el éxito, por ello propu
sieron a Agustín de lturblde quien estaba a disposición del 
Virreinato. Hicieron que et Virrey Apodaca contemplara la 
necesidad de cabar con el último foco de resistencia Insur
gente encabezada por Vicente Guerrrero y de esta mane
ra. obtuvieron que Agustín de lturblde fuera nombrado jefe 
de operaciones, quien en 1821 le remitió una carta a Guerre
ro en la que le proponía una entrevista para tratar sobre la 
Independencia de México, aceptando éste el tratado. 
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En esta reunión se redactó el famoso Plan de Iguala y 
dentro de este encontramos un punto de mucha importan
cia. la religión oficial sería la Católica. y se adoptaría como 
símbolo de Nacionalidad un estandarte con tres colores: el 
verde, significaba independencia; el blanco la religión y el 
rojo la unión. formando así. lo que se conoce como "Las Tres 
Garantías". 

De esta manera. cuando Apodaca se enteró del 
trato entre Guerrero e lturbide. consideró al último fuera de 
la ley y se dispuso a combatirlo. aunque sin éxito, por lo que 
los Españoles acomodados y el clero lo desconocieron 
como Virrey. Después de algunos días llegó a México Juan 
O'Donoju. nombrado por las Cortes de Cádiz como Gober
nador General de la Nueva España. quien se entrevistó con 
lturbide en la ciudad de Córdoba en donde se realizó el 
Tratado de Córdoba en cuyos puntos más interesantes en
contramos: el trono del Imperio Mexicano se le reservaría a 
Fernando VII. ofreciéndolo a uno de sus hermanos si éste no 
aceptaba. pero en caso de que ninguno aceptara. queda
ría libre el país para nombrar un soberano. En este último 
punto se puede ver con claridad la posibilidad de lturbide 
para logarar sus ambiciones. 

Por otra parte. para 1821 tuvo lugar la entrada triun
fante de lturbide a la ciudad. con lo que los criollos insurgen
tes no estuvieron de acuerdo; ya que a lturbide se le percibía 
como signo contrario a los grupos liberales que desde 1808 
habían estado luchando por el liberalismo con la Indepen
dencia. asimismo. los conservadores que la consumaron se 
dieron cuenta que no podían ejercer el poder por sí solos. 
por lo que de acuerdo al tratado de Córdoba se formó una 
junta de Gobierno Provisional y para 1822 se formó un Con
greso en el que se firmó un decreto por el culo se nombraba 
a lturbide Emperador de México, con el nombre de Agustín 

l. Este nombramiento duró muy poco tiempo y en lugar del 
Congreso se integró una junta con el fin de formular una 
Constitución. 

La Independencia no solo fue una revolución pofitica. 
sino también una revolución social. afectó la vida religiosa. 
las instituciones económicas y los idearios de educación. En 
su proceso se fue creando un nuevo concepto de instruc
ción pública. La situación en el país era desastrosa. las 
espectativas económicas. sociales y pofiticas de la nueva 
Nación no se estaban desarrollando adecuadamente; ya 
que la producción minera. agrícola y comercial disminuyó 
notablemente.· 35 

Por otro lado, las Leyes de Cádiz llegaron a México 
después de la proclamación de la Independencia en 1821 y 
por ello sirvieron como guía para los legisladores mexicanos, 
cuando eleboraron los primeros proyectos educativos en la 
nueva Nación. Estos programas educativos dentro de las 
Cortes de Cádiz como del México Independiente. tenían 
una mezcla de ideas tanto ilustradas como liberales. La 
nueva Nación sabía que España en su Constitución de 1812 
y su ley de educación de 1821 había incluído la educación 
cívica en su plan de estudios. De esta manera. dieron a la 
futura República Mexicana la oportunidad de experimentar 
su legislación. que de hecho. fue la base para México 
Independiente. ya que Agustín de lturbide dispuso en el Plan 
de Iguala de 1821 que se seguiría gobernando de acuerdo 
con la Constitución de 1812 y las leyes expedidas por las 
Cortes españolas. *36 

'35. Costtllo ~ldro. México y sus Revoluciones Sociales y Jo Educación. Tomo 2. México. 
Gobierno del Estado de Mlchoacan.1976. pag. 102 
'36. Estrada Dorothy T. La Educación Ilustrada de 1786-1836. México. Colegio de 
Méxlco-UPN. 1964. pag. 69.70.81. 
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De esta forma. la Independencia vino a demostrar 
que el bienestar general.se debia sustentar en la educación 
del pueblo y que era preciso educar a éste para capacitarlo 
en la participación que habría de 1ener en las tareas de un 
Estado independiente.se inicia de esta manera. una serie de 
pensamientos encaminados a los ideales educativos. en los 
que la escuela pública se veía como la mejor vía para 
preservar la libertad y la participación de los ciudadanos en 
el vida colectiva. 

Por todo esto. nos podemos dar cuenta que una vez 
consumada la Independencia. solo en un punto estaban 
deacuerdo todos. y éste era la educación del pueblo para 
lograr la prosperidad. tomando un papel importante como 
medio para logarar el progreso. 

Aunado a lo anterior. lo único cierto es que durante 
varios años la educación estaría en medio de leyes que 
cambiaban según el partido que se encontraba en el poder. 
aunque tanto liberales como conservadores sabían que en 
la educación estaba el poder mejorar al país económica
mente y el poder modelar la lealtad de los ciudadanos. 

Posteriormente. durante el gobierno de Agustín de 
lturbide en 1822, el ayuntamiento recordó a los conventos, su 
obligación de mantener escuelas y en este año se creó 
también una asociación para promover la educación pri
maria entre las clases pobres; la cual se llamó Compañía 
Lancasteriana. en la que los alumnos más adelantados ense
ñaban a sus compañeros en lo que se llamaba metodo de 
enseñanza mutua. También se empieza a hablar de la impor
tancia en que concordaran los establecimientos de instruc
ción y el Gobierno. de la eseñanza de derecho y de historia 
como una guía poírtlca.*37 
'37. Estrado Dorothy T. Los Escuelas Loncosterlonos en lo Ciudad de México: 1822 

Asimismo. mintrasesto sucedía Santa Anna creaba un 
plan potttico en el cual se desconocía al Emperador. se 
declaraba abolida la monarquía para establecer en su lugar 
un Régimen Republicano. el cual fue secundado por anti
guos jefes insurgentes. lturbide fracasó en el intento de 
combatir esta rebelión. por lo que reunió al Congreso que 
había disuelto. para abdicar ante ély de esta manera. partió 
al destierro junto con su familia. 

El mismo Congreso ante el cual abdicó lturbide. formo 
un gobierno transitorio mientras se creaba un nuevo Con
greso Constituyente. el que se instaló en 1823 y estaba 
dividido en un Partido Republicano Centralista y un Partido 
Republicano Federalista. que eran mayoría. Creando la 
primera Constitución Federal de la República Mexicana que 
fue promulgada en 1824. estableciendo el Gobierno Repu
blicano Federal y el poder quedaba dividido en tres: el Poder 
Ejecutivo. el Legislativo y el Judicial; se reconocía como 
oficial la religión Católica y se conservaban los fueros del 
ejército y del clero. 

Por otro lado, el primer proyecto para organizar la 
educación en México lndepepndiente se elaboró después 
de que Agustín de lturbide había abdicado la corona en 
1823. En este proyecto se hablaba de una educación gratui
ta y uniforme, por lo que es Importante destacar que el 
proyecto proponía que el Estado reglamentara la educa
ción impartida por los planteles financiados por el Gobierno; 
pretendiendo ésta establecer. conservar y mejorar la edu
cación pública en toda la Nación para el futuro de Méxi
co. ·3a 

o 1842. en: Hlstorlo Mexicano no. 68. México. Colegio de México. 1984. pag. 137 
"38. Estrada Dorothy T. Ilustración y Ubelalismo en el Programa de Educación 
Primario. Volenfin Gomez Farios en: Hlstorlo Mexicana no.88. México. Colegio de 
México. 1984. pag. 150 
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Por otra parte, en la Constitución de 1824 se daba una 
nueva Imagen de México en un manifiesto. en el cual se 
adjudicaba el inicio de la Independencia a Don Miguel 
Hidalgo.pero ésta no seña cosumada hasta 1824. Se recono
cían dos fechas conmemorativas: el 16 de septiembre y el 4 
de octubre, principio de la lucha e inaguración de la Repú
blica. En este tiempo se advertía a Hidalgo como alguien 
que había dejado todo por ayudar al beneficio de la Nación, 
al igual que Morelos. del cual se hablaba como ·El Genio 
Militar". Así, se trataba de crear una lealtad hacia el Estado. 
el pueblo había conservado un símbolo en el que se encon
traba la fé religiosa y la Identificación Nacional. Pero hacía 
falta crear la lealtad al nuevo Estado con un fundamento 
que fuera muy propio y no había otra cosa más adecuada 
que la grandeza del Imperio Azteca. •39 

Asimismo, al hacerse la elección del ejecutivo, éste 
recayó en el General Guadalupe Victoria, quien tomó pose
sión en le año de 1824. La necesidad de fomentar la educa
ción pública fué una de las principales preocupaciones del 
Gobierno de Guadalupe Victoria. primer Presidente Consti
tucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien decía que 
no había otra cosa más importante que contribuyera a la 
prosperidad de la Nación como la educación de la juventud 
y por ello no se podía perder de vista:40 

La educación pretendía difundir por todas las clases 
de la sociedad y el Gobierno se comprometía a mejorar los 
establecimientos de educación. Abrió sus puertas para la 
formación de las artes con la Academia de San Carlos y se 

'39. Vázquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y ~ducación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 33 
• 40. CastJlla Isidro. México: sus Revoluciones Sociales y Ja Educación.Torna 2. México. 
Gobierna del Estada de Mlchoacan. 1976. pag. 105 

empezó a formar el Museo Nacional. que era según su 
concepto, el depósito de lo más raro y preciado de nuestro 
suelo. para la ilustración del joven y la admiración del viaje
ro:4 l 

Sin embargo. en la situación en la que se encontraba 
el país, en medio de constantes motines del pueblo. los 
pocos recursos económicos. las difíciles relaciones con el 
extranjero, etc. era casi imposible que la educación progre
sara y que todos los objetivos se cumplieran. Se verificaba 
una evolución lenta en que las revueltas y los cuartelazos 
eran forzosos. México acababa de sufrir la Guerra de Inde
pendencia y aún sufría sus efectos. era necesaria la paz, 
pero no llegaba y por lo tanto. la educación pública no 
podía tener adelanto. Por ello vemos que durante varios 
años de nuestra vida independiente solo se fo~aron teorías 
para mejorar y fomentar la educación, ya que las luchas 
regresaban y no se hacía nada nuevo. Así. el estado de la 
educación durante muchos años de la vida independiente 
fue verdaeramente desastroza. 

De la misma manera. durante la pimera década de 
México Independiente, existía similitud entre las metas y 
programas educativos de los grupos pofiticos. Pero las ideas 
de educación todavía no reflejaban las posiciones que más 
adelante se identificarían con los liberales o con los conser
vadores. Se seguía pensando que la educación garantizaba 
libertad, pero no era suficiente saber leer y escribir, sino que 
también se debía proporcionar una educación moral y 
pofitica; se tenía una tendencia hacia una enseñanza cívica 
más formal e impartida como parte de los planes de estu
dios: 42 
'41. lbld. pag. 106 
• 42. Estrada Dorothy T. Ilustración y Liberallsmo en el Programa de Educación 
Pr1maria. Valentin Gomez Farios en: Historio Mexicana. México. Colegio de México. 

1975. pag. 34 
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De esta forma, en la nueva Nación se intentó redactar 
un catecismo político que explicara a los niños la forma 
republicana de Gobierno y les fuese preparando en su 
papel como ciudadanos libres y responsables. Este deseo de 
formarles concientes y alfabetizados era constante entre los 
dirigentes de la nueva Nación Mexicana y la escuela de 
primeras letras era la esperanza para conseguir tal fin. ·43 

Por otra parte, la Constitución de 1824 fue un texto de 
transacción, el orden colonial fue modificado y superado en 
él. el federalismo fue el instrumento legal de las fuerzas 
nuevas diseminadas por la República. En este texto la socie
dad colonial no podía ampliarse sobre sus propias bases y se 
delegaba el fomento de la educación, no solo al gobierno. 
sino también a los Estados, viéndola como un instrumento 
para formar ciudadanos nuevos, por medio de la transmisión 
de ideas específicas. por lo que debía estar controlada pm 
el poder. 

De esta manera, la idea de la enseñanza de la historia 
fundada en la concepción de Bustamante, intervendría en 
la educación ya que en ésta se basaba la versión histórica 
transmitida en las escuelas públicas. lo cual ya lo habíamos 
visto con Clavijero en años anteriores. Por ello se veía a la 
Conquista como un atropello y a la Independencia como un 
caos y pérdida de territorio, mientras el Imperio Azteca y su 
grandeza pasaría a ser el consuelo de nuestra historia.•44 

En 1825 se fundó la Logia Masónica Yorkina. la cual 
intervenía en los asuntos de Gobierno: sobre elecciones, le-

"43. Estrada Dorothy 1. llustrocl6n y Uberoltsmo en el Programo de Educación 
Primar1a. Volantín Gornez Farios en: Historia Mexicana. México. Colegio de México. 
1984, pag. 147 
"M. Vázquez de Knauth Josefina, Naclonoltsmo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pog. 34 

yes, proyectos. discusiones. etc. Pero otra Logia Masónica 
había sido fundada en 1806 por algunos españoles liberales 
residentes en México y esta era la Logia Masónica Escocesa; 
pronto los Yorkinos y los Escoceses se enfrentaron. debido a 
tendencias políticas diferentes. El 1830 los Escoceses eran 
partidarios de una política de acercamiento a Europa, mien
tras que los Yorkinos querían imitar en todo a los Estados 
Unidos y facilitar su influencia en México. 

La diferencia social durante los primeros años de vida 
independinte se incrementaba con las diferenciafr políticas 
y las de la fundación Yorklna. lo que hacía más débil la 
Imagen Nacional. La inestabilidad ocacionada por el force
jeo porrtico y militar quitaba y daba héroes a México. Así. 
observamos que en el año de 1830 existían diferentes puntos 
de vista entre el Centralismo y el Federalismo, entre Masone
ría Escocesa y Yorkina; pero la finalidad de ambos era el 
progreso de México y a ello asociaban a la educación. 

Asimismo, en este tiempo como el país estaba intran
quilo y se movían muchas fracciones políticas, algunos espa
ñoles residentes en el país consideraron fácil recuperarlo 
para España. esta acción no tuvo éxito, pero dió lugar a la 
expulsión de los españoles de México. Al salir estos, que eran 
gente de negocios se llevaron su dinero; el comercio se 
debilitó e hizo que se agravara la crisis existente. 

Aproximándose el fin del gobierno de Guadalupe 
Victoria los Yorkinos tenían dos candidatos. uno era Vicente 
Guerrero y el otro Manuel Gómez Pedraza quien finalmete 
salió electo: sin embargo, Antonio López de Santa Anna en 
1828, declaró la nulidad del Gobierno de Pedraza y recono
ció como Presidente a Guerrero; así Gómez Pedraza renun
ció a la presidencia, por lo que se declaró Presidente al 
General Vicente Guerrero y Vicepresidente a Anastaclo 
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Bustamante. 

De esta manera. para 1829 se hablaba sobre una 
enseñanza moral a través de la historia. en la que se hacía 
una selección de la historia que se había de enseñar.· 45 En 
este tiempo. Guerrero sostuvo una segunda expulsión a 
españoles, pero España intentó recuperar su antigua colo
nia; Guerrero empezó a combatir al enemigo que tuvo que 
rendirse después de algunos combates bajo las tropcs de 
Santa Anna. Así. México demostró poseer capacidad para 
defenderse; y surgió como una personalidad militar el Gene
ral Antonio López de Santa Anna. 

Sin embargo. Bustamante se sublevó y procalamó el 
Plan de Jalapa, en el cual se pedía el establecimiento de un 
gobierno centralista. a pesar de que Guerrero salió a com
batir a los sublevados. la rebelión progresó y se retiró al Sur. 
Se nombró Presidente a Anastaclo Bustamante quien nom
bró un gabinete conservador, cuyo máximo representante 
era Lucas Alamán. quien se ocupó de darle impulso a la 
industria fundando fábricas y escuelas de artes macánicas. 
Asimismo. Guerrero siguió levantando en armas en el Sur. por 
lo que Bustamante decidió acabar con él. y fue fusilado en 
1831. su fucilamiento produjo una soblevación encabezada 
por el General Santa Anna. sosteniendo la legitimidad elec
toral de Gómez Pedraza como Presidente de la República. 
En 1832 Valentín Gómez Fariasy Francisco García encabeza
ron la oposición a Bustamante. quien a pesar de problemas 
de sublevaciones contra su gobierno. dió importancia a la 
creación del proyecto de perfección de escuelas de prime
ras letras, especialmente de artes y oficios. 

'45. NOTA: como ya se menclooóanterlormente. losheroes de la hlstorlacambiaron 
constantemente. es por eUO que existía uno se!eccJ6n de la historia. que debía ser 
conveniente al Gobierno. 

Posteriormente. Bustamante tuvo que reconocer como Pre
sidente de la República al General Manuel Gómez Pedraza 
para 1833. quien asumió el Poder Ejecutivo para realizar las 
elecciones que conduciñan a Antonio López de Santa Anna 
a la presidencia. que la dejaría en manos del Vicepresidente 
Gómez Farios. Gómez Pedraza duró solo tres meses en el 
poder; proclamó una nueva Ley de Expulsión de los Españo
les. convocó a elecciones. resultando electo el General 
Antonio lópez de Santa Anna y como Vicepresidente 
Valentín Gómez Farios. un representante de la clase media 
liberal. quien se hizo cargo del Gobierno. hasta que Santa 
Anna llegó a la capital. Santa Anna dejó que Gómez Farios 
aplicara las reformas aconsejadas por el Doctor José Ma. 
Luis Mora. Durante los años de 1833 y 1834 envió al Congreso 
leyes para destruir las instituciones y privilegios de clero y 
para subordinarlo al Estado. decretó la libertad religiosa. 
separó a la Iglesia del Estado, estableció la enseñanza obli
gatoria, suprimió el fuero militar entre otras cosas."46 

De esta manera. en 1833 se creó el primer organismo 
gubernamental. la Dirección General de Instrucción Públi
ca. que daba el control de la Educación al Gobierno. La 
educación se declaraba libre pero sujeta a la Dirección 
General de Instrucción, yse daba importancia fundamental 
a la formación cívica de los hombres. se apoyaba al sistema 
lancasteriano de enseñanza mutua, se fomentaba la crea
ción de escuelas de primeras letras; se apoyaba también la 
eduación técnica de artes y oficios; se insistía en organizar y 
mejorar los estudios profesionales y se expresaban contra el 
atraso y las limitaciones de la educación colonial. Gran 
parte de estas medidas eran todavía herencia de las Cortes 

"46. Reyes Heroles Jesús. México. Hlstorla y Poírtica, Madrid, Espal"la. TECNOS. 1978. 
pag. 206 
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de Cádiz. También se hacía obligatorio que los conventos 
mantuvieran escuelas gratuitas. Tanto la libertad de 
neseñanza,como la obligación de que los conventos funda
ran escuelas fueron medidas. (una liberal y la otra ilustrada); 
utilizadas por GómezFarias para lograr su fin. que era aumen
tar el número de escuelas primarias. ya sea particulares o 
religiosas.· 47 

Asimismo. se utilizó el sistema lancasteriano de ense
ñanza mutua y se propuso su introducción gradual en las 
escuelas de conventos. Se ha indicado que el inspirador de 
la política educativa de Gómez Farios era José Ma. Luis 
Mora, quien sostenía que sise pretendía hacer de México un 
Nación moderna. era necesario borrar los óbitos del colo
niaje, para así poder crear otra mentalidad y de esta mane
ra, formar una nueva sociedad. Pero para lograr esto era 
necesaria una educación que permitiera a México incorpo
rarse a lo universal. De esta manera, la educación para Mora 
era un factor de progreso. la sociedad solo podía logra un 
adelanto a través de ella. Así, la educación que propone 
Mora sentaba las bases para la nacionalidad. le brindó al 
hombre una ideología que le permitió conocer sus derechos 
y obligaciones, al hacerlo conciente de su ciudadanía. 

De este forma.segi'.m José Ma. Luis Moro la educación 
del retroceso se encontraba en las manos del clero. La 
educación privada del clero tendía a formar adeptos feli
greses pero no ciudadanos. lo que impedía la formación de 
hombres libres capaces de pensar por sí mismos. Se debió 
crear una educación al servicio de la sociedad entera, en la 

"47. Estrada Doro!hy T. Las Cortes deCádiz yel desarrollo da la Educociónen México 
en: Historia Mexicana. México. Colegio de México. 1979. pag. 100 
Estrada Doro!hy T. Ilustración y Liberalismo en el Programa de Educación Primaria. 
Valentín Gomez Farios. en: Historia Mexicana. Colegio de México. 1984. pog. 16(} 
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cual se formaran ciudadanos. Lo auténtica libertad no.ero 
más que el resultado de la educación y esta libertad no 
podría concebrise sin una conciencia social 1.a cual. era 
imposible sin educación. Pero esta educación debía estar 
de acuerdo con la conveniencia nacional. con el Gobier- .. 
no."48 

Por otro lado, los dirigentes principales del clero y del 
ejército se veían afectados por las medidas aplicadas, le 
pidieron a Santa Anna que se hiciera cargo del Gobierno y 
suprimió las disposiciones dadas por Gómez Farios. Pero más 
tarde volvió a dejar el gobierno en sus manos y no fue sino 
hasta 1835 en que el General Santa Anna volvió a ocupar la 
presidencia y lo reacción se inició. Todas las disposiciones 
fueron derogadas por el gobierno de Santo Anna. Restable
ció la Universidad y el antiguo orden. también restituyó el 
nombre de lturbide poniéndolo en el resinto del Congreso y 
posteriormente en 1835 Santa Anna reunió un Congreso 
para expedir las bases para lo creación de una nueva 
Constitución de carácter Centralista que sustituyó a la Fede
ral de 1824. en ella se estableció la división de la República 
en Departamentos. gobernados desde México.·49 

La causa de la rebelión o separación de los texanos se 
piensa que fue la abolición del Régimen Federal y el estable
cimiento del Centralismo. Así. en 1835 declaraban 
tentativamente su Independencia en virtud de haber roto el 
pacto Federal. Posteriormente. los texanos firmaron el Acta 
de Independencia en 1836, aunque sabían que México los 
trataría de someter. Santa Anna salió a combatir a los suble
vados pero fue hecho prisionero y firmó un tratado en el que 

"48. Valenzuela Escobar Gustavo Alberto. El Liberalismo Ilustrado dt>I Dr. José Ma. 
Luis Mora. México. UNAM. 1974, pag. 111. 115. 116. 132. 
"49. Vázquez de Knouth Josefina. Nacionalismo y Educación en México. México, 

Colegio de México. 1975, pog. 26 
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aceptaba las pretenciones de los vencedores, comprome
tiéndose a intervenir para que México reconociese la Inde
pendencia de Texas; Santa Annasa!ío hacia Veracruz donde 
vivió y esperó la ocación de volver a estar en la porrtica del 
país. 

Por otra parte. de acuerdo con la constitución Cen
tralista se llevaron a cabo votaciones, resultando electo 
Anastacio Bustamante, quien tomó posesión el 1837, debien
do desempeñar el cargo hasta 1845. En este segundo go
bierno de Bustamante se incrementaron las luchas entre los 
partidos pofiticos Federalistas y Centralistas. Bustamante pre
tendió educar al pueblo a través de la historia antigua. 
mostrando obras que dieron al mexicano idea de si origen. 
como en su libro 'Mañanas de la Alameda de México". •50 

Después. en 1838 se produjo un incidente con los 
franceses, quienes pedían que se les liquidaran deudas y se 
les indemnizara por haber resultado afectados con las revo
luciones mexicanas. Dentro de las cuentas se encontraba al 
pago de $30,000.00 pesos de un pastelero. De esta manera, 
en 1838 se inició la lucha. Mexico declaró la guerra a los 
franceses y puso las tropas en manos de Santa Anna quien 
perdió una pierna en 'La Guerra de los Pasteles' en 1840. 

Por otro lado. en esta década a pesar del caos que 
prevalecía. las ideas sobre el propósito de la educación se 
iban definiendo, la enseñanza de la historia tomaba un papel 
muy importante. se consideraba a la educación como un 
fundamento para la educación cívica y pofitica. Pero ni el 
Centralismo, ni el Federalismo fueron la solución a los proble
mas que existían en el país; los disturbios y levantamientos 
continuaron. agravándose devldo a la Guerra de Texas y a 

"5<J. Orozco Linares Femando. Historio de México. México. Panoromo. 1992. pag. 200 

la de Los Pasteles. Mientras que en el aspecto educativo los 
hombres imponían y quitaban leyes para imponer otras 
nuevas. las cuales más adelante serían suprimidas. Después 
de la guerra con Texas. Santa Anna había perdido el poder 
pero volvería en 1841. Bustamante desempeñó el cargo de 
Presidente provisional hasta 1841. cuando renunció como 
Presidente provisional Santa Anna; quien le dió primada al 
ejército. para contar con su apoyo para establecer un 
gobierno dictatorial. 

Posteriormente. en 1842 Antonio LópezdeSanta Anna 
trató de obligar a los conventos de frailes y monjas a poner 
escuelas primarias gratuitas; al mismo tiempo se expidió un 
decreto en que se declaraba la educación obligatoria y 
gratuita; era una educación 'Libre' en la que se estableció 
que no se permitiría la enseñanza contra la religión. las leyes 
y las buenas costumbres. En este año el Gobierno otorgó a 
la Compañía Lancasteriana la dirección de la instrucción 
primaria de toda la República Mexicana. La que se extendió 
a varias escuelas particulares y fue declarado como méto
do oficial para las escuelas gratuitas municipales. '51 

Por otra parte. Bustamante convocó la formación de 
un Congreso Constituyente que estaba formado por libera
les y modificó la Constitución en este sentido. por lo que 
Santa Anna ordenó su inmediata disolución. Convocó a un 
nuevo Congreso Constituyente llamado Junta Nacional Le
gislativa. con el objeto de elaborar una nueva Constitución 
que le diera forma a la segunda República Centralista, con 
mayores facultades para el ejecutivo. lo que condujo al 
movimiento separatista de Yucatán. 

"51. Estrada Dorothy T. Las Corleo de CádlZ y el De;arrollo de la Educación en México. 
en: Historia Mexicana. México, Colegio de México. 1979. pag. 93. 
Vázquez de Knauth Josefina. Naclonallsmo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 27 
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De esta manera. en 1843 el país estaba regido por una 
Constitución Centralista en la que se fomentó la enseñanza 
pública, se Impulsó y se trató de uniformar la educación.· 52 
El país estaba en un momento de desconcierto, justamente 
cuando venía la guerra contra Estados Unidos; el país estaba 
en un completo caos en el que privaba el forcejeo entre 
Liberales y Conservadores, quienes no se daban cuenta del 
peligro de la invasión que se avecinaba por estar totalmente 
dedicados a la polémica política. 

En 1844 Santa Anna salió a combatir la rebelión, esto 
fue aprovechado por las autoridades pofiticas de la Capital 
para nombrar como jefe del Poder Ejecutivo al General José 
Joaquín Herrera; y Santa Anna fue aprehendido, puesto 
preso y desterrado en 1845. Estando en la presidencia José 
Joaquín Herrera, surgieron problemas con los Estados Unidos 
por la cuestión de Texas. 

Y ya para 1846 los liberales lograron nuevamente el 
poder. en donde se daba libertad a los Estados para arreglar 
la instrucción pública y se creó la Biblioteca Nacional.· 53 En 
el mismo año José Joaquín Herrera renunció y Mariano 
Paredes tomó la presidencia interinamente. Los liberales 
pretendieron formar mejores ciudadanos mediante la edu
cación. 

Mientras tanto, tuvieron lugar los primeros encuentros 
con los Estados Unidos. El país volvió a llamar a Santa Anna, 
pero ahora bajo la bandera liberal, la situación que prevale
ció fue de desorden y de caos. los cuales aumentaban por 
las medidas anticlericales tomadas por Gómez Farios por las 

'52. Vózquez de Knautl1 Josefina. Nacionalismo y Educación en Méxlco. Méxlco. 
Colegio de México, 1975, pag. 27 
'53. lbld. pag. 28 

necesidades económicas para afrontar la guerra. Aquí se 
disputó el poder entre los grupos políticos, mientras estaba 
más cerca el enemigo. Se daba menos importancia a la 
invasión que a la lucha política interna. Sin embargo. esta 
invasión sirvió de estímulo a la Conciencia Nacional, por lo 
que evidentemente avivó el sentimiento patriótico aunque 
no fue igual en todas las clases sociales. 

De esta manera, para la década de 1840, ante la 
disputa del poder entre Liberales y Conservadores la imagen 
de MéY.lco se veía difusa, por eso. a pesar de la guerra de 
1847 y de que ésta creó una forma de Conciencia Nacional. 
pasaño algún tiempo para crear una nueva imagen de 
México. Los mexicanos sabían que pertenecían a la Nación. 
pero no tenían té en ella y en su futuro, existía un pesimismo 
nacionalista. El país para entonces. solo contaba con un 
símbolo secular, que era la Bandera. constituida por los 
colores elegidos por lturbide para sombolizar 'Las Tres Ga
rantías', y el emblema oficial desde 1821, que era el águila 
posada sobre el nopal nahuatl*54 como deseo de funda
mentar los oñgenes del nuevo país en un pasado común. 

Mientras tanto, se restableció la Constitución de 1824 
y se declaró Presidente al General Antonio López de Santa 
Anna y Vicepresidente a Valentín Gómez Farios. Santa Anna 
para ponerse al mando del ejército que luchaba contra los 
Estados Unidos, dejó el Gobierno en las manos de Gómez 
Farios; quien había exigido al clero que proporcionara dine
ro para el abastecimiento de las tropas combatientes del 
enemigo extranjero. Por este motivo, existieron rebeliones 
en la Capital por lo que Santa Anna regresó en 1847. 

"54. lbld. pag. 35 
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La guerra con los Estados Unidos volvía a plantear el 
problema de los bienes de la Iglesia. como la única posibili
dad de obtener recursos para financiar la guerra: luchaba 
contra las más poderosas clases de la sociedad. contra el 
Congreso y contra el enemigo externo. Pero los combates 
seguían. y el último reducto mexicano era el Castillo de 
Chopultepec, defendido por unos cuantos soldados y los 
jovenes cadetes del Colegio Militar quienes murieron. Ante 
esta situación. se le pidió la renuncio a Santa Anna y los 
norteamericanos tomaron la ciudad. Santa Anna salió hacia 
Colombia y ante la evidencia de no poder llevar a cabo uno 
resistencia nacional. el Gobierno Mexicano entró en tratos 
con los Estados Unidos cediendo el territorio de Texas. Nuevo 
México y Alta California a cambio de 15 millones de dólares. 

Posteriormente. en 1848 se crearon becas para los 
hijos de los que habían combatido en la guerra y para 1849 
se enviaron a estudiar a los jovenes a Europa para lograr un 
mayor desarrollo intelectual. esto debido a la desconfianza 
que surgió al empezar la reconstrucción del país sobre bases 
nuevas. •55 Así. se dió por una parte la necesidad de rescatar 
la Nacional y por otra. recurrir al exterior en busca de nuevas 
ideas. 

En esta época ocupó la presidencia Don Manuel de 
la Peña y Peña quien renunció y se designó nuevamente a 
José Joaquín Herrera en el periodo de 1848-1852. quien 
estableció el gobierno el la ciudad inmediatamente des
pués de la salida de los norteamericanos. Dentro del caos 
que ocaclonaro lo guerra. instaló el seNicio eléctrico. ios 
primeros ferrocarriles y el telégrafo de México o Verocruz. 
Sin embargo. estalló la Guerra de Castas en la que se invirtió 
lo mayoría de los 15 millones que pagaron los norteamerica
nos. 
"55. lbld. pog. 29 

Por otra parte. en 1850 se llevaron o cabo nuevas 
votaciones. resultando electo Mariano Arista. a quien en 
1851 se desconoce como Presidente de la República y se 
pide el regreso de Santa Anna par restablecer la paz y el 
orden. Arista renunció en el año de 1853: mismo en el que se 
proclamó la dictadura de Santa Anna. quien fue recibido 
con demostraciones de alegría y se comprometió a cumplir 
con el programa conseNador encabezado por Lucas 
Alamán. En 1853 volvió el Centralismo con Santa Anna quien 
era conseNador. En ese mismo año se restableció la Com
pañía de Jesús en México. que estaba aprobada para 
fundar colegios con pleno apego a las leyes nacionales. 
Santa Anna tuvo matices progresistas. se tendieron nuevas 
nneas telegráficas. carreteras. se inició la construcción del 
ferrocarril a Veracruz. y también en este último gobierno de 
Santa Anna. se convocó poro la creación del Himno Nacio
nal. el cual se cantó por primera vez en 1854 en el Teatro de 
Santa Anna:*56 en el que se hablaba de la reciente invasión 
sufrida por México. pero por otro lado vendía "La Mesilla' por 
10 millones de pesos. 

Asimismo. en este tiempo se insistió en la necesidad 
de enseñar Historia de México para inculcar fidelidad al 
Estado; se deseaba despertar la conciencia de los ciudada
nos. Apareció el Compendio de Historia de México. que era 
el primer libro dirigido directamente a los niños de las escue
las elementales. En este se daba mucha importancia a las 
civilizaciones Indígenas sobre todo a la Azteca. pero la 
Conquista se veía como el origen de la Nación."57 

"56. lbld. pog. 54 
"57. lbld. pog. 44 
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En este mismo año (1854) Juan Alvarez se levanto 
contra la dictadura de Santa Anna y se formuló el Plan de 
Ayutla en el que se desconoció como presidente de la 
República a Antonio López de Santa Anna y se pidió lci 
expedición de una nueva Constitución; esta rebelión fue 
secundada por Ignacio Comonfort. 

El Presidente Santa Anna durante su último gobierno 
suprimió las clases de civismo. El Plan de Ayutla triunfó y Santa 
Anna no tuvo mas remedio que huír. y para 1855 se regla
mentaba la enseñanza de la historia con Martín Carrera 
quien derogó el decreta de 1854. '58 

Mientras tanto, la Revolución de Ayutla pronto se 
difundió por otros lugares y finalmete, Santa Anna tuvo que 
abandonar el país embarcándose rumbo a la Habana. Este 
plan reconoció como Presidente Interino a Juan Alvarez y 
dentro de su gabinete estaba Benito Juárez en Justicia e 
Ignacio Comonfort en Guerra.El Gobierno se transladó a la 
capital en 1855 y se derogó la primera Ley de Reforma o Ley 
Juárez, en la qL,e se suprimían los fueros eclesiásticos y militar. 
así como, los tribunales especiales. Esto produjo transtornos 
y el General Alvarez renunció a la presidencia nombrándose 
en su lugar a ignacio Comonfort. y así se abrió otra gran 
etapa en el proceso de secularización. El gobierno de 
Comonfort puso en vigor las leyes de Gómez Farios de 1833 
y revocó el decreto de Santa Anna, que había restaurado la 
Compañía de Jesús. 

·ss. Almada Francisco P. La Refonna Educativa a partir de 1812 en: H!storta 
Mexicana. México. Colegia de México. 1967, pag. 173. 

Poco depués. en 1856 Ignacio Comonforthablaba de 
la libertad de enseñanza sin más fimite que el no atacar la 
moral, teniendo el Gobierno la obligación de fomentar la 
educación pública. '59 En realidad se iniciaba una era 
donde el Gobierno iba a tomar conciencia de esta atribu
ción, después de casi cuatro décadas de vida independien
te en las que la iniciativa privada había sido la única en 
esforzarse por el mejoramiento y el acrecentamiento de la 
educación. De esta manera. en su gobierno se exigía la 
enseñanza de la historia. en v"!Speras de la guerra civil encon
tramos una conciencia definida en aquilatar la importancia 
de educar a los futuros ciudadanos en las nuevas ideas, así 
como. también el estimular la lealtad a través de la enseñan
za de la historia. 

Para 1856 se hablaba de una enseñanza libre y Don 
Miguel Fernando Soto decía: "La libertad de enseñanza es 
una de las cuestiones más importantes para los pueblos. la 
cual está íntimamente relacionada al problema social. La 
perfección se consigue por el desarrollo de la inteligencia, 
de la moralidad y del bienestar material. La libertad de 
enseñanza es un medio para adquirir la civilización; la civiliza
ción no solo nos hace más sabios y más ingeniosos. sino 
también más justos. más ricos y más sociables'.'60 Se ve la 
libertad de enseñanza corno un medio para la resolución 
del problema social y para el perfeccionamiento del hom
bre. Por lo que se proponía que se estableciera la vigilancia 
del Gobierno en favor de la moral. 

"59. Vázquez de Knaulh Josefina. Noclonollmo y Educación en México. México. 
Colegia de México. 1975. pag. 30 y 43 
"60. Zarco Francisca. Hls!ol1a del Congreso Extraordinarto Constituyente 185ó-1857. 
Méxlco.ColeglodeMéxlco.1967.pag.181-186 
NOTA: Aquí se puede ver como a pesar de los al"los se sigue viendo a la educación 
como el único medio de superación del hombre. y a la lgnOfancia como et atraso. 
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Por otro lado. el Gobierno de Comonfort en 1856 dictó 
leyes liberales. la extinción de la Compañía de Jesús y la Ley 
Lerdo que fue una de las más importantes y consistía en la 
desamortización de los bienes de corporaciones civiles y 
eclesiásticas. incluyendo en éstas a las comunidades indíge
nas. También en este mismo año se reunió el Congreso para 
formular una Constitución Liberal aprobada el 5 de febrero 
de 1857 y en ésta se declaraba a México como República 
Representativa. Democrática y Federal; dividida en 23 Esta
dos libres y soberanos pero unidos en una federación. Se 
declaraban los derechos del hombre y se otorgaban garan
tías de libertad. igualdad, propiedad y seguridad así como 
de soberanía popular. Incorporaba las leyes sobre la aboli
ción de fueros. la desamortización de bienes de corporacio
nes civiles y eclesiásticas y la libertad de enseñanza. 

Así, la Constitución del 5 de febrero, vino a modificar 
desde sus cimientos. los principios en que descanzaba el 
sistema educativo del país, al establecer la libertad de 
enseñanza sin nunguna restricción a través de lo que se 
llamó la Enseñanza Libre. ·61 

De acuerdo a la nueva Constitución se hicieron elec
ciones y salió trunfador Ignacio Comonfort para Presidente 
y Benito Juárez para Ministro de la Suprema Corte en el año 
de 1857. En un principio Comonfort convocó a que se reunie
ra un congreso para formular una nueva Constitución, des
conociendo así a la que le había dado el cargo como 
Presidente, por lo que fue desconocido como tal; abando
nó la presidencia y marchó a los Estados Unidos. 

"6 l. Alomdo Froncusco P. La Reformo Educativa o Partir de 1812 en: Historto 
Mexicano. México. Coleglode México. 19o7. pag. 173 

Juárez lanzó un manifiesto en el cual se decleraba 
que asumiría el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley. 
Después de una tremenda lucha entre Liberales y Conserva
dores el Gobierno de Estados Unidos reconoció a Juárez 
como Presidente en 1859 y para 1861 Juárez establecía su 
Gobierno en la Capital. ·62 

Las Leyes de Reforma conformaban una respuesta al 
desfio de la Iglesia. Los liberales, quienes habían resultado 
vencedores estaban a favor de que el Gobierno controlara 
la educación, ya que estaba considerado como el principal 
medio para la formación de ciudadanos. Así. para el año de 
1861 se encomendó al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública la jurisdicción en todas las instituciones de enseñan
za. Se agregaba a las materias de primaria elemetal el 
estudio de las leyes fundamentales de país lo mismo que el 
de la historia de la patria. Benito Juárez expidió una ley 
general de instrucción pública. que es el origen del laicismo 
en México. En este tiempo José María Virgil daba mayor 
importancia al estudio de la historia de la Patria ya que decía 
que los males del país se debían al desconocimento del 
pasado. Para esta época. en México existían dos interpreta
ciones de la historia, las cuales eran contradictorias; una 
española admiradora de la Nación que conquistó y dominó 
en nuestro país y la otra muy distinta; la cual condenaba a los 
hombres que obligaron al nuevo mundo a entrar a la civiliza
ción cristiana."63 

Poco tiempo después, Juárez surgió como Presidente 
de la República para el periodo de 1861 a 1865, pero su 
gobierno no tenía dinero para las necesidades más urgen-

"62. Vázquez de Knoulh Josefino. Noclonol~mo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 53 
'63. Almado Francisco P. La Reformo Educativa a Partir de 1812 en: ~torta 
Mexicana. México. Colegio de México. 1967. pag. 174 
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tes; por ello se tomó la determinación de suspender el pago 
de la deuda extrena. Este decreto trajo como consecuen
cia el pretexto para la inteNensión europea en México. Los 
Gobiernos de España, Inglaterra y Francia se pusieron de 
acuerdo para lnteNenir en México y de esta forma asegurar 
el pago de sus créditos. Los primeros en llegar fueron los 
españoles. después los ingleses y por último los franceses. Los 
representantes extranjeros exigían el pago de la deudo y 
Juárez contestó con una invitación para llegar a un acuerdo; 
la entrevistase llevó a cabo en 1862. en donde se logró que 
los inteNensionistas reconocieran el gobierno de Juárez y 
declararan su respeto a la Independencia. 

De esta forma, los españoles y los ingleses se embar
caron, mientras que los franceses se negaron a hacerlo. a 
éstos se les unieron los conseNadores y así avanzaron hacia 
el interior del país. Pera para 1862 los franceses fueron 
derrotados por las tropas mandadas por el General Zarago
za. quien tenía a sus ordenes entre otros al General Porfírio 
Díaz. La Batalla del Sde Mayo tuvo gran repercusión mundial 
y despertó simpatía por lo causo de México. El Emperador de 
los franceses mandó más tropa a México con la orden de 
tratar al país como conquistado y o esto se aunaba la fuezas 
conseNodoras. tras varios combates el Gobierno se rindió y 
los Jefes militares y oficiales quedaron prisioneros con 
exepción de algunos entre los cuales se encontraba Porfírlo 
Díaz. El camino a la Capital había quedado libre para los 
franceses y el Gobierno Mexicano safio a San Luis Potosí. 
Poco tiempo después se creaba un manifiesto en el que se 
desconocía a Juárez. aunque se mantenían en rigor las 
Leyes de Reforma. ésto contrario a las ideas conseNadoras. 

Por otro lado. se reunió una junta privisional de gobier
no, y en 1863 la Nación adoptaba la forma de gobierno 
monárquica con el nombre de Imperio Mexicano. Se ofreció 

la corona al Duque Maximillano de Austria. quien estuvo de 
acuerdo en aceptar el trono. el ejército de Francia seguía 
avanzando y Juárez se retiraba hacia el Norte. Se le hizo 
creer al Duque Moximiliano que contaba con el apoyo de lo 
mayoría del pueblo mexicano. por lo que aceptó el trono y 
formó un gabinete con miembros del partido conseNador. 
Maximiliano firmó con el Imperio Austriaco la renuncia a sus 
derechos para ocupar el trono. y con Napoleón 111 el tratado 
de Miramar. en el que Francia se comprometía a mantener 
un ejército de 25.CXXlhombres. mientras el Imperio Mexicano 
organizaba sus propias tropas. 

Asimismo. la Compañía Lancasteriana que volvió a 
sus actividades de iniciativa privada subvencionada por el 
gobierno. y en 1863 tuvo que retirar de sus programas de 
enseñanza la religión, al establecerse le laicismo. Poco antes 
de la entrada de las tropas invasoras francesas a la ciudad 
de México. la Compañía acordó dar por terminadas sus 
actividades y disolverse, pero en 1864 el Archiduque 
Maximiliano de Austria instó a sus miembros a reinstalarla y 
reanudar sus actividades." 64 

Mientras tanto Maximiiiano y Carlota llegaron a 
Veracruz en 1864, siendo recibidos friamente. en cambio. a 
su llegada a la ciudad de México el pueblo y las autoridades 
los recibieron congranjúbllo. El Emperador formó un gabine
te de tendencias liberales, siguiendo el mismo camino de los 
gobiernos federalista mexicanos. por Jo que Jos conseNado
res estaban disgustados con Maximiliono, porque se mostró 
partidario de las Leyes de Reforma y las hizo respetar a pesar 
de haber logrado instalar lo monarquía en México, escogie
ron a una persona con Ideas liberales. 

'64. lbld. pag. 179 
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La opinión de Maximiliano con respecto a la educa
ción con ecepción en la enseñanza de la religión, en las 
escuelas secundarias y elemetales, eran semejantes a las de 
los Liberales pero debido al poco tiempo que duró el Imperio 
y a la falta de recursos económicos, nuevamente los planes 
sobre educación no se llevaron a cabo en su totalidad. En 
esta época, en la instrucción primaria se enseñaba religión, 
urbanidad, lectura, aritmética y gramática; la primaria era 
obligabria y gratuita y las lecciones eran fundadas en textos 
aprovados por el gobierno."65 

Por otra parte Napoleón en 1866 decidió retirar sus 
soldados, sin respetar el tratado de Miramar por lo que 
Maximiliano decidió alinearse con los conservadores. Mien
tras tanto, Juárez fue reconocido como presidente de la 
República por los jefes liberales y en 1865 se expidió un 
decreto, en el cual se prorrogaba su funsión como jefe del 
poder ejecutivo, por haberse necontrado el país en guerra; 
mucha gente no estuvo de acuerdo, ya que lo considera
ban una violación a la Constitución de 1857. Maximiliano fue 
hecho prisionero y después el gobierno de la República 
ordenó que lo destituyera un consejo de guerra de acuerdo 
con la ley que lo juzgó y fue sentenciado a muerte en 1867. 

Posteriormente, con la toma de la ciudad de México, 
se consumó el triunfo de la República sobre el efímero 
Imperio de Maximiliano. El Presidente Juárez entró en la 
capital en 1867, restableciendo los supremos Poderes de la 
Unión. En esta época el país se encontraba en pleno caos y 
sin suficientes recursos económicos por lo que las medidas 
tomadas por el Ejecutivo fueron encaminadas a rehacer el 
país organizando la administración pública y reestructuran
do el ejército. 

"65. secretarla de la Presidencia. La Admlnls!Taclón Pública en la Epoca de juarez. 
Méxlco. Secretaña de Ja Presidencia. 1974. pag. 189-198 

De esta forma, al terminar la intervensión, la libetad de 
enseñanza se seguía garantizando en Artículo Tercero dt:; ~ 
Constitución y el Estado empezó a tener más control en lo 
educación. Los liberales creían que ésto era necesario para 
evitar una nueva guerra civil. debía despojar al clero de la 
educación y difundir ampliamente la enseñanza. •66 La Igle
sia estaba en una crisis sobre todo económica, debido a la 
pérdida de sus bienes, a los liberales se le identificaba con la 
defensa de la Soberanía Nacional. Pero como ya se había 
mencionado el periodo presidencial de Juárez se había 
terminado desde 1865, durante la guerra; entonces Benito 
Juárez convocó a elecciones para Presidente y para los 
Poderes de la Unión. A partir de este momento, el partido 
liberal se dividió en: los Juaristas, los Lerdistas y los Porfiristas, 
resultando vencedor Juárez para el periodo de 1867 a 1871, 
y el Licenciado Sebastían Lerdo de Tejada quedó como 
Presidente de las Suprema Corte de Justicia. 

Por otro lado, en el año de 186 7 se redactaba la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública, en ésta se establecía la 
enseñanza gratuita, para quienes no pudieran pagar, y 
obligatoria, desaparecía también totalmente la enseñanzc 
religiosa y en su lugar se empezaba a hablar de moral, esta 
ley ya reglamentada apareció en 1868 y tuvo repercusión en 
todo el país."67 

En 1869 se establecían instituciones de educación 
secundaria y especial. Gabino Barreda pretendía, en la 
escuela de estudios preparatorios, proporcionar una base 
uniforme a la educación profesional. *68 Así. Barreda realizó 

"66. Vózquez de Kautnh Josefina. Nacionallsmo y Educación en México. Méxlco. 
Colegio de México, 1975. pag. 55 
"67. lbld. pag. 55 
'68. lbid. pag. 56. 57 y 59 
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la educación de acuerdo a las ideas liberales del movimien
to de Reforma y de acuerdo a ésto adoptó el positivismo. Sin 
embargo. los liberales habían llegado a la conclusión de que 
para tener paz había que tolerar el catolicismo pero con 
cuidado de evitar su inteNensión en la poritlca. Por ello el 
ideal de la escuela laica estaba en la libertad del individuo 
de pensar lo que quiera. pero sin alterar el orden. 

Sin embargo. en este contexto resultaba imposible 
llevar a cabo obras públicas de importancia porque el 
dinero de las recaudaciones apenas alcanzaba para cubrir 
los gastos más necesarios de la administración. Sin embargo. 
se inició el basto programa de la Reforma: como ya había
mos mencionado. se estableció la enseñanza laica con 
profesores civiles pagados por el Municipio; se fundó la 
escuela preparatoria con las bases positivistas. etc. Pero 
cuando la gestión del gobierno de Juárez llegaba a su 
término. el grupo formado por sus partidarios trabajaba para 
su reelección. mientras que Lerdlstas y Porfiristas hacían lo 
propio. preparandose para la lucha electoral. 

Por otro lado. Sebastían Lerdo de Tejada formó un 
partido fuerte. mientras que el General Porfirio Díaz contaba 
con simpatía por ser visto como héroe de la guerra de la 
inteNensión Francesa y el Imperio. Por lo que no tardaron en 
producirse levantamientos en contra de la reelección de 
Juárez. Verificadas las elecciones. ninguno de los candida
tos había obtenido la mayoña. por lo que el Congreso otorgó 
la presidencia a Juárez.suceso que produjo la rebelión en los 
Porfirlstas. por lo que el General Díaz proclamó el Plan de la 
Noria en 1871. en el que desconocía el Gobierno de Juárez. 
pero finalmente. Díaz fue derrotado. 

Así. Juárez murió en 1872 y con su muerte terminaba la 
causa de la rebelión y se daba el nuevo Gobierno presidido 

por el General Lerdo de Tejada. quien durante su pre~id"ln
cia incorporó las Leyes de Reforma a la Constitución de 1873. 
en donde se oponía a la existencia de órdenes religiosas; y 
para 187 4 se establecía el laicismo en todo el país. Esta fue la 
última acción legislativa de importancia. que en materia 
educativa se hizo durante la República restaurada. '69 En 
éste año Sebastían Lerdo de Tejada se mostró intransigente 
y anticlerical. expulsó sacerdotes extranjeros y clausuró con
ventos de religiosas. con lo que provocó una rebelión cristera 
e inquietudes en todo el pa·is. por lo que tuvo que enmendar 
su poritica y hacerla condescendiente. 

De esto manera. en este tiempo las preocupaciones 
por la raza estaban sin duda, inspiradas por la polémica que 
provocó la Ley de Colonización a mediados de la década 
de los setentas. con la discusión sobre la conveniencia de 
importar extranjeros para hacer progresar al país. aparecie
ron muchos argumentos en contra y a favor de los indígenas 
y de los mestizos.así. como muchas acusaciones contra los 
españoles. 

Mientras al acercarse las elecciones presidenciales 
en 1875. se notó el malestar de la gente corno cuando se 
reeligió Juárez en 1870-1871. Y para 1876 el grupo Porfirista 
lanzaba el Plan de Tuxtepec contra la reelección. cuando 
existía todavía la lucha entre Lerdistas. Juaristas y Porfiristas. 
De esta manera, México empezaba a entrar en una época 
distinta. 

Así mismo. en el año de 1876 algunos jefes militares se 
levantaron en armas contra el Gobierno de Lerdo de Tejada, 
que había sido reelecto. Pero al mismo tiempo. se proclama-

"69. lbld. pag, 61 
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ba el Plan de T uxtepec en el que se desconocía el Gobierno 
de Lerdo de Tejada y se nombraba jefe del movimiento al 
General Porfirio Díaz. La rebelión fue seguida en muchos 
lugares del país y Díaz proclamó su manifiesto en el cual se 
establecía el principio de No Reelección. 

Sebastián Lerdo de Tejada mandó tropas para com
batir a Díaz. pero fueron derrotadas. Así. el General Porfirio 
Díaz entró con sus tropas a la Capital. en donde tomó 
posesión de la presidencia en forma interina. se ocupó del 
poder provisionalmente. organizando la administración pú
blica y expidiendo la convocatoria para elegir a los supre
mos Poderes de la Unión; y de esta manera. el Congreso lo 
declaró Presidente Constitucional durante el periodo com
prendido entre mayo de 1877 a 1880. Derivado de la inesta
bilidad. el Gobierno de Porfirio Díaz se inaguró luchando 
contra los males que tenía que enfrentar el Gobierno. Igna
cio Ramírez. Protacio Tagle y Ezaquiel Montes, sus Ministros 
de Justicia e Instrucción Pública no iban a tener oportunidad 
de llevar a cabo sus tareas. A pesar de ello los liberales 
continuaban con la idea de extender la educación. refor
mar la enseñanza (preocupación de las décadas de 1870 
y1889J y transmitir las leyes y la historia patria en las escuelas 
para de esta manera hacer en el futuro mejores ciudada
nos.*70 

De esta manera.en los primeros años del Gobierno de 
Don Porfirio Díazse enfrentó a varias rebeliones en su contra 
que no tuvieron éxito alguno. formó un gabinete liberal que 
siguió la poUtica de unificar al país. agregando a la Constitu
ción de 1857 el principio de la No Reelección para los 
Poderes Federales y para los Gobernadores; eliminó a los 
Uderes mássobreslaientes de la Rebelión de Tuxtepec como 

"70. !bid. pag. 62 

figuras poUticas nacionales y. como rivales de su poder. Así. 
al ascender Don Porfirio Díaz al poder los caudillos de 
Tuxtepec obtienen cargos poUticos de gran importancia. ya 
que como se había dicho representaban una amenaza 
poíltica potencial. entre éstos los más peligrosos eran los 
militares. 

Por rezones de prestigio personal cualquiera de los 
caudillos mencionados podio resultar un sucesor de Don 
Porfirio Díaz y en consecuencia un rival con poder. Por lo que 
gran número de candidatos que había para 1877 incorpora
ron el principio de la No Reelección inmediata a la Presiden
cia de la República y con esto. daban debilidad poíltica a 
Don Porfirio Díaz."71 

Mientras tanto. en estas décadas ias escuelas ense
ñaban elementos de Derecho Constitucional Patrio y Debe
res del Hombre en relación a la familia y a la sociedad. 
también enseñaban Historia de la Patria. Así, en 1879 existía 
una preocupación por una mejor preparación de los maes
tros y se expedían unas bases para la creación de Acade
mias de Profesores de Instrucción Primaria."72 

Por otra parte. Don Porfirio Díaz queña asumir el cargo 
de Presidente sin perturbar la paz pública. por lo que de 
acuerdo con sus necesidades Manuel González era elegido 
Presidente de la República; quien una vez en la presidencia 
respetó los Intereses de Don Porfirio Díaz. sin oponerse a su 
regreso en 1884. Así, la influencia de Porfirio Díazse dejó sentir 
durante el periodo de Manual González. 

"71. Gomez Rivera Magdalena. Sociedad Mexicana 1. Vol. 2. UPN-SEP. México. 
1'181, pag, 21-23 
"72. Vázquez de Knauth JaseOna. Nacionalismo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 62-63 

41 



Por otro lado. a fines de la década de los setentas y 
principios de la siguiente se desarrolló una crisis entre libera
les y positivistas. Los liberales habían llegado a tratar de 
disolver la escuela con el pretexto de que solo alargaba el 
aprendizaje de una profesión. Los positivistas habían conso
lidado sus ataques a la Constitución de 1857; la forma 
federativa parecía una utopía y aún más el querer fomentar 
la libertad en un país que no estaba preparado para ella, 
pues no tenía recursos. Todo esto. concidió con la segunda 
reelección de Don Porfirio Díaz. 

Posteriormente. Justo Sierra un ferviente positivista 
consideraba a la libertad como una finalidad del proceso 
histórico y no el medio para llegar a otro fín.*73 Para que 
fuera posible esta libertad, era necesario crear hábitos de 
orden y de respeto, mientras no se formaran estos hábitos 
que permitieran ejercer la libertad, el Estado debía encar
garse de guardar el orden y de hacer que se respetaran los 
lnetreses ajenos, de aquí derivaba la importancia de la 
educación ya que era la encargada de inculcar los hábitos 
que harían en el futuro a ciudadanos libres y patriotas. Se 
creía que la educación tenía que cambiar los hábitos de los 
indígenas, a los cuales se consideraba los menos aptos, para 
así convertirlos en un factor de progreso. Esto acacionó que 
se pensara en la inmigración como la solución a los proble
mas del país, lo que se puede interpretar como un pesimismo 
ante la población nacional. 

En 1882 se llevó a cabo un concurso de libros de texto 
y empezaron a concentrarse esfuerzos en la fundación de 
una Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, la 
cual apareció como decreto en 1885 y se inaguró en 1887. ·7 4 

º73. lbld. pog. 66 

74. lbld. pag. 67 

De esta forma, cuando se planteó la cuestión de las 
elecciones para el periodo de 1884-1888. debido a la ausen
cia de figuras ponticas de relieve nacional, Porfirio Díaz logró 
tener el campo abierto para su reelección. La inpopularidad 
de Manuel González a final de su Gobierno a causa de una 
crisis económica suscitada por una deuda externa faclitó la 
consolidación del poder pontico de Porfirio Díaz. De esta 
manera. con Manuel González desapareció el último de los 
opositores potenciales del General Díaz. 

Ante la importancia que se le daba a lo educación en 
la historia de México se creó en 1885 un decreto dado por el 
Congreso, en el cual se creaba un clase obligatoria de 
Historia Nacional. Se planteaba la necesidad de veneración 
de héroes, admirar su valor, imitar su abnegación y honrrar 
su memoria, al mismo tiempo, hablaban de ver a la historia 
como un ejemplo para el presente y para el futuro, acrecen
tando de esta manera, el amor a la patria y la fé en el 
porvenir. Guillermo Prieto pensaba que se tenía que transmi
tir una intrepretación de la historia. de acuerdo al Gobierno 
en el poder, ya que la educacón era un medio para formar 
ciudadanos patriotas, especialmente en los militares. ·75 

Por otro lado, al ascender Porfirio Díoz al poder, se 
encontró que en el Congreso existía un grupo opositor a su 
Gobierno; este grupo se oponía a la independencia del 
ejecutivo en asuntos de araceles, libertad de prensa y ense
ñanza entre otros, por lo que la eliminación del grupo oposi
tor del Congreso era necesaria y en 1886 ninguno de los 
integrantes del grupo resultó electo, así que los legisladores 
apartir de este momento supieron a que atenerse, si se 
manifestaban en contra de los proyectos del ejecutivo.*76 

º75. lbld. pag. 72 y 73 
"76. Gomez Rivera Magdalena. SOcledad Mexicana l. Vol. 2. UPN-SEP. México. 
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En el segundo periodo de Porfirio Díaz de 1884-1888 se 
caracterizó entre otras cosas por una fuerte represión a la 
prensa opositora al Gobierno. Todos los intentos de rebeldía 
fueron controlados mediante la represión. No faltaron bro
tes de sublevación de indígenas y campesinos despojados 
de sus tierras. que protestaban contra los abusos de los 
terratenientes protegidos por la dicladura. Estas rebeliones 
tenían su origen en las condiciones económicas y sociales 
que habría de fomentar el porfiriato. 

De esta manera, al terminar el segundo periodo pre
sidencial del General Porfirio Díaz. se reformó la Constitución 
de 185 7 para reelegirlo por una sola vez, destruyendo así el 
principio de la No Reelección que había servido el lema en 
la Revolución de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada. 

La gente deseaba sobre todas las cosas el progreso 
económico y sabía que para lograrlo era necesaria la inver
sión extranjera, pero ésta no se produciría mientras existiera 
Inseguridad de la rebelión, por lo que la paz era un requisito 
Indispensable para el progreso económico. La inversión 
extranjera se extendió a sectores de la economía como la 
minería. y el comercio. a la industria de transformación y a la 
agricultura. lo que hizo posible el progreso económico de la 
burgesía mexicana. El comercio pudo dar de esta forma 
trabajo a buena parte de las crecientes clases medias 
incrementandose las fuentes de empleo; pero el desequilibrio 
del crecimiento económico provocó una desigualdad cre
ciente que fue uno de los motivos fundamentales de la 
Revolución. Este progreso económico contribuyó a suprimir 
los focos potenciales de descontento y, por ello a afianzar la 
paz. 

Por otra parte, en 1888 existía una preocupación por 
formar maestros que pudieran llevar la educación adecua-

da al ideal liberal y tenía que procurarse el desarrollo de la 
educación en todo la República y la unificación de los 
sistemas de instrucción pública en todos los Estados. Los 
libros de texto para la instrucción de las escuelas primarias 
nacionales, así como. para las de los ayuntamientos serían 
señalados por la junta directivo de la Escuela Normal. En este 
año se promulgó una ley sobre la enseñanza primaria en el 
Distrito Federal y territorios que convertía en obligatoria la 
instrucción primaria entre los 6 y los 12 años y prohibía el 
empleo de ministros de todos los cultos en las escuelas 
públicas."77 

En este tiempo Díaz era considerado un hombre indis
pensable, cuya permanencia en el Gobierno de la Repúbli
ca era necesaria si se quería conservar la paz y el progreso 
económico. Así. pudo conseguir que en 1888 se reformara la 
Constitución para que permaneciera en la presidencia por 
un solo periodo, y en 1892 para hacer posible su reelección 
definitiva, por lo que también subió al poder en 1896 sin 
nungún problema. Las protestas por las reelecciones de 
Porfirio Díaz se dejaron sentir en diferentes grupos sociales, 
las cuales no tuvieron repercusiones inmediatas. 

Las relaciones de los altos funcionarios gubernamen
tales, (el Presidente de la República entre ellos) con las 
jerarquías eclesiásticas eran cordiales. Por lo que sin duda la 
ausencia de figuras poriticasque mostraran capacidad para 
sucederlo, facilitó las reelecciones de Porfirio Díaz. Por lo 
tanto, en su gabinete, considerando el largo periodo de su 
Gobierno, se produjeron muy pocos cambios."78 

'77. Vázquez de Knouth Josefina. Nocionol~mo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pog. 67 
'78. Orozco Linares Femando. Historio de México. México. Panorama. 1992. pog. 
248. 
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El Congreso Nacional de Instrucción Pública funcionó 
de 1889 a 1890, en el se planearon múltiples problemas 
básicos, desde la educación preescolar, rural y adulta, hasta 
la normal y superior. Preocupaba entonces la reforma del 
país a través de la educación y de la consolidación de la 
Nación a base de las instituciones liberales. en las cuales se 
trataría de lograr un desarrollo físico, intelectual y moral 
armónico, en el que se pretendía la uniformidad de la 
instrucción primaria obligatoria. gratuita y laica. Hasta 1890 
todos los intentos. planes y leyes al respecto habían queda
do reducidos al Distrito Federal. Se lanzó una convocatoria 
para el Segundo Congreso Nacional y la Compañía 
Lancasteriana que trabajaba en México desde 1822 fué 
clausurada. Los libros de texto en este tiempo fueron motivo 
de discusión, ya que preocupaba el hecho de que estos 
textos fueran extranjeros, (no solo eran más caros sino que 
además eran inadecuados para las necesidades del país), 
por lo que se decidió estimular la elaboración de textos 
mexlcanos.'79 

Asimismo, el integrar y unificar la educación superior 
también fue de importancia. y de acuerdo con los fines 
nacionalistas se aumentaron las horas de clase de Historia de 
la Patria. La década del 890significó la cúspide del positivismo 
en México. "80 La instrucción en todo el país tendía hacia 
una centralización de la enseñanza, medio único según 
algunos autores, para alcanzar la ansiada Unidad Nacional. 

•]Q. Vózquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y Educación en México. México. 
Colegio de MéXico. 1975, pag. B 1 
·so. Posl!Jvlsmo.- Fllosofia de Augusto Comte que defiende que el espirl!u humano 
debe renunciar a conocer el ser mismo de las cosas y contentarse con verdades 
sacadas de !o observación y de la experiencia. 

Entre los años de 1889 y 1891. la importancia de la 
enseñanza de la historia fue muy grande, ya que la preocu
pación del Congreso se centraba en la uniformidad de la 
enseñanza en toda la República:81 para de esa manera. 
formar ciudadanos cumplidos que respondieran a los idea
les que se tenían. Como consecuencia la historia era una de 
las materias fundamentales en la formación del Carácter 
Nacional. En ella se hablaba de la vida de grandes persona
jes de la historia de México. y junto con la instrucción cívica, 
(cuya finalidad era despertar el sentimiento patriótico) for
maban al ciudadano. 

De esta manera, para 1896 se concedieron nueva
mente facultades al Ejecutivo para organizar la enseñanza. 
expidiendo al Congreso un decreto en el que se ordenaba 
la dependencia total de la instrucción primaria en el Distrito 
Federal y demás territorios directamente al Ejecutivo. En este 
mismo año, se reformaba nuevamente la enseñanza prepa
ratoria con ideas positivistas, en las que se mantenía el 
espíritu de Augusto Comte, pero la novedad más importante 
la constituía una serie de conferencias obligatorias cuyo 
tema era la moral y la instrucción cívica y tenía como 
objetivo poner en relieve las cualidades de grandes filántropos 
y de los más notables patriotas.'82 

Posteriormente, en 1900 se habían fundado escuelas 
normales y organizado el sistema de enseñanza en diez 
Estados. *83 La nueva pedagogía no aceptaba limitaciones, 

"61. Vázquez de Kauth Josefina. Nacionallsmo y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975, pag. 97 
º82. lbld. pag. 85 
º83. !bid. pag. 68 
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no trataba de formar un tipo de hombre. sino de ~stimular el 
desarrollo individual. Se basaba en la libertad. teniendo 
como finalidad la libertad misma. Estas fueron las ideas que 
se aceptarían oficialmente durante las últimas décadas del 
Porfiriato y serían las que preparaban el terreno espiritual 
para la Revolución. 

Por otra parte, con motivo de las elecciones presiden
ciales de 190'.l se discutió, por primera vez. el problema de la 
sucesión y solo dos figuras tenían aparentemente las aptitu
des para suceder a Porfirio Díaz: José lves Limantoury Bernar
do Reyes. El primero. pertenecía a un grupo que no era 
totalmente homogeneo llamado de los científicos. quienes 
pensaban que la Constitución de 1857 era inaplicable a las 
realidades nacionales y decía que solo mediante el estudio 
científico de éstas se podrían encontrar las fórmulas ade
cuadas de Gobierno. Por ello, se consldetaba el sucesor más 
viable de Porfirio Díaz, ya que gozaba de un gran prestigio 
profesional y militar. Mientras que Bernardo Reyes, por su 
parte, gozaba también de este prestigio a nivel del ejérci
to.*84 

Debido a lo anterior, Porfírio Díaz decide la siguiente 
fórmula de sucesión: José lves Limantour en la Presidencia y 
Bernardo Reyes como Ministro de Guerra, pero por lo que se 
advierte, no consideró muy seriamente esta cuestión. ya 
que optó por reelegirse con el acuerdo de Limantour y de 
Reyes, dejando vigente la fórmula para 1904, Más tarde 
surguieron problemas entre Limantour y Reyes, por lo que se 
consideró un fracaso la fórmula de sucesión. desaparecien-

•84. Gomez Ribero Magdalena, Sociedad Mexicano L Vol. 2, UPN-SEP. México. 
1981,pog, 49 

do de esta manera. los candidatos más viables . .A. raíz de este 
conflicto surgió gran incertidumbre sobre el posible sucesor 
de Porfírio Díaz y como una medida de prevención. S8 

decide crear la Viceprecidencia y alargar el periodo presi
dencial a seis años. En consecuencia a los conflictos entre 
los Científicos y los Reyistas. optó por designar a Ramón 
Corral, como candidato a Vicepresidente de la Repúblia. 

Por otra parte. para 1901 se reunió el primer Congreso 
Liberal Mexicano en donde se establecieron demandas 
sociales y económicas en favor de la clase obrera; se habla
ba sobre salario mínimo. pensión a obreros y ancianos. 
jornadas de ocho horas. prohibición de trabajo infantil. etc. 
Un año después. en 1902 el Gobierno eliminó la reunión del 
Congreso. ésto. reflejo de la situación que vivía el país, ya 
que el progreso económico durante el Porfiriato fue muy 
desigual. beneficiando solo a ciertos sectores sociales. Por 
ello. la poritica económica de Porfirio Díaz trajo como con
secuencia la formación de nuevas y grandes haciendas y la 
explotación del trabajador. por lo que se presentaron brotes 
de descontento en los sectores sociales más explotados. Y 
por lo que toca a las relaciones obrero patronales en ningu
no de los años del Porflriato dejaron de producirse huel
gas.'85 

El periodo de 1904 a 191 l se consideró como una 
te tapa de decadencia y descontento. además de los cam
pesinos y trabajadores urbanos. la clase media y algunos 
hacendados manifestaron su inconformidad por la poITtica 
de Porfirio Díaz. Para 1905 Justo Sierra Méndéz. quien era el 
encargado de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, contaba con el apoyo de Porfirio Díaz. quien desde 
190 l gozaba de facultad para legislar en materia educativa. 

·ss.1bid. pog 56. 61 
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Esta Secretarla tenía el control de las sociedades 
científicas y de los museos y antiguedades nacionales. Justo 
Sierra concebía la tarea educativa como un medio de 
Integración Nacional y por ello decía que tenía que ser 
principalmente educativa y no simplemente Instructiva. "86 

Ya, desde 1900 se habían presentado síntomas de 
malestar, pero para 1906 surgió un partido que ostentaba el 
adjetivo de liberal. no era igual al del tiempo de la Reforma, 
pero quería continuar el proceso histórico y político que el 
Porfiriato había interrumpido, por lo que se consideraba el 
partido del progreso. Pretendía lograr para México la liber
tad de prensa, la no reelección, el salrio mínimo, mayor 
justicia social y una verdadera aducación para todos. 

Asimismo, la fé en la enseñanza de la historia patria 
para estimular el Sentimiento Nacional. provocó el aumento 
de las horas dedicadas a su estudio y de 1897 hasta 1907 se 
dieron conferencias complementarlas de los grandes pa
triotas y filántropos. En la Ley de Educación Primaria para el 
Distrito Federal y territorios federales en 1908, se percibe la 
forma de pensar de Justo Sierra con respecto a la educa
ción: 'La educación primaria que imparta el Ejecutivo de la 
Unión será Nacional, esto es, se propondrá que en todos los 
educandos se desarrolle el amor a la Patria Mexicana a sus 
Instituciones. "87 La enseñanza de la historia permaneció 
Igual desde 1891hasta1908, en este último año, se declara
ba que la educación elemental seña integral ynacionaL con 
el propósito de contribuir al progreso del país y a su perfec
cionamiento, distinguiéndose también como auxiliar de la 
consolidación del patriotismo. 
'86. Vázquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y Educación en México. México, 
Coleg!o de México. 1975. pag. 87 y 101 
'87. lbld. pag. 86 y 101 
NOTA: se puede ver en esta declaración. la tendencia con respecto a fomentar 
en los alumnos el amor a la patr1a y la fldelldod al Gobierno. 

Aunado a lo anterior, Justo Sierro y en general los 
pedagogos de la época habían sembrado la idea básica, 
que era el amor a la Patria a través del estudio de su historia, 
y la habían cultivado. Para el 'La Patria se compone del suelo 
en que nacimos, de todos los hijos de ese pueblo que viven 
ahora y de todos los mexicanos que han muerto'. De esta 
manera, se podían distinguir en la historia de este tiempo, al 
héroe como lazo de unión para todos los mexicanos, pero 
existía el problema de saber cuáles héroes eran los que 
tenían que aparecer en los libros de texto, ya que había 
diferentes puntos de vista sobre ello. La lista que empezaba 
a ser la oficial al principio de la década de los noventa, 
estaba Integrada por Cuahutemoc, Miguel Hidalgo, José 
Ma. Morelos y Benito Juárez, aunque la polémica en este 
momento se centraba en la figura de Hernán Cortés, a lo 
que Justo Sierra decía: 'Hernán Cortés fue, como la persona
lidad capital de la Conquista, el fundador de la Nacionali
dad; Miguel Hidalgo. como la personalidad de la Indepen
dencia es el padre de la Patria'. *88 

Mientras tanto, la influencia positivista y el optimismo 
de dos décadas de paz. crearon una cierta confianza de 
que México había entrado en el camino del progreso, por lo 
que, en los libros parecía desprenderse un nuevo tipo de 
nacionalismo, expansivo y optimista que había perdido mu
cho de su indigenismo y de su antihispanismo y se mostraba 
confiado en el futuro. Justo Sierra consideraba necesaria la 
paz porfiriana para introducir al país a la madurez que le 
permitiera vivir en libertad.*89 

"88. lbid. pag. 103-106 
NOTA: Justo Sierra en esta declaración le asignaba un papel totalmente diferente 
y de gran lmportanda tanto a Hidalgo como a Cortes. sln tener que meterse en 
problemas y eleg~ cual de los dos Jugaba el papel más Importante en la h~torta de 
México. 
"89. lbld. pag. 107 
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Por otro lado. en cuanto a la creación de la vicepre
sidencia. la designación de Ramón Corral para ocupar el 
nuevo puesto y la prolongación del mandato presidencial 
de cuatro a seis años. pospusieron la inquietud electoral 
hasta 1908. fecha en la que el propio Presidente concede 
una entrevista al periodosta norteamericano James 
Creelman. en la que le manifiesta su intención de dejar el 
poder en 1910; lo que abrió las puertas para que se empeza
ra a plantear en toda su magnitud el problema de la suce
sión. ·90 Al mismo tiempo la vida cultural que se encontraba 
tan fosilizada como la porctica. empezaba a cobrar nueva 
vida con la rebelión antipositivista que patrocinaba el Ate
neo de la Juventud. No obstante lo anterior. y pese a las 
declaraciones de Porfirio Díaz. dos meses después de publi
cada la entrevista. los gobernadores de los Estados. con la 
anuencia de Don Porfirio Díaz empezaron a trabajar en su 
reelección. Sin embargo. en este tiempo la lucha se dió por 
la vicepresidencia y la postulación de Madero hecha por el 
Partido Anti-reeleccionista dió los elementos que hicieron 
posible la Revolución de 1910. 

En 1909, en vísperas de los eventos revolucionarios el 
escritor Andrés Molino Enríquez decía que en México no 
debía hablarse simplemente de indígenas, mestizos y criollos 
ya que había diversos grupos socioeconómicos. En su 
segmentación de la sociedad se encontraba. decía. la 
razón de la falta de Unidad Nacional. cada grupo tenía no 
solo caracte(1Sticas diferentes sino también intereses y ambi
ciones propias, la persecución de las cuales ha determinado 
el curso de la historia nacional.Pero hasta estse momento. 
Porfirio Díaz había sido incapáz de solucionar dos problemas 

"90. Gomez Rivera Magdalena, Sociedad Mexicana l. Vol. 2. UPN-SEP. México. 
1981. pag. 63 

graves: la heterogeneidad de objetivos por falta de Unidad 
Nacional y la causa de estos que se podría decir fueron; la 
injusta repartición de la riqueza. Se percibía como una solu
ción el fundir a los grupos sociales en los mestizos y para ello. 
la escuela y las comunicaciones. solución Porfirista. no eran 
suficientes. Andrés Molino distinguía en este tiempo que el 
elemento económico separaba más a los mexicanos que la 
lengua. las tradiciones y la orografía, por lo tanto ahí. era 
donde se tenía que buscar la solución."91 

En 1910 Justo Sierra había de coronar sus ideales 
educativos con la creación de la Escuela Nacional de Altos 
Esudios y de la Universidad Nacional de México. la cual había 
pensado que fuera la máxima expresión de la cultura del 
país; por lo tanto. las dos nuevas instituciones debían ser 
vínculo con lo universal. sin perder de vista el desarrollo 
máximo de lo nacional. deberían ser la expresión nacional 
que vinculara al país con el mundo. Como parte de los 
festejos que organizaba el Gobierno para celebrar el cente
nario de la Independencia. se abría el Congreso Nacional 
de Educación Primaria y el Presidente Porfirio Díaz inaguraba 
la Universidad Nacional de México en 1910. 

Posteriormente, en el inicio de la Revolución Mexica
na existía un malestar natural producido por una larga dicta
dura.se mezclaron también viejas corrientes que a principios 
del siglo volvieron a florecer y los problemas sociales que 
traía consigo la incipiente modernización en que el país 
había entrado. 

Mientras tanto. la Revolución que se iniciaba en 1910 
como un movimiento político se iba a transformar en un 
movimiento social. en el que nuevamente como los lideres 
'91. Vázquez de Knauth Josefina. Nacionalidad y Educación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 90-91 

47 



de la Reforma. los revolucionarios tratarían de transformar a 
México en una Nación moderna y todos estaban de acuer
do en que la educación era el camino único para las metas 
deseadas. •92 

Por otra parte. el objetivo del Posfirismo fue la paz a 
cualquier precio y el progreso material sin justicia social. Las 
Leyes de Reforma fueron ignoradas y las clases dominantes 
aumentaban sus privilegios. lo mismo que los grandes capi
talistas extranjeros. La propiedad de los indígenas fue destrui
da y los beneficios por la introducción de los ferrocarriles. por 
el establecimiento de algunas fábricas y por la mejoría en la 
explotación minera, no compensaron los grandes males 
económicos y sociales que el régimen causaba con la 
explotación de los obreros en las fábricas y sobre todo con 
el crecimiento poderoso del latifundismo y el agravamiento 
de la servidumbre y del peonaje. 

De esta manera, la Revolución Mexicana surge del 
malestar natural producido por una larga dictadura, en 
donde se mezclaron viejas corrientes y problemas sociales. 
La mayor parte de los estudios sobre la Revolución Mexicana 
tienen como causas económicas las siguientes: la hacienda 
y el latifundio; el peonaje con todas sus consecuencias 
económicas y sociales. ya que era una verdadera servidum
bre; el acaparamiento de los recursos naturales por peque
ños grupos nacionales y extranjeros; las malas condiciones 
de trabajo de los obreros en las fábricas y lo que podría 
llamarse una pofitica económica que solo se preocupaba 
por servir a una minoría aristocrática y sobre todo a intereses 
extranjeros. 

"92. lbld. pag 93 

Entre las causas sociales se señalan: la inexistencia de 
garani1as individuales y de derechos cívicos; los abusos del 
caciquismo; las discriminaciones y a1ropeyos que sufrían los 
peones. indígenas y obreros en el campo y la ciudad. y una 
actitud de apoyo a los intereses extranjeros. de ayuda y 
facilidades para sus grandes negocios. la imitación a lodo lo 
europeo: la desconfianza hacia el indígena y el mestizo; y la 
esperanza en la inmigración europea como condición para 
el progreso del país. 

La Revolución Méxicana fue hecha por la gente del 
pueblo. en los que su experiencia personal y directa estaban 
los problemas de México; y en los que aparecían culpables 
las clases aristocráticas. De esta manera. la Revolución se da 
en los campesinos. el sacerdote. el abogado. etc. La Revo
lución Mexicana se dió en la clase media pero fue apoyada 
por el proletariado nacional. 
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CAPITULO 

4 
INICIO DE UNA 
EPOCA NUEVA 

La publicación de la obra 'La Sucesión Presidencial' en 
1909, hizo que Francisco l. Madero cobrara presencia na
cional. •93 Los sectores medios serían la base del Movimien
to Maderista. En este documento se señalaba que el pueblo 
mexicano estaba apto para la democracia yse lanzaba un 
llamado para la formación de un Partido Anti-reelecclonista. 
basado en los principios de libertad, sufragio libre y no 
reelección. Al organizarse en México el Partido Democráti
co, que después se volvió Reyista, Madero se agrupó con 
otros para formar el Club Central Anti-reeleccionista. en 
donde lanzó un manifiesto en el cual se hacía un critica al 
régimen dictatorial. en un tono moderado; para evitar la 
represión. Pero a pesar de ésto este Club fue pe;seguido 
porDíaz. 

Posteriormente, para 191 O Madero estaba convenci
do de que se necesitaba un verdadero partido de oposi
ción. El Partido Democrático Nacionalista aceptó partici
par en una convención en la cual se elaboró un programa 
general con los siguientes principios: el restablecimiento de 
Ja Constitución, y la reforma de ésta, prescribiendo la no 
reelección; leyes para mejorar las condiciones de los traba
jadores y el mejoramiento de la instrucción pública. '94 
Luchando por la Vicepresidencia en forma pacífica, Made
ro se mostró muy activo recorriendo el país en una intensa 
gira propaganáJStica obteniendo muchos adictos; pero el 
gobierno los mandó aprehender y en este mismo año el 
General Díaz tue reconocido como Presidente y Ramón 
Corral como Vicepresidente. Pasadas las elecciones. Made-

'93. Cordovo Amoldo, Dei Uberollsmo ol Populismo en: Lo ldeologío de lo Revo
lución Mexicana. México. ERA. 1973. pog. 290 
'94. Orozco Linares Femando. Historia de México. México. Panorama. 1992. pog. 
152 
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ro entre otros redactaron el Plan de San Luis contra las 
elecciones fraudulentas de Porfirio Díaz y Ramón Corral. 
proclamando el principio de sufragio efectivo no reelec
ción. en donde se declaraba Presidente provisional, plan
teando la solución de problemas agrarios e invitando a lo 
Nación a levantarse en armas para arrojar del poder a 
Porfirio Díaz. 

De esta manera, en 1910 surgió de la unión de todos 
los inconformes la gran Coalición Revolucionaria que hizo 
posible la caída de Don Porfirio Díaz. Entre las causas pode
mos citar !as grandes huelgas obreras, lo crisis económica, la 
crisis porrtica que ocacionó la séptima reelección de Porfirio 
Díaz y la imposición como Vicepresidente de Ramón Corral. 
Aunado a lo anterior. las huelgas de Cananea y Río Blanco 
permitieron conocer las condiciones miserables de los obre
ros. De esta forma, la Revolución Mexicana no fue sino la 
insurrección del pueblo contra un régimen rico, encarnado 
en un Gobierno fuerte, el de Porfirio Díaz. y contra el sistema 
social. pofitico y económico que sostenía ese Gobierno. 

Por otra parte, para iniciar la revolución, Francisco l. 
Madero contaba con los antiguos miembros del Partido 
Democrático. Las autoridades Porfiristas supieron de la cons
piración, sin embargo, Porfirio Díaz no logró someter al mo
vimiento. Por ello, tomó la decisión de renovar totalmente su 
gabinete, presentando al Congreso proyectos de reforma. 
prohibiendo la reelección y dando reformas sociales, pero 
no obstante estas medidas, el triunfo del movimiento 
Maderista era un hecho. 

Sin embargo, en el Norte Francisco Villa se unía a 
Madero; mientras a estos se les unía EmillanoZapata al frente 
de los campesinos, quienes peáian 'Tierra y Libertad' y la 
rendición económica del peón. El zapatlsmo se desarrolló y 

surgió principalmente en el Sur, en esta región la fuerza 
dominante era la hacienda azucarera. En este movimiento 
el jefe supremo era Zapata, con él la gente luchaba en sus 
pueblos a favor de ellos. 

De esta manera, Madero asumió la presidencia inte
rina mientras Porfirio Díaz hacia saber a los rebeldes que 
estaba dispuesto a negociar y a renunciar a la presidencia. 
Por lo que se reunieron para firmar los tratados de Ciudad 
Juárez, mediante los cuales se aceptaban las renuncias del 
Presidente Porfirio Díaz y del Vicepresidente Ramón Corral. 
se encargaría interinamente de la presidencia el Licenciado 
León de la Barra quien convocaría a elecciones nuevas y 
Francisco 1. Madero renunciaba al poder que le había dado 
el Plan de San Luis. Debido a todo esto. Porfirio Díaz y Ramón 
Corral efectivamente renunciaron.saliendo el dictador rum
bo a Veracruzpara embarcar a Europa en donde permane
cería hasta su muerte en 1915. 

Como consecuencia de lo anterior, el analfabetismo 
alcanzaba un porcentaje altísimo en 191 Oy el número mayor 
de analfabetas se encontraba en el campo. Después en 
191 l el Congreso expidió un decreto por el cual se autoriza
ba al ejecutivo establecer en toda la República escuelas de 
instrucción rudimentaria con el objeto de enseñar principal
mente a los individuos de raza indígena a hablar, leer y 
escribir el castellano y ejecutar las operaciones fundamen
tales y más usuales de la aritmética."95 Pero las escuelas 
rudimentarias no soloucionaron Jos problemas mexicanos. 
Se tenían que reformar la ley, procurando que el programa 
fuera capáz de proporcionar a los escolares medios de 
mejoramiento económico. 

"95. Vázquez de Knauth Josenna. Nacionalismo y Educación en México. MéXico. 
Colegio de México, 1975. pag. 93 
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Duranteelperiodocomprendidoentre 1910y 1911 se 
realizó la lucha armada del Maderismo y no fué sino tmsta la 
derrota de Ciudad Juárez cuando se iniciaron las conferen
cias oficiales para establecer la paz en el país. Pero los 
Maderistas consideraron el tratado de Ciudad Juárez una 
transacción más que un triunfo por lo que se inició la división 
del movimiento Maderista; lo que a la postre produjo su 
caída. 

Mientras tanto. Madero llogó a la capital en 1911 en 
medio del júbilo popular por la renuncia de Porfirio Díaz. 
Estaba convencido de que el Gobierno interino garantizaba 
la vuelta a la legalidad y la realización de las elecciones en 
forma democrática. Era el líder del movimiento que había 
derrocado a Porfirio Díaz sin embargo. la transacción me
diante la instauración de un Gobierno interino que era pro
longación del gabinete Porfirista. constituyó una fuerte 
limitante para que se consolidara el Maderismo; lo que 
provocó una creciente inconformidad que se iría acentuan
do paulatinamente. El gabinete interino se formó con la 
participación de Madero y apenas instalado el Gobierno, de 
la Barra ampezó a tener diferencias con los ministros 
Maderistas. 

Con de la Barra en la presidencia, el Porfirismo siguió 
en el poder. De acuerdo a los tratados de Ciudad Juárez se 
inició el desarme de las fuerzas revolucionarias. Pero en el Sur 
Emiliano Zapata se negaba a entregar las armas hasta que 
se diera cumplimiento a los postulados agrarios del Plan de 
San Luis. Con Zapata fue la primera vez que grupos indígenas 
diferentes, peleaban bajo un mismo ideal. las tierras comu
nitarias; pero no luchaban por su identidad étnica. En reac
ción el Gobierno mandó al General Victoriano Huerta a 
someter a los Zapatistas que presentaron resistencia sin dejar 
las armas. 

Mientras tanto. se celebró una convensión del nuevo 
Partido Progresista Constitucionalista nombrando a Madero 
candidato a la Presidencia y a José María Pino Suárez para 
la Vicepresidencia. Por otra parte. en este periodo. reapare
ció el reyismo en la escena nacional. En 1911 Bernardo Reyes 
aceptaba su candidatura a la Presidencia de la República. 
pero su impopularidad era evidente por lo que se retiró de la 
campaña y partió hacia San Antonio Texas. 

En estas circunstancias se llevaron a cabo las eleccio
nes. resultando electo como Presidente Francisco 1. Madero 
y como Vicepresidente José María Pino Suárez. quienes 
tomaron posesión en 1911 para el periodo que terminaña en 
1916; a pesar del complot de los hermanos Vázquez Gómez 
quienes acusaban a Madero de traicionar la Revolución y 
pedían que se declararan nulas las recientes elecciones. 
Pero el nuevo Presidente Madero no entendió los problemas 
sociales del país. quien con una ideología perteneciente al 
grupo de los científicos. pensaba que la República no debía 
sufrir ninguna alteración, por lo que a pesar del triunfo de la 
Revolución el malestar popular no desapareció ya que no 
encarnaba la realidad de un país en donde la enorme 
mayoña de los habitantes vivían en la miseria rural. 

Sin embargo, al Gobierno de Madero duró quince 
meses. los cuales transcurrieron sin que el país se pacificara 
y sin lograr el consenso indispensable entre los distintos 
sectores sociales a fín de garantizar la estabilidad poritica, los 
enemigos del nuevo régimen abundaban. la burocracia 
Porfirista se resistía a renunciar a sus antiguos privilegios; las 
compañías extranjeras con grandes intereses en el país 
veían con desconfianza a quien había encabezado la lucha 
contra la dictadura Porfirista y por último el Zapatismo cons
tituía el movimiento social más fuerte .• 96 
"96 Gomez Rivera Magdalena. Sociedad Mexicana 1. Vol. 2. México. UPN - SEP. 

52 



Por otro lado. Zapata pidió al Presidente una ley 
agraria que mejorara las condiciones del campesino. pero 
éste no lo atendió. por lo que proclamó el Plan de Ayala en 
1911;•97 en el que se desconocía como Presidente de la 
República a Madero y en su lugar se ponía a Pascual Orozco 
o a Emiliano Zapata, en caso de que el primero no aceptara. 
Pascual Orozco. quien había prestado servicio a la Revolu
ción estaba desepclonado del curso que habían tomado los 
acontecimientos y por ello se levantó en armas descono
ciendo a Madero como Presidente en 1912. Pero el Gobier
no mandó a Victoriano Huerta a luchar contra Orozco. 
logrando derrotarlo definitivamente en este mismo año. 

De esta forma. en los libros de historia surgidos en los 
años de 1900 a 1912. la historia se centraba en tres aconte
cimientos: la Conquista. la Independencia y la Reforma."98 
en ellos hay un especial aprecio por la civilización indígena 
especialmente por la Cultura Azteca. En cuanto a la Con
quista había acuerdo en que en lo militar fue cruel. pero la 
misión evangelizadora fue fructífera. En muchos sentidos la 
actividad de 1912 y 1913 fue una continua preocupación del 
Gobierno por el mejoramiento de la educación pública. 

Realmente la Revolución no empezó a romper con el 
pasado hasta que la rebelión popular descubrió brutalmen
te la presencia del pueblo y empezó a darle al movimiento 
el sello de las clases más oprimidas. Es aquí donde el maestro 
pudo desempeñar un papel importante, ya que sin duda era 
el único que había alcanzado la confianza del pueblo. y 
además contaba con el respeto hasta de los militares. 

1981.pog. 169 
'97. Gllty Adolfo. El Vllllsmo. La Revo1Ucl6n Interrumpida. MéxJco. El CabaUlto. 1974. 
pog. 367 
'98. Vózquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y Educación en Méxlco. MéxJco. 

Colegio de MéxJco. 1975. pog. 94. 105. 107 

Posteriormente. a principios de 1912 se inició .la cam
paña electoral para elegir el nuevo Congreso. el cual apro
bó un reforma a la Constitución en el sentido de implantar el 
voto para las elecciones a la Presidencia y a la Vicepresiden
cia. Senadores y Diputados.'99 En este periodo Francisco l. 
Madero enfrentó varias rebeliones. la de Bernardo Reyes, la 
de .Felix Díaz y la de Pascual Orozco ya mencionada. El 
ejército federal no era leal a Madero. ya que era netamente 
Porfirista. por lo que no se podía esperar incondicionalidad 
hacia el maderismo. 

Entre tanto. algunos jefes militres como Bernardo Re
yes y Felix Díaz se habían puesto de acuerdo para derrocar 
a Madero sin tener ningún resultado, ya que fueron hechos 
prisioneros. Pero para 1913 fueron puestos en libertad que
dando el primero como jefe de la rebelión. quien con una 
cantidad considerble de sublevados marchó a Palacio en 
donde encontró la muerte. Posteriormente. los sublevados 
marcharon hacia la Ciudadela. El Presidente Francisco l. 
Madero llegó a Palacio Nacional acompañado por sus 
ministros y ayudantes; los combates en la ciudad duraron 
diez días. destruyendo muchos edificios y casas particulares 
ya que los sublevados a diario tiraban de la Ciudadela hasta 
Palacio Nacional.*100 Diputados y Senadores aconsejaron 
a Madero que renunciara pero éste rechazó los consejos 
enérgicamente. 

Poco tiempo más tarde, Francisco l. Madero y Pino 
Suárez fueron aprehendidos en Palacio Nacional y obliga
dos a renunciar a sus cargos. recibiendo la Presidencia el 
Licenciado Pedro Lascuraln quien firmó dos documentos: el 

'99. Gomez Rivera Magdalena. Sociedad Mexlcono 1. Vol. 2. México. UPN-SEP. 
1061. pog. 179 
'l OO. Cecer'ia José Luis. Méxlco en lo Orblta Imperial, Méxlco. El Caballito. 1976. pog. 
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primero nombraba a Victoriano Huerta Secretario de Rela
ciones. y el otro contenía la renuncia de Lascurain. la cual 
fue aceptada quedando de esta forma consumada la 
usurpación. Huerta mandó asesinar a Francisco l. Madero y 
a Pino Suárezen 1913."101 

Duarante diecisiete meses. Huerta estuvo formalmen
te al frente del país; en este lapso de tiempo el 
constitucionalismo con sus divisiones dieron la batalla a las 
tropas federales, hasta lograr que Victoriano Huerta saliera 
del país en 1914. La campaña militar contra Huerta fue 
eminetemente popular. con ejércitos integrados por cam
pesinos. En todas partes surgieron partidas rebeldes subleva
das. pero los núcleos importantes y triunfadores estuvieron 
dirigidos por los Generales Francisco Villa con la división del 
Norte. Alvaro Obregón con el cuerpo del ejército del Nores
te junto con Pablo González y los revolucionarios del Sur 
encabezados por Emiliano Zapata. 

Huerta trató de gobernar pacíficamente. nombró su 
gabinete que tenía gentes adictas a Felix Díaz y a Bernardo 
Reyes a quienes removió en los primeros meses de su gobier
no. Un problema al que se enfrentó Huerta fue la negativa 
del Gobierno Norteamericano a reconocerlo como Presi
dente de la República. Pero contó con el apoyo de los que 
eran contrarios a Francisco l. Madero. Porfiristas y Maderistas 
resentidos. y del ejército federal. Pretendía el poder por el 
tiempo indefinido por lo que disolvió las camaras. Sin 
ambargo. Jamás dominó en toda la República. pues el 
Constitucionalismo avanzaba apresuradamente. Se mantu
vo en el poder mediante el uso de la violencia con el apoyo 

"101. Gllly Adolfo. Interpretaciones de la Revolución Mexicana. México. Imagen. 
1984. pag. 354. 359 

de las fuerzas del ejército federal. finalmente derrotadas por 
el empuje de las divisiones Norte. Noroeste del ejército 
Constitucionalista. Vlllista y Zapatista. 

Sin que el Gobierno Norteamericano reconociera a 
Huerta. Inglaterra si lo hizo. por lo que Estados Unidos pidió a 
Victoriano Huerta que garantizara las elecciones y negocia
ra un admisticio con Carranza. pero éste se negó confiado 
en el apoyo de Inglaterra. Carranza se opuso terminante
mente a las intervensiones norteamericanas en los asuntos 
internos del país. así fuera para derrotar a Victoriano Huerta. 
Al rechazo de Huerta. Estados Unidos decidió esperar el 
resultado del enfrentamiento político nacional. ante los ini
cios de la crisis europea que llevó a la Primera Guerra 
Mundial. Victoriano Huerta tuvo que dejar la presidencia al 
ser derrotado por las tuerzas de la Revolución sin haber 
logrado el reconocimiento de los Estados Unidos. 

Por otra parte, Venustiano Carranza desconoció a 
Huerta como Presidente de la República por lo que para 
organizar fuerzas armadas en apoyo al orden 
constitucionalista invitó a los gobiernos de los Estados Unidos 
y a los jefes del ejército federal, rural y aux!Har a apoyar el 
movimiento. Este movimiento antihuertista tomó el nombre 
de constitucionalista. ya que su objetivo era luchar por el 
cumplimiento de la Constitución. 

Carranza proclamó el Plan de Guadalupe·102 en el 
que se basó para darle carácter nacional al movimiento. en 
el no hacía mención alguna de asuntos sociales, económi
cos o políticos. que no se refirieran a la cuestión del Gobierno 
de Huerta y a los Gobiernos de los Estados, que hubieran 
permanecido fieles; nombraba a Carranza Primer Jefe del 
"102. lbld. pag. 368 
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Ejército Constitucionalista y establecía que el Primer Jefe del 
movimiento actuaría como Presidente Interino. para efecto 
de convocar a elecciones una vez que fuera obtenida la 
victoria. Por lo que organizó militarmente al país en zonas 
encomendadas a Pablo González. Alvaro Obregón. Pánfilo 
Natera, Francisco Villa y EmilianoZapata. A fines de 1913 las 
características básicas de las fuerzas contendientes se ha
bían hecho claras, todas las ventajas estaban al lado de los 
revolucionarios y las inexpertas fuerzas revolucionarias de
rrotaban a los federales de modo consistente. 

En consecuencia. al romperse el orden imperante en 
los años 1914 y 1916, las divergencias de opinión volvieron a 
sonar al presentarse la oportunidad de poner en práctica 
nuevas Ideas. Los pretextos de la época planteaban la 
concepción del Ser Nacional o de los Problemas Mexicanos 
y de cómo utilizar a la escuela para alcanzar el anhelo de la 
Unidad Nacional. Bajo todos los libros estaba la preocupa
ción constante por todo lo mexicano y la pugna entre lo 
indígena y lo español.'103 Les preocupaba el cómo debía 
ser la educación revolucionaria, otros abarcaban más allá 
del problema educativo a descubrir las raíces mismas de la 
nacionalidad para buscar las clases de tareas que el país 
debía emprender de inmediato. 

Por lo tanto, en medio de la nueva violencia. aunque 
justificada. los hombres de Carranza seguían la prédica 
Porfirista del amor al trabajo y a la paz. Hasta entonces, aún 
los que rechazaban la Conquista, admitían que nuestra 
cultura se derivaba de lo traído por los españoles, pero un 
escritor de este tiempo, Castellanos,· 104 negaba esto; en su 
opinión la mayor parte del país vivía en una cultura que no 

"103. Vázquez de Knauth Josefina; Nacionalismo y ducación en México. México. 
Colegio de México. 1975. pag. 125-128 
"104. lbld. pag. 128 

era la española sino la indígena. y portan to, lasolucíón de los 
problemas nacionales debía estar de acuerdo a este he
cho. Los libros delectura debían estar llenos de episodios de 
la vida indígena principalmente la Azteca y del pasado de 
esta raza. 

Por otra parte, dentro de las victorias importantes en 
esta época. destacaron las tomas de Torreón y Zacatecas, 
ya que la derrota de Huerta en Zacatecas significó la desar
ticulación de sus tropas. pero a partir de esta batalla se 
presentaron conflictos entre Francisco Villa y Carranza quien 
acusaba a Villa de ambiciones personales y desde ese 
momento pasaría a ser el enemigo a vencer. Con la toma de 
Zacatecas. la salida de Huerta se vió aplazada por la ocupa
ción norteamericana del Puerto de Veracruz y por la división 
dentro del Constitucionalismo de Villa y de Carranza. 

Posteriormente en 1914 los infantes de marina de los 
Estados Unidos desembarcaron en el Puerto de Veracruz y 
se apoderaron de la ciudad, a lo que Carranza protestó 
enérgicamente reivindicando el respeto a lo Soberanía 
Nacional Mexicana.'105 Todo esto fue ocacionado por la 
detención de unos marinos americanos unos días antes en et 
mismo Puerto. 

Venustiano Carranza acordó mandar una comisión a 
discutir con los reperesentantes del grupo Villisto. en donde 
se firmó el Pacto de Torreón, en el cual Carranza se recono
cía como Primer Jefe y Villa como Comandante General de 
la División del Norte. De esta manera. la derrota del ejército 
federal al acoso intervensionista de los Estados Unidos hlcie-

"105.Cece!'iaJoséLuis.MéxlcoenlaOrbltalmperlal.México.EICaballlto.1976,pag. 
79 
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ron entre otras cosas evidente el fracaso de Victoriano 
Huerta por lo que renunció y salió del pcís quedando Franc1!>
co Carbajal, Ministro de Relaciones Exteriores como Presi
dente Interino. Alvaro Obregón se desplazó hacia la capital 
por lo que el triunfo del constitucionalismo era evidente: se 
iniciaba la última etapa del movimiento, en la que las fuerzas 
Carrancistas, Villistas y Zapatistas se enfrentaron política y 
militarmente resultando triunfantes las primeras. 

Asimismo, era necesario definir el rumbo de la revolu
ción encabezada por el movimiento constitucionalista, solo 
faltaba llegar a un acuerdo con los Villistas. acerca del 
nombramiento del nuevo Jefe de Estado. Pero la Revolución 
era más que la lucha de personas: las demandas fundamen
tales del pueblo y los sectores medios no se habían logrado 
y no existía una garantía para que se pudieran lograr. En esta 
situación, la tarea Inmediata era definir las diferencias entre 
Venustiano Carranza y Francisco Villa para llegar a un acuer
do con las fuerzas Zapatistas que hacían una lucha en torno 
a una sola línea: la reivindicación del Plan de Ayala. 

Mientras, Carrancistas, Zapatistas y Villistas estuvieron 
de acuerdo en celebrar una gran Convención en 
Aguascalientes, en la que Carranza envió su renuncia con
rllr.ionol. siemprP. y cuando Villa y Zapata se retiraran a la 
vida privada.•106 Pero la convención quitó de su puesto a 
Carranza nombrando como Presidente Provisional al Gene
ral Eulalia Gutierrez. Sin embargo, Venustiano Carranza des
conoció los acuerdos de Aguascalientes y transladó su 
gobierno a Veracruz. Mientras, los convencionistas entra
ban a México, en donde Eulalia Gutiérrez estableció su 
Gobierno, pero no pudo hacer valer su autoridad sobre 
Francisco Villa y Emiliano Zapata por lo cual abandonó la 
Capital y marcho a San Luis Potosí. 
"106. Orozco Linares Femando. Historio de México. Mexlco. Panorama. 1992, p. 261 

Por lo tanto, Carranza entregó el mando de las tropas 
al General Alvaro Obregón. quien se puso en campaña a 
principios de 1915, avanzando hacia la Capital, donde se 
libraron numerosas batallas en una de las cuales. el General 
fue herido gravemente en el brazo derecho por lo que fue 
necesario amputárselo; mientras tanto, los Villistas se retira
ban hacia el Norte con pocos 81ementos, con los que llevó 
a cabo una activísima "Guerra de Guerrillas'. 

Por otro lado. Carranza obtenía en este momento el 
reconocimiento de su Gobierno por parte de los Estados 
Unidos. El constitucionalismo buscó consolidarse política
mente por lo que Carranza expidió una ley agraria en 1915, 
y Alvaro Obregón. un decreto sobre Salario Mínimo. El obje
tivo al promulgar esta ley era hacer coincidir el programa de 
constitucionalismo con las demandas de las masas campe
sinas y servir de contra peso al Plan de Ayala de Emiliano 
Zapata. Se puede decir que el constitucionalismo tenía dos 
grandes tendencias o fuerzas: Venustiano Carranza y Alvaro 
Obregón; la visión pofitica del primero y la excelente estrate
gia militar del segundo se conjugaron en la victoria. Carranza 
comprendió que había llegado el momento de legitimar el 
poder constitucionalista y lograr definitivamente la pacifica
ción del país. Con este propósito expidió en 1916 un Decreto 
convocado a elecciones para integrar un Congreso Cons
tituyente que se encargaría de revisar y reformar la Constitu
ción de 1857. Este Congreso debió estar formado por repre
sentantes y seguidores del grupo triunfador. 

Mientras tanto. Carranza había presentado un pro
yecto de reformas, a la Constitución de 1857 en las cuales las 
modificaciones importantes se centraban en el aspecto 
político y no eran novedosas. Sin embargo, en ella no figura
ban las reformas sociales; su proyecto no hablaba del pro
blema agrario, ni de los derechos de los trabajadores y 
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acerca de la educación simplemente señalaba que sería 
libre. Este proyecto sucitó polémica y dividió a los diputados 
en moderados y radicales los cuales pedían reformas socia
les, por lo que se vió obligado a elaborar una nueva Consti
tución. De no haberlo hecho así. no habría logrado pacificar 
al país en torno a una idea común. 

Por lo que respecta al ámbito educativo. las 
discuciones en torno a si la educación debía ser libre, o laica, 
fue el punto principal de los debates. quedando al Artículo 
Tercero. en la siguiente forma: 'La enseñanza es libre; pero 
será laica la que se de en los establecimiento oficiales de 
educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y 
superior que se imparta en los establecimientos particula
res." 107 

Por otra parte, ninguna corporación religiosa, ni minis
tro de algún culto, podrán establecer. o dirigir escuelas de 
instrucción primaria. 'Las escuelas de educación primaria 
particulares solo podran establecerse sujetandose a la vigi
lancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá 
gratuitamente Ja enseñanza primaria."108 

De acuerdo con la Constitución se hicieron eleccio
nes para Presidente de la República, resultando electo 
Venustiano Carranza quien tomó posesión de su cargo en 
1917 para el periodo~ue debía terminar en 1920. 

Mientras tanto. la Revolución ponía en descubierto la 
desproporcionada desigualdad social. económica, poITtica 
y cultural; México estaba dividido en dos tradiciones, con 
lenguas diversas a menudo, diferencias económicas. cultu-

"107. De Leonardo Patricia. La Educación Supertor Pribada en México. México. 
Linea. 1983. pag. 91-94 

'108. Constitución Porillca de las Estadas Unidas Mexicanas. México. 1917. 

roles y un sistema poíltico en el que no estaba representado 
el indígena. Hacía falta fomentar el objetivismo histórico por 
medio de museos y libros con más ilustraciones.*109 Por lo 
que la tarea de la Revolución era gigantesca: estudiar las 
condiciones de los habitantes, integrar al indígena y forjar la 
nueva Patria. 

Al nacionalismo confiado que creía en la evolución 
de México, y en la inculcación de la devoción de la Patria. 
le había sucedido uno amargo y pesimista que planteaba las 
viejas costumbres de los origenes. La crisis revolucionaria 
había cambiado a los hombres en el poder y surgía la 
esperanza de lograr que las soluciones sociales integraran 
fundamentalmente al país en una Nación. 

De esta manera, con Carranza se inició el periodo de 
los Gobiernos Revolucionarios. representó al grupo de los 
conseNadores reprimiendo el movimiento obrero. termina
do en 1919 con Zapata; fue enemigo del militarismo, pero 
una vez conquistada la finalidad del movimiento revolucio
nario existía Ja necesidad de poner en práctica un nuevo 
orden en donde se manifestaran algunos de los anhelos que 
la había originado. 

Por otra parte, en 1917 desapareció la Secretaría de 
Jntrucción Pública, la enseñanza elemental pasaba a de
pender de los Ayuntamientos y las escuelas del Distrito Fede
ral que quedaban a cargo de la Dirección General de 
Educación. La Universidad se convertía en Departamento 
Universitario Autónomo, mismo que en tiempos del Presiden
te Huerta se convertía en el organismo destinado a orientar 
y vigilar la educación en todo el pais. Con el he ch o de haber 
desaparecido dicha Secretaría que Impulsaba a la educa
' 109. Vózquez de knou!h Josefina. Naclonal~ma y Educación en México. México. 

Colegia de México. 1975. paglJl-132 
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ción en toda la República. en consecuencia se dió un 
enorme atraso ya que los Ayuntamientos carecían de recur
sos suficientes.' 11 O 

Bajo el Gobierno de Venustiano Carranza en 1919 
tuvo lugar la lucha por la supremacía del Libro de Texto 
Nacional, ya que desde 1885 la Casa de Appleton de Nueva 
York, había venido proporcionando una gran parte de los 
textos que se usaban en México e Hispanoamerica. Esta idea 
era fundamental en la formación de los niños, ya que en 
estos libros se hablaba muy superficialmente de México y de 
ninguna manera se fomentaba el amor de la Patria por lo 
que la victoria fue fácil para los autores mexicanos. Así, en 
1919 de acuerdo con la teoría anterior, la Secretaría de 
Gobernación disponía que se continuara con los textos de la 
Casa Bouret.'111 El triunfo era de enorme imoortancia 
como apoyo a la finalidad nacionalista de la e·ducación 
mexicana y el papel que en su desarrollo se creía que debía 
desempeñar el libro de texto. Se preparaba también el 
camino para la intervención directa del Estado en la impre
sión de libros de texto. 

En 1920 la contienda política adquirio caracteres muy 
serios en Sonora el Gobernador Adolfo de Huerta y el Gene
ral Plutarco Elias Calles proclamaron el Plan de Agua Prie
ta*l 12 desconociendo a Carranza como Presidente de la 
República por lo que se fue rumbo a Veracruz; siendo asesi
nado en Tlaxcalantongo Estado de Puebla, en ese mismo 
año. Con su muerte quedó la Nación en manos de los 
triunfadores del Plan de Agua Prieta quienes designaron Pre-

'110. lbld. pag. 151 
'111. lbld. pag. 152-155 
·112. Pozos HorcosltosRlcardo, El TrtunvlratoSonorense. México. MartínCosillar, 1983. 
pag. 20-21 

sidente Interino a Don Adolfo de la Huerta. Quien se ocupó 
en pacificar al país. fue reconocido por los Zapatistas y 
Francisco Villa aceptó la amnistía. aunque posteriormente 
fue asesinado en Parral Chihuahua en 1923. Huerta procedió 
a convocar a elecciones. resultando electo el General 
Alvaro Obregón para el periodo de 1920 a 1924. Durante su 
mandato se firmó un tratado de Amistad y Comercio con el 
Gobierno Norteamericano en el cual México reconoció una 
deuda de $1.400 millones de pesos. recobrando a cambio el 
reconocimiento y apoyo de los intereses norteamericanos. 

En 1921 se ponían en manos de la Universidad los 
Talleres Gráficos de la Nación. mismos que pasarían a la 
Secretaría de Educación cuando esta se fundara.* 113 Debi
do al fracaso de los Ayuntamientos a la caída del Gobierno 
de Carranza el Presidente de la Huerta dispuso que la Univer
sidad Nacional como Departamento Universitario se consti
tuyera en un organismo destinado a la orientación y vigilan
cia de la educación en todo el país y a cargo de las escuelas 
del Distrito Federal. 

Posteriormente. con Alvaro Obregón, la formulación. 
organización e inicio del movimiento cultural revolucionario 
como acto de Estado corrió principalmente a cargo del 
Secretario de Educación José Vasconcelos, quien insistió 
desde el periodo carranclsta en la necesidad de transfor
mación de la educación. Fue nombrado rector de la Univer
sidad por Alvaro Obrgón y luego éste le encargó crear la 
Secretaria de Educación Pública, la cual se lnaguró en 1921 
con el objeto de federalizar la educación primaria. Los 
objetivos de la Revolución educativa eran lograr el dominio 

-113. ltinas Alvarez Edgar. Revolclón. Educación y Mexlcanldad. México. UNAM. 
1978, pag. 32-34 
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estatal de la educación según la Constitución y de esta 
manera apoderarse del principal instrumento ideológico y 
convertirlo en arma de la Revolución. 

Mientras tanto. la educación se convirtió en el brazo 
revolucionario más poderoso que agitaba. politizaba. orga
nizaba. atacaba y también transmitía conocimientos. El sen
tido de Nación se empezó a consolidar; por primera vez en 
la historia del país se dió un lugar ideológico a los nucleos 
indígenas como etnias componentes de la Nación y para 
ellos se creó el Departamento de Educación y Cultura Indí
gena. 'Se inició la recuperación arqueológica. histórica y 
étnica del pasado. para construir la Identidad Nacional'; se 
abordó la transformación revolucionaria social. económica 
y pofitica del país y la construcción de la Nación a través de 
la escuela.* 114 

Una vez establecida la Secretaría de Educación el 
Presidente Obregón la puso en manos de José Vasconcelos 
como se había dicho, quien contó con el apoyo para 
obtener los presupuestos más elevados hasta entonces en 
renglón educativo logrando conmover y mobilizar al pueblo 
mexicano. Inició una gran tarea alfabetizadora logrando 
convertir a casi toda persona que sabía leer en un maestro. 
Vasconcelos veía a la educación indígena como una forma 
para asimilar a la población marginal; a la educación rural 
como un medio para mejorar el nivel de vida del campo 
mexicano; fa educación técnica par elevar el de las ciuda
des; fomentó la creación de bibliotecas. publicación de 
libros populares y la popularización de la cultura entre otras 
cosas.' 115 El sabía que para transformar al país hacía falta 
algo más que la enseñanza de las primeras letras y la ense-

'l 14. Endque Serna. México un Pueblo en la Historia. México. 1989. pag. 62 
'l 15. Pozas Horcasltas Ricardo. EIT~unvlrato son orense. México. Martín Coslllar. 1983. 

pag. 25-26 

ñanza práctica. Había que entregar al pueblo el libro y las 
artes con las cuales pudieran ampliar sus perspectivas. 

Vanconcelos dió oportunidad a los pintores para 
realizar los primeros grandes murales; construyó el Estadio 
Nacional donde habían de llevarse a cabo espectáculos 
para el pueblo; inició la publicación de famosos clásicos que 
se distribuyeron en todo el país.* l l 6 Existía la necesidad de 
mostrar al pueblo que sus obras como la música. las 
artesanías. la historia. etc. tenían valor para devolverles el 
autorespeto; era necesario crear una Conciencia Ibero
americana que pudiera colaborar para hacer frente a los 
peligros de una influencia negativa de la cultura norteame
ricana. 

La Revolución alteraba las bases mismas de la socie
dad por eso la búsqueda de expresiones estéticas y de 
nuevos temas. formas técnicas en las artes. conducían a una 
verdadera explosión al existir condiciones favorables para 
convertir los estímulos sociales en expresiones objetivas artís
ticas. en muchos casos con apoyo estatal. En estos años se 
iniciaron la Novela y el Cuento de la Revolución Mexicana. 
surgió la nueva música con la investigación de los temas 
populares, literatos músicos. pintores. historiadores y ensayis
tas colaboraron en la construcción de la nueva ideología y 
la nueva Identidad Nacional en el curso de las décadas 
siguientes. 

Es tal vez en la plástica donde se expresó con mayor 
nitidez io que sucedía. No se trató solo de un acto estatal. sino 
de la conjunción de esfuerzos personales y colectivos para 

'l 16. Vázquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y Educación en México. México. 

Colegio de México. 1975. pag. 158-169 
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lograr el objetivo de crear instrumentos 'deológicos para 
golpear duramente al Régimen Portirista en extinción. y 
crear uno nuevo, se expresó con violencia. belleza y brillo 
una nueva interpretación histórica del pasado. el presente y 
el futuro de México. y sirvió de arma ideológica para destruir 
el Régimen Porfirista y construir el de la Revolución Mexica
na. 

En 1924 José Vasconcelos dejó la Secretaría de Edu
cación y el presupuesto durante el siguinte sexenio fue 
notablemente más bajo. los ministros sucesores y su equipo 
se preocuparon más de cómo enseñar. en lugar de qué 
enseñar. que era lo fundamental. dejando así toda la tarea 
en manos de los maestros quienes estaban preocupados 
por los métodos der estudio pedagógicos.* 117 De esta 
manera. Alvaro Obregón se caracterizó por haberle dado a 
la educación pública un gran impulso, repartió también 
tierras de ejidos y fundó dos centrales obreras: la Confede
ración Regional Obrera Mexicana (CROMJ y la Confedera
ción General de Trabajadores (CGTJ. 

Tiempo después, la sucesión presidencial dió lugar a 
nuevos disturbios, debido a las candidaturas del General 
Pluatrco Efias Calles y Adolfo de la Huerta quienes eran 
miembros del gabinete Obregonista, pero como Alvaro 
Obrgón apoyaba a Calles, de la Huerta se sublevó junto con 
otros jefes militares, aunque. sin ningún éxito. ya que el 
General Alvaro Obregón logró abatir a los rebeldes, efec
tuándose las elecciones en las cuales el Congreso declaró 
Presidente al General Plutarco Enas Calles tomando pose
sión de su cargo a finales de 1924. 

'117. lbld. pog. 160 

Por otra parte, el General Calles fue un ve>dadero 
estadista; se ocupó de la educación rural y agrícola, .cons
truyó carreteras y obras de irrigación. dotó de ejidos a los 
campesinos; fundó el Partido Nacional Revolucionarío que 
actualmente es el Partido Revolucionario Institucional (PRIJ. 
Otro empeño de este periodo. fue el de crear el hábito de 
ahorro en los mexicanos, para lo cual se creó en 1925 la Caja 
Nacional Escolar de Ahorros y Prestamos. 

Asimismo, la enseñanza rural mantuvo mucha impor
tancia. en 1926 se creó la Dirección de Misiones Culturales. 
todo esto. para ayudar a grupos étnicos a incorporarse a la 
cultura del país. Las misiones culturales tenían que despertar 
su sentimiento patriótico. mediante relatos biográficos de 
personajes históricos en especial indígenas que pudieran 
darles motivo de orgullo racial y confianza en el futuro. De 
esta forma. la Revolución permitió un replanteamiento de 
problemas fundamentales, lo que produjo en última instan
cia una nueva disputa sobre las verdaderas raíces de la 
mexicanidad. el eterno debate de lo indígena o de lo espa
ñol en la nacionalidad. Esto se reflejaría en la poíltica educa
tiva y desde luego en los libros de texto de Historia de la 
Patria. 

Sin embargo. existía una interpretación dividida de la 
historia de México, que en cierta medida se había unificado 
bajo el esfuerzo de Justo Sierra. Para disminuir la polémica 
existente, se insistió en que la historia no fuera un relato de 
guerra y poíltica, sino más bien de la evolución de la civiliza
ción. En cuanto a los libros de texto, la polémica se tronó más 
indigenista. El indigenismo que se anunciaba desde la Revo
lución expresaba diversas teorías de como salvar al indígena 
para integrarlo a la vida nacional. Un grupo de hombres 
como Moises Saénz, José Vasconcelos y Antonio Caso"l 18 
·11s. lbld. pog. 183 
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pensaban que el indígena tenía que ser hispanizado para 
integrarlo culturalmente al grupo dominante; el mestizo, 
cuya raíz fundamental era hispana. Llegaron a estar a favor 
de la desaparición de las lenguas indígenas, pensaban que 
había que enseñarles español paro que lo comunicación 
fuera efectiva. Otro grupo en el que encontramos a Gomio, 
Alfonso Caso y Othón de Mendizabal:l 19 decían que lo 
hispanización de México había de desarrollar su personali
dad e integrarse desde su mismo culturo. Pero en lo que 
todos estaban de cuerdo era en rescatar a los indígenas. 

Por otro lado, durante el periodo del Presidente Ca
lles. el país viviría uno nueva etapa de violencia. en gran 
medida originada por el Artículo Tercero de lo Constitución. 
Con Venustiano Carranza se había tratado de sonseguir la 
reformo de este artículo pero. nunca se preocupó de exigir 
su cumpllmlento, al igual que lo haría Alvaro Obregón y el 
mismo Plutarco Efias Calles. En este artículo se imposibilitaba 
a los ministros de cualquier culto para que dirigieran escue
las, así como. a lo vigilancia de los escuelas particulares que 
abarcaba el plan de estudios y los libros de texto. Pero lo que 
hizo más famoso al periodo de Plutarco Erras Calles fue el 
problema con lo Iglesia. lo que originó una rebelión armada 
denominada de "Los Cristeros· que intranquilizó al país de 
1927a 1929. 

Asimismo. en 1927 se planteó el problema de lo suce
sión presidencial; se modificó la Constitución para postular 
por segunda vez al General Alvaro Obregón; lo cual originó 
un levantamiento. a pesar de ello fue reelecto, pero un 
í ar 1ático Manuel Leún Toral lo me~ir 1ú, 1::1n Sun Angei, Distrito 
Federal. en 1928. Entonces el Congreso designó al Licencia-

'l 19. lbld. pag. 184 

do Emilio Portes Gil poro que sustituyera al General Alvaro 
Obregón. El nuevo Presidente llevó a cabo una labor conci
liadora que terminó el problema religioso. Su gobierno con
cedió plena autonomía a la Universidad Nacional de México 
y puso en vigor nuevas leyes agrarias y obreras. En 1928 se 
presentó ante el Congreso un documento en el que se pedía 
una reforma al Artículo Tercero." 120 En este tiempo hubo un 
gran empeño en obligar al cumplimiento de las leyes y 
reglamentos, tanto del Artículo Tercero, como de la fracción 
del Artículo 123 que obligaba a las empresas o cerrar escue
las; se procuró también extender el laicismo o lo educación 
secundario, lo que había deservir de pretexto paro un nuevo 
conflicto con la Iglesia. 

Posteriormente, en 1929 se convocó o votaciones, 
resultando electo el Ingeniero Pascual Ortíz Rubio, quien 
finalizó el periodo que hubiera correspondido al General 
Alvaro Obregón." 121 Pascual Ortíz Rublo se encontró frente 
a una grave crisis económica producida por lo devaluación 
de lo plata y dos años y medio después de haber iniciado su 
Gobierno tuvo grandes dificultades con Plutarco EITos Calles 
quien convocó o uno comisión organizadora en lo cual. se 
destacaba un profundo vocación estatista y nacionalista 
que resaltaba en el capítulo de la educación, pues se 
proponía vincularla estrechamente con lo necesidad ideo
lógica de crear el sentido de Noción. Debía enfocarse a lo 
definición del conceptode nacionalidad. desde el punto de 
vista de nuestros factores étnicos e históricos. Proclamó la 
necesidad de que en la Universidad Nacional de México los. 
conocimientos se impartieran de acuerdo con las tenden
cias del Gobierno. Creaba también en este mismo año el 
Partido Nacional Revolucionario. 

·120. lbld. pag. 165 
·121. Meyer Lorenzo, la Etapa Formativa del Estado Mexicano Contemporonoo, 
México. Colegio de México, 1977. pag. 37-38 
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Por otra parte. Pascual Ortíz Rubio entregó su renuncia a las 
camaras sustutuyendolo Abelardo Rodríguez en el año de 
1932. quien intensificó el reparto agrario y estableció la Ley 
de Salario Mínimo. ayudando así a la clase trabajadora. al 
mismo tiempo prestó su apoyo a las empresas de grandes 
capitales. 

Mientras tanto. en 1932 surgió un nuevo reglamento 
que prohibia a los ministros de los cultos y a los miembros de 
las corporaciones religiosas toda influencia en la enseñañza 
de las escuelas primarias particulares (antes esta prohibición 
se refería unicamente a dirigir dichas escuelas). Por primera 
vez se limitaba al ejercicio de ciertas disciplinas a los mexica
nos por nacimiento y se obligaba a las escuelas privadas a 
guardar las conmemoraciones cívicas oficiales como se ve 
en los siguientes artículos: 

Artículo 6.- Respecto a las enseñanzas de la geografía 
de México e historia y educación cívica. deberan enviarse a 
la Secretaría de Educación Pública. además de los progra
mas. el libro de texto y el libro de consulta. con el objeto de 
que sean aprovados antes de la iniciación de las labores 
escolares. 

Artículo 7.- Las enseñanzas a las que se contrae al 
artículo presente, deberan ser impartidas por mexicanos. 

Artículo 8. - Las escuelas primarias particulares deberan 
guardar las fiestas nacionales y celebrar las conmemoracio
nes cívicas que establezca el calendario aprobado por la 
Secretaria de educación Pública para las escuelas primarias 
oficiales.' 122 

• 122. Válquez de VJ10uth Josefina. Diaria Oficial. 28 de abril de 1932. en: Naciona
lismo y Educación en México. México. Colegio de México. 1975. pag. l 67 

Coincidiendo con la campaña electoral para Presi
dente de la República en el año de 1933. existía un ambiente 
reformista cuyas metas se centraban en la imposición de la 
"Escuela Socialista'." 123 

En las nuevas elecciones el vencedor fue Lazara 
Cardenas quien tomó posesión como presidente Constitu
cional de la República en el año de 1934. Su Gobierno se 
caracterizó por el gran impulso al reparto de tierras a millo
nes de campesinos, se creó el Banco Nacional de Crédito 
Ejido! par apoyar a los ejidatarios aconómicamente; se 
incrementó la educación rural; pero sobretodo tuvo el valor 
de enfrentarse a las grandes compañías petroleras expro
piando y nacionalizando la industria del petroleo y el sistema 
ferrocarrilero del país que puso en manos de los trabajado
res. Para unificar la poCTtica sindicalista obrera creó la Confe
deración de Trabajadores de México CCTMJ. brindando du
rante su mandato acogida a miles de españoles que huían 
de la dictadura. Terminando su periodo de seis años en 
1940."124 

Asimismo, el periodo presidencial del General Lázaro 
Cardenas fue decisivo en la historia de México, para mu
chos, significó el momento culminante de la Revolución, 
finalizando el Cardenismo hubo un gran número de cambios 

"123. Rivadeneyra. La Educación Socialista en México (antecedentes y fundamen
tos de la reforma de 1934) México. Imprenta Rivadeneyra. 1943. pag. 191. 
"La escuela primario. además de excluir toda ensenanza religioso. proporcionará 
respuestos verdaderas. clentiflcas y raclonales a todas y cado una de los cuestio
nes que deben ser resueltos en el espíritu de los educandos para formales un 
concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y de la sociedad en que viven 
ya que de otra suerte la escuela no cumplirá su misión saciar. 
'124. Ramírez Rancaño Maña. Crecimiento Económico e Inestabilidad Pofitica en 
México. México. UNAM. 1977. pag.85 
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y transformaciones en todos los órdenes: poITtico. social. 
económico. cultural e ideológico. Fue una era de amplias 
movilizaciones sociales en el que se definieron las pautas 
que ha seguido el México contemporaneo. 

De esta manera. el Cardenismo no es solo algo del 
pasado. para muchos sectores de la población mexicana 
actual. su obra sigue vigente. su poITtica esta definida como 
obrerista y campesinista. popular. nacionalista. cooperati
vista. antimperialista y defensora de la Soberanía Nacional; 
representa una defensa de las tradiciones históricas propias 
del pueblo mexicano. basado en una convergencia de 
fuerzas populares y nacionalistas. una alianza entre diversos 
sectores y clases de la sociedad. que se suman a un comba
te por la defensa de la Nación y por el bienestar social y 
material de las distintas capas del pueblo. 

El proyecto educativo Cardenista tenía por objeto 
fomentar la enseñanza laica. ademós de formar una con
ciencia nacionalista y progresista que reajustara al pueblo 
mexicano en el proceso de modernización. En 1934 se modi
ficó el Artículo Tercero de la Constitución a fin de implantar 
la 'Educación Socialista'. Por lo que empezaron a desapare
cer los libros de texto de acuerdo a los planes publicados. 
según la reforma de éste. entre ellos se encontraban los 
libros de lectura y los de historia patria."La educación que 
imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda 
doctrina religiosa. combatirá el fanatismo y los prejuicios. 
para lo cual. la escuela organizará sus enseñanzas y activida
des en forma que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del universo y de la vida social." 125 
-12s. Raby DOVfa L Educación y Revc/uclón Social en México. SEP-SETENTAS. 1979. 
pog. 77 y 78 
Vázquez de Knouth Josefino. Nociona:/,mo y Educación en México. México. 

Colegio de MéxJco. 1975. pag. 165-166 

De esta forma. se trataba de sentar las bases materia
les y educativas necesarias para que Jos mexicanos pudie
ran entender la naturaleza y la sociedad. de tal modo que 
con ello lograran su mejor aprovechamiento. Es decir, era 
necesario instrumentar una educación que les proporciona
ra la capacidad de explotar en forma eficiente la naturale
za. desarrollar el pensamiento científico. socializar y nacio
nalizar las conquistas científicas y técnicas. La educación 
socialista era parte de la concepción nacionalista del Esta
do. osea. una concepción que postulaba el equifibrio de las 
clases sociales. Sin ambargo. era una educación en favor de 
los trabajadores. 

Por lo tanto. la poITtica educativa intentaba integrar al 
desarrollo a los grupos étnicos explotados y resagados. La 
educación entre otros factores. debería ayudar a elevar la 
calificación laboral y las habilidades de los indígenas con el 
fin de que su fuerza de trabajo y sus pontecialidades indivi
duales pudieran tener mejores canales de realización. Se 
pretendía liquidar la fragmentación y los efectos más terri
bles de la desigualdad. terminar con la pobreza y la 
marginadción de grandes núcleos de la población. en suma. 
desarrollar una fuerte y sólida Nación. tareas en las que 
evidentemente el trabajo educativo tenía una gran impor
tancia. 

Con Carden as entraban sin duda nuevamente a pri
mer plano los problemas del Indígena y de la tierra; empezó 
a enfrentar el problema del campo mediante la constitución 
de ejidos. La preocupación por el orea rural la simbolizaba la 
elevación de Emiliano Zapata al lugar de héroe después de 
un olvido de más de diez años por lo que hubo un empeño 

NOTA: Sigue imperando. al Igual que en años anteriores lo Ideo de apartar lo que 
es educación de lado lo concerniente ala doctnna religiosa. fomentando también 
ta superación del Individuo. 
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en rr:eiorar el nivel de 1ida del ind1gena para que contribu
yera a la vida nacional. Se hicieron nuevo; métodos educa
tivos para incorporarlo y enseñarle el español paulatinamen
te. después de empezar su educación en su propia Jen
gua." 126 

Asimismo. en este tiempo la enseñanza de Ja hbtoria 
se veía afectada entre la disputa de Hispanistas e Indigenistas. 
La gente se preocupaba por el efecto que podía tener esta 
profunda división de criterios en la enseñanza.sobretodo por 
las consecuencias que tenía Ja historia en el caracter del 
mexicano. Los autores de los libros de texto estaban de 
acuerdo en que la historia debería cumplir dos finalidades: la 
instrucción cívica y el estímulo patriótico."127 Un grupo 
estaba interesado en destacar Ja importancia de mantener 
las virtudes de la raza. y el otro en mostrar todo lo que hacía 
falta cambiar. El momento crítico que provocó al mezclarse 
los ideales nacionalistas con Jos reivindicación social en 
la'Escuela Socialista'. 

De esta manera, en el programa de educación de 
1935, se afirmaba el anhelo de formar una Conciencia 
Nacional mediante un estudio de la historia nueva. Se reque
ría ahora que la historia fuera un verdadero factor de socia
lización mostrando que en Ja base de todo acontecimiento 
social existe un factor económico que en gran medida lo 
determina. En realidad durante este periodo funcionaron 
dos nacionalismos: uno. tradicionalista. defensivo, conserva
dor, hispanista y pesimista; otro, el oficial. revolucionario, 
xenofobo, indigenista, optimista y populista: 128 

"126. Vózquez de Knauth Josefina. Nacionalismo y Educación en México. México. 
ColeglodeMéxico.1974.pag.181-182 
"127. lbld. pag, 186-191 
'128. !bid. pag. 190 

Mientras tanto. en este periodo tambié" tue 1mpo1-
tante la educación técnica popular. con la impos.ción de lo 
educación socialista. Jos problemas obreros pasaron a for
mar parte de Ja temática diaria." 129 Desde 1935 el Gobierno 
había creado un Instituto Nacional de Educación para tra
bajadores que debía crear escuelas secundarias. prepara
torias y superiores. bibliotecas. museos y publicaciones. Se 
fundó en 1936 la Universidad Obrera y en 1837 el Instituto 
Politécnico Nacional. que más tarde se extendería por todo 
el país con los Institutos Tecnológicos Regionales. La expro
piación petrolera le iba a dar mayor relieve al interés por la 
educación técnica para preparar gente calificada, pre
ocupación que en los regímenes siguientes. cori la rápida 
industrialización del país. opacaría al problema del campo y 
de la educación rural. En el año de 1938 se disolvieron las 
misiones culturales. debido a los ataques de que fueran 
objeto por parte de los sectores reaccionarios y conserva
dores. Surgió el Partido de la Revolución Mexicana (PRMJ 
formado por cuatro sectores: campesino. popular. obrero y 
militar. para este año se dió la entrada a una nueva época 
de concordia en el país: existía una necesidad urgente de 
Unidad Nacional por el peligro de una intervención extranje
ra y de la guerra mundial. 

Posteriormente, en 1939 la Iglesia había apoyado la 
expropiación petrolera y los peligros que implicaba la segun
da guerra mundial hacían necesario fomentar Ja Unidad 
Nacional más que la lucha de clases." l 30 La llegada de los 
refugiados españoles, que no tenían nada que ver con el 
hispanismo conservador ,mexicano, daban también al lega
do español una nueva dimensión. De esta manera Josaconte-

·129. Ramirez Rancaflo Maria. Crecimiento Económico e lnestabilioaa Poíltlca en 
México. México. UNAM. 1977. pag. 89 
'l 30. Lonnl Octavio. El Estado Capltal~ta en la Epoca de Cardenos. México. ERA. 
1977. pag. 143-147 
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cimientos nacionales e internacionales empezaban a forlar 
a los dos nacionalismos mexicanos, el indigenista y el hispa
nista a comenzar la tarea de acercarse a un terreno de 
concordia con todos los mexicanos y de paz y amistad con 
todos los pueblos del mundo. Estimularon los estudios históri
cos que pensaban, conducirían inevitablemente a una vi
sión más madura de la historia de México, 
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CAPITULO 

5 
CREACION DE LA COORDINACION 

NACIONAL DE MUSEOS Y 

EXPOSICIONES 

Durante el Gobierno de Cardenas se crearon institu
ciones educativas que dieron gran impulso al desarrollo 
moderno del país, lo cual significó un nuevo renacimiento de 
la educación que, desde la salida de José Vasconcelos, 
había decaido a pesar de los esfuerzos realizados. La escue
la primaria, la publicación de los libros, folletos y material 
didáctico, y las bobliotecas populares volvieron a ser pre
ocupación constante. Los metodos de enseñanza también 
ocuparon la atención por lo que fundó el Instituto Nacional 
de Pedagogía y se llevó una intensa lucha contra el analfa
betismo en el Congreso de Educación Popular. La cultura 
superior y la conservación de los tesoros artísticos mexicanos 
vieron la fundación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en 1939.' 131 

Por lo tanto, uno de los instrumentos y vehículos prin
cipales de la divulgación cultural en México se realiza dentro 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia quien es el 
encargado de la mayoría de los museos en el país. Desde su 
fundación ha tenido como objetivos explorar las zonas ar
queológicas del país, vigilar y conservar los monumentos 
históricos y artísticos, así como, los objetos que en dichos 
monumentos se encuentren. Al mismo tiempo tiene como 
objetivo primordial 'fomantar el conocimiento de nuestra 
historia y de las historias regionales; preservar, enriquecer y 
divulgar nuestro patrimonio histórico, arqueológico y artísti
co, defender y revalorar la creación y el acervo cultural de 
los diversos grupos étnicos, alentar las iniciativas creadoras 
de los diferentes grupos sociales y las expresiones del genio 
individual:" 132 

'131.Vázquez de Knouth Josefino. Nociorolldod y Educación en México, México. 
Co1ag10 de México. 1975. pog. 181-182 
'132. Programo Nacional de Museos. México. INAH. 1986. pag. 7 
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Desde entonces los museos del Instituto. principal
mente los considerados como nacionales promueven una 
concepción antropológica. histórica y didáctica que en
tiende a la cultura en un sentido amplio. 

Pero por la necesidad de ampliar y mejorar las activi
dades del Instituto, y debido al crecimiento y extensión de los 
museos. en el año de 1973 se creó la Dirección de Museos. 
la cual tiempo después fue reducida a Departamento. pos
teriormente. en al año de 1983 se restableció Ja Dirección de 
Museos y Exposiciones. con el objeto de servir de enlace y 
apoyo a los museos existentes. e impulsar su reorganización 
para convertirlos en expresiones reales de la historia y de la 
especificidad cultural de los diversos grupos étnicos. así 
como. de las diferentes regiones del país. Pero fue hasta 1988 
cuando se fundó la Coordinación Nacional de Museos y 
Exposiciones.* 133 

Por lo tanto. se pretende con ella servir de enlace y 
apoyo a los museos y de esta manera aumentar la creación 
de estos, logrando en ellos una adecuada calidad y volu
men de colecciones, coordinando la organización y forma
ción de las exposiciones y de las colecciones presentadas 
en ellas. Para ello, ejecuta normas con las cuales las contro
la, les da mantenimiento y las preserva. Promueve también 
su difusión por medio de la publicación y divulgación de 
diversos materiales. Por ésto. es de suma importancia lograr 
la participación y responsabilidad de la sociedad ante nues
tra cultura y herencia. convirtiendo de esta manera a los 
museos en un expresión real de la historia. vinculando el 
pasado con el presente y divulgando nuevos conocimien
tos.*134 
º133. lbid. pag. 8 y 9 
INAH. Estructura Orgánica de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 
(propuesta) l Q8Q. pag. 3 y 4 
"134. INAH. Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Primer Taller de Dlrec-

Así. desde la década de los años cciarenta existe el 
llamado Consejo Internacional de Museos. el cual es consi
derado como la tribuna máxima de la profesión museística. 
De la ICOM se da la definición de museo: 

El museo es una institución permanente. no lucrativa. 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 
público que adquiere. conserva. investiga. comunica y prin
cipalmente expone los testimonios materiales del hombre y 
su medio ambiente. con propósito de estudio. educación y 
deleite."135 

Por otro lado, en la actualidad, en un país con pobla
ción mayoritariamente joven y donde existen sectores sin 
acceso a Ja escuela, el museo es un medio de comunica
ción, que apoya a la educación extraescolar siendo tam
bién. un medio para la superación intelectual de la pobla
ción, esto se da, ya que el museo incrementa e1 conocimien
to, estimula Ja curiosidad y el placer estético fomentando así 
Ja comprensión de otros pueblos, de otros lugares y otros 
tiempos. a la vez, es un instrumento básico en la formación 
de una conciencia. Una herencia que ha sido transmitida de 
generación en generación y encierra lo mejor y lo más 
significativo de nuestro pueblo y Nación; en pocas palabras, 
de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.· 136 

tivos. Organigrama y Funciones Generales. marzo de 1 Q90. pag. l y 2. 
INAH. Manual de Organización. Direccón de Museo1ogia. Departamenro de 
Proyectos Museológicos. enero de 1990. pag. 2 y 3. 
"135. INAH. Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Primer Taller de 
directivos. Organigrama y Funciones Generales. marzo de 1990. pag. 25 
"136. Patrimonio Cultural.- es el conjunto de aportaciones y conrribuciones de cado 
cultura. cada pueblo . grupa o comunidad humana que muestre a través de sus 
propias expresiones de toda indole. el testimonio de un estadio de desarrollo dado. 
Patrimonio Histórico.- lo creado por los habitantes de nuestro territorio a lo largo de 
la historia. 
Definiciones del Compendio Curso-Taller sobre Organización de Servicios Educa
tivos en Museos. Coordinador: Profa. Ma. de Lourdes Paez Marin. INAH. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, del 16 al 20 de julio de 1990 pag. 8 
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De esta manera, los museos actuales nacen como un 
apoyo a la educación impartida por el Estado y se definen 
como instituciones con fines y objetivos educativos. Cons
truir un museo es edificar un centro educativo para las 
masas. Todos los museos expreson una posición frente al 
historia. tienen un sustento ideológico y lo expresan en su 
organización, su extructura, en los servicios que ofrece y la 
selección de sus ediciones. Abordan el fondo mismo de 
nuestra nacionalidad. 

El museo está íntimamente ligado a la educación, ya 
que transmite las expresiones culturales del pasado contri
buyendo a mantener las expresiones culturales del pasado 
contribuyendo a mantener la Identidad Cultural de aquel 
grupo social, de esta forma, preserva el pasado y afirma el 
futuro, Por lo que su objetivo educacional no constituye el 
ofrecer únicamente datos, sino también el ampliar concep
tos, visiones generales, estimular el interés del visitante e 
inducirlo a tener nuevas formas de apreciación del mundo. 

Asimismo, el museo en cuanto a institución cultural 
está cumpliendo con el fin de proporcionar al individuo 
medios para que desarrolle sus libertades a través de la 
comunicación, enriqueciendo de esta forma el Patrimonio 
Cultural de la sociedad en donde está ubicado, debe acer
carse a la comunidad, como un elemento de concientización 
de Ja Identidad Nacional, y ser un transmisor del Patrimonio 
Cultural y Natura1.·137 Pero éste no esta solamente para 
resguardar los objetos muertos del pasado, está destinado a 
partir del pasado y el mismo presente para formar las con-

"137. Patrimonio Natural.- lo forman las paisajes, las multlples especies animales. el 
clima. la geografia, los grandes sistemas de equilibrio de la naturaleza denomina
dos sistemas ecológicos o ecosistemas. cuya protección permitirá que la vida 
contlnue floreciendo. 

lbld. pag. 8 

ciencias que estarán por venir. por ello, no debe ser. una 
identidad aislada sino parte de un todo, donde el puebl9 
encuentre al pueblo, su lenguaje debe ser claro y accesib_le. 

Si percibimos al museo solo como un lugar para mos
trar colecciones, entonces se convierte en un centro de 
cultura para sectores restringidos teniendo como objetivo ,i 

central el deleite, por ello su actividad educativa no solo es · 
desarrollar la sencibilidad y el deleite, sino que debe 
adentrarse en el problema de la Identidad y en la protección 
del Patrimonio Cultural, por lo que es considerado un instru
mento de lucha ideológica en el terreno mismo de la educa
ción de las masas que es donde incide más fuertemente la 
penetración ideológica. Nuestros pueblos, en museos re
flexivos podrán encontrar las bases que les permitan recupe
rar el sentido de Identidad con su propia historia, pero para 
crear un museo en la actualidad tenemos que preguntarnos 
qué es lo que le Interesa al pueblo o a una comunidad, 
preservar, por esto es que la participación de la población 
refuerza la idea de Identidad Nacional. 

De esta manera, podemos concluir que los museos 
son soportes fundamentales del discurso de Identidad Na
cional, complementan la educación formal de sus habitan
tes y son responsables de manera singular en el trazado de 
las lineas históricas de la evolución de las culturas. Tienen la 
tarea de constituir una conciencia histórica coerente, una 
Conciencia de Identidad de plena comprensión de nuestro 
proceso y nuestra realidad. Pero no podemos lograr una 
defensa del Patrimonio Naciona1• 13a si nos empeñamos en 
imponer una cultura uniforme a una sociedad que sabemos 
que posee una diversidad cultural, por el contrario, tenemos 
que aceptar las diferentes culturas. 
"138. Patrimonio Nacional.- el Patrimonio Nacional está constituido por el Patrimo
nio Natural y Cultural. 
lbld. pag. Q 
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En lo actualidad. se tiende o unificar o todos los 
pueblos de este mundo. concecuencio de esto. es lo pérdi
da de carocteristicos propias 'La esperanza de que lo crea
tividad humana se salve podrá florecer si los Estados por fin 
admiten que el intrés de sus. pueblos no está en lo 
homogenización. sino en aceptar lo pluralidad de culturas 
dentro del contexto de la l~ación."139 

De este modo. lo Identidad de México como país es 
uno búsqueda interminable que oscila. entre lo tradicional y 
lo de moda, lo antiguo y lo moderno, lo indígena y lo español. 
lo orlenteol y lo occidental. La complejidad de México 
radica. tanto en la fusión de estas raices como en su 
enfrentamiento. Los mexicanos poseemos un pasado en el 
subconsciente el cual sigue existiendo hasta hoy. Se trata de 
un pasado continuo, en el que se debe conciliar el hecho de 
ser en parte conquistados y conquistadores. El pasado per
manece vivo en el espíritu mexicano. No todos los mexica
nos de todas las clases se parecen: en los Estados recienten 
la imposición de lo que ellos consideran la cultura mestiza de 
ia Capital con roices aztecas, y la clase media lucha por 
liberarse del pasado, sacrificando el presente por un futuro 
de valores y recompensas americanizados. Pero a pesar de 
ello, nos damos cuenta de que cuando chocan lo antiguo y 
lo moderno, las emaciones inevitablemente favorecen al 
posado. 

·139. Carta de México en defensa del Patrimonio Cultural. documento surgido de 
la Reunión Internacional sobre la defensa delPatrimonloCulturalcomo reencuentro 
con la Soliáarldad Social y la Unidad Nacional. (Museo Nacional de Antropología) 
México.vol 13 de agosto de 1976. 
NOTA: la importancia que tiene el oceptor la pluralidad de culturas que hay dentro 
de nuestro pois. es muy grande. ya que a partir de e~te momento el Patrimonio 
Cultural y Nacional se desarrollará plenament<J. dando libertad a la creación 
humana y a la creatividad. 

Sin embargo. el pasado oficial sigue siendo asunto de 
interés y nos damos cuenta que algunos símbolos del pasado 
prehispánico son tomados en la actualidad en diversos 
aspectos. Uno explicación de este constante volver a vivir el 
pasado es según Alan Riding,"140 que el honor y la glorio 
deben ser extraidos de alguna manero por los mexicanos 
desde k:: cc:-.;:¡:..;;5J.:i. México y los mexicanos parecen, dice, 
incapaces de desligarse de un posado al cual siguen perte
neciendo. Se prefiere mirar hacia atrás; donde hoy mucho 
material que contemplar: en la historia de México radica el 
posado que continuará formando el futuro y determina el 
presente. 

De esta manero. lo historia se fomento de manera 
activa. Actualmente. existen numerosas estatuas de héroes. 
calles con nombres de personajes heróicos del pasado y 
fechas históricas de importancia y el calendario esta repleto 
de ocaciones a celebrar. Se da en la educación uno apa
riencia faláz al Periodo Colonial. al igual que a la pérdida de 
territorio en manos de Estados Unidos. a la lntervensión 
Francesa y a la Dictadura de Porfirio Díaz. pero se concentra 
en las gloriosas civilizaciones prehispánicas principalmente 
la Azteca, la Independencia, la Reforma y los logros alcanza
dos por la Revolución. Todo Gobierno, desde la Revolución 
como ya hemos visto, ha reforzado los pilares del nacionalis
mo fortaleciendo un sentido de Identidad Nacional en el 
país y subrayando la independencia de éste en el extranjero 
para consolidar su propio poder. 

'140. Ridlng Alan. Vecinas Distantes. Un Relato de los Mexicanos. México. Planeta. 
1965. pag. 14. 25. 33 
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Por otro lado. en la actualidoj el Presidente es el 
heredero de una tradición prer11spánica de autoritarismo 
que reforzó enormemente el centralismo político y el 
dogmatismo religioso de la colonizoción española. El mito 
refleja la necesidad de crear algún símbolo de poder unifi
cador. De esta manera. el Presidente no solo domina el 
Estado. sino también a la vida pública de la Nación. 

Mientras tanto. el Gobierno ha aprendido a convivir 
con la Iglesia Católica. Ya que en los tiempos actuales la 
mayoría de los mexicanos estan bautizados dentro de los 
cánones que ésta dicta y existen fuertes corrientes de fana
tismo religioso legados por el posado. una actitud poco 
tolerante hacia la Iglesia sería una fórmula para la inestabi
lidad. Ya que de hecho la Iglesia contribuye a la estabilidad 
social de México. 

De esta forma, a la desigualdad enreizada e inmersa 
en la historia de México es necesario agregar la diversidad 
geográfica con sus correspondientes asentamientos huma
nos. los recursos naturales y la diversidad de las regiones. Lo 
topografía nacional con sus heterogeneas regiones esta 
muy relacionada con las diferencias étnicos. culturales y 
ocupacionales del país lo que no nos permite pensar en una 
Identidad Nacional común ya que las diferencias de una 
región a otro no solo han subsistido, sino que a través del 
tiempo se han incrementado. El mayor progreso lo ha tenido 
el Distrito Federal por lo que se nota una desigualdad regio
nal cada vez más creciente y conforme se desarrollo el país 
las desigualdades aumentan. 

Por otra parte. la existencia de esta enorme orea 
metropolitana implica una alta concentración de recursos. 
servicios y funciones. que necesariamente se toman de 
otras regiones, para cubrir el costo del crecimiento urbano. 

Este translado de recursos acimenta la desigualdac soc:aly 
conduce a movimientos migratorios que tienden a reforzar 
la acumulación humana en un mínimo de territorio. en este 
caso el Distrito Federal. así. México es una ciudad que se· ha. 
renovado constantemente. que ha tenido sucesión de 
mestizajes e influencias extranjeras. ha visto incorporarse, 
fundirse y vigorizar sus reencarnaciones; el aliento de sus 
fundadores mexicas que la crearon con su esfuerzo sobre un 
islote de la gran laguna de Anahuac en 1325. 

Sin embargo, la desigualdad social en México tiene 
sus raíces en un proceso histórico. también desigual. múltiple 
y variado. La sola idea de una sociedad menos desigual está 
limitada. debido a la heterogeneidad que resulta de la 
coexistencia de sectores tradicionales y modernos en la 
vida social. agravada por la carencia de Unidad Cultural. 

Asimismo. el tener conocimiento del idioma del grupo 
mayoritario y dominante es fundamental para poder partici
par en las actividades cotidianas de la sociedad. Siguiendo 
la dimensión linguistica como indicador de desigualdad. en 
la sociedad mexicana actual coexisten por un lado, las 
personas que hablan castellano y el de los individuos 
monolingues y analfabetas o semialfabetas. A cado uno de 
ellos se les ofrece diferentes salarios. diferentes niveles de 
poder potttico y diferentes oportunidades de participación 
económica y social. Así. podemos advertir que la educación 
tal como está organizada en el país es un factor más de 
desigualdad. 

De esta manera. siempre se ha visto a la educación 
como un punto clave para lograr mayores ingresos y una 
posición más elevada. un paso hacia el éxito en una econo
mía competitiva. Para los pobres ésta ha sido vital. ya que la 
movilidad social puede significar la diferencia entre la po-
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breza y el acceso a una sociedad de consumo. 

Por otro lado. los avances en términos de alfabetiza
ción y escolaridad no homogenizan en modo alguno las 
condiciones que prevalecen en el país, ya que estos se dan 
en entidades con altos índices de urbanización y con funcio
nes económicas fuertemente orientadas a la industria y a los 
servicios. Asimismo. hoy día la mayor parte de los mexicanos 
son mestizos. en términos estrictamente étnicos. aunque 
exista una serie de contradicciones de esta ascendencia. y 
se siga atrapado en ella como individuos. Son mestizos. ni son 
españoles. ni son indígenas aunque todavia no se acepte. 
Por ello se podría decir que toda la historia de México es la 
del papel creciente de las castos; la desigualdad mexicana 
desde sus orígenes está arraigada en la historia del país. Y 
está presente en todas las sociedades conocidas. lo que 
varía son sus formas y grados. Algunos de los síntomas más 
evidentes son: la supervivencia de comunidades campesi
nas en malas condiciones. indígenas marginados y discrimi
nados racialmente. control de poblados y regiones, centra
lismo pofitico, económico y cultural, distribución de los ingre
sos profundamente diferenciados, entre otros. 

México parece orgulloso de su pasado indígena pero 
se averguenza de ellos en la actualidad. Los edificios de 
Gobierno están cubiertos con pinturas murales y esculturas 
de heroismo de los aztecas, mientras que los museos alber
gan joyas. cerámica y artefactos encontrados en las ruinas 
prehispánicas. Pero los indígenas mismos. los descendientes 
directos de ese glorioso pasado siguen siendo una raza 
conquistada, víctimas de la peor pobreza y discriminación. 
Han perdido parte de sus tierras comunales, su cultura ha 
sido ascediada y erosionada por la civilización e incluso se 
les ha robado su pasado. El México moderno que ha desen
terrado sus raices indígenas y elevado el indigenismo a 

símbolo de Identidad Nacional, tiene poco espacio para los 
indígenas del presente. Pero la fuerza y resistencia de su· 
religión y cultura han contribuido a conservar una identidad 
indígena independiente. 

En consecuencia, quedan núcleos indígenas que 
conservan con mucho celo sus costumbres y organización 
social autóctonas pero cada día son menos. En general se 
les contempla con desden, cuando no se les ignora por 
completo, y solamente se les ha aprobechado intensamen
te en aspectos como son las actividades artísticas y acadé
micas. La diversidad cultural y la linguistica. el mosaico de 
etnias indígenas.se producen en condiciones de marginidad 
y aislamiento de la estructura social del país; por lo que los 
grupos étnicos han desarrollado sus estilos culturales sin 
integrarse al esquema nacional. 

Por lo tanto. en el presente se devería reconocer a 
México como una sociedad multiétnica y pluriculturaL y 
conceder a los diferentes sectores de la población mayor 
autonomía para dirigir sus propios asuntos. El desarrollo social 
no tiene porque implicar integración cultural. Mediante la 
concientización podñamos abordar y adelantar todo cono
cimiento de la identidad personal. comunitaria y sobretodo 
de la Identidad Nacional. Ella permite, luego de establecer 
cuáles son dentro de estas sociedades, no solamente las 
contrariedades y los problemas. sino también las fuerzas, las 
potencialidades y las soluciones posibles. En otros términos. 
la concientización es el proceso que permite al hombre 
transformarce por sus propios medios de objetos en sujetos. 

Así, se puede decir que el nacionalismo es un 
intrumento del poder y para el poder que ha usado todas las 
expresiones sociales y culturales entre ellas a la educación 
para lograr sus objetivos. Es una construcción mentol creada 
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por la clase dominante. de ahí que los que configuran al 
nacionalismo tratan de identificar Proyecto Nacional con 
Cultura Nacional y de esta manera, pretenden representar 
a una mayoña cuando solo expresan a su grupo; por ello es 
que se siNen de los mitos y de los símbolos para lograr una 
unificación. Los mitos y los símbolos han estado presentes en 
toda la historia de México. los cuales expresan deseos y 
aspiraciones de determinados grupos pero afectan a la 
totalidad. Los mitos y los símbolos creados por los Aztecas y 
los criollos han sido fundamentales y por ello se han usado a 
través del tiempo como pilares ideológicos de las culturas 
nacionales. 

Por ello, se puede decir que México a través de la 
historia desde los Aztecas, la Conquista, el movimiento de 
Independencia y la Revolución empezaron a nacernuestras 
fisonomías culturales, nuestros nacionalismos y nuestras ideas 
de Nación, y todas ellas se originaron bajo las mismas bases; 
una sociedad dividida,fragmentada y sometida. 

De acuerdo a esto vemos que desde los aztecas se 
empieza a inculcar a los individuos a través de la educación 
familiar y después por medio de los centros educativos el 
servicio a la sociedad para el bien personal y el beneficio de 
su pueblo, inculcando de esta manera amor y respeto hacia 
su gente, su herencia histórica y su comunidad; lo que 
ayudaba al Estado Azteca a conseguir sus fines que tenían 
mucho que ver con la grandeza de su pueblo. Pero al mismo 
tiempo podemos ver el tipo de educación impartida la rígida 
estratificación existente en la sociedad Azteca. 

Posteriormente, en le Conquista y la Colonia se empe
zaron a amalgómar dos razas totalmente distintas a través de 
un proceso que no fue pacífico, sino violento y dominante en 
el cual se empezaron a fundir culturas totalmente distintas 

que no aceptaban en su totalidad a las otras, pero que 
tampoco las vieron totalmente indiferentes; así podemos ver 
que desde el principio el poder Imperial Colonial intentaba 
a través de la educación escolar, preparar a los colonizados 
para las funciones que señan de beneficio al colonizador, 
por lo que la educación no se podía ver por ningún motivo 
como un medio por el cual desaparecieran las desigualda
des sociales, al contrario éstas iban aumentando. 

Con los criollos se empieza a construir un nacionalis
mo independentista en donde los símbolos y los mitos mane
jados en la educación fueron construidos por la clase domi
nante y dirigente, se empieza un proyecto de Cultura Nacio
nal, pero no se transforma de golpe la Conciencia Nacional. 
ésta se iría transformando paulatinamente y por supuesto en 
ella. la educación tendña un papel fundamental. El mestizo 
surgió como el único capáz de lograr recuperar todo lo que 
se les había arrebatado con la Conquista. 

Por ello, a través de la vida del México Independiente 
nos podemos dar cuenta que se veía a la educación como 
un medio para introducir a la población en la participación 
de las tareas de Estado para lograr de esta forma su propio 
beneficio y el de la sociedad, y se tomaba desde cualquier 
punto de vista como un medio para lograr el progreso. Pero 
esta educación mediante pasaron los años se fue transfor
mando y tomando caracteñsticas del partido que se encon
traba en el poder, así se pudo ver su influencia ejercida en Ja 
evolución de la Conciencia Nacional, de los nacionalismos 
y de cómo formar parte de la Identidad. 

Más tarde, la constitución del Estado Mexicano Revo
lucionario recuperó la preocupación por definir lo mexica
no, de hecho, esfo nuló la creación de un hombre nuevo, no 
solo modificando las estructuras sociales y pofiticas, sino 

74 



también el espíritu. por·lo que se vuelve necesario definir el 
alma nacional. La misma concepción nacionalista obligaba 
a buscar en el pasado indígena materiales para construir al 
hombre nuevo y para destruir lo que entorpeciera al desa
rrollo de este hombre que la Revolución anunciaba. Por ello 
después de la Revolución Mexicana se siguió usando volver 
al pasado para exaltarlo y mltlzarlo para ponerlo detrás de 
un proyecto político que no ha sido ni es el de los Indígenas 
ni campesinos. 

Por ello.se ve que la Conciencia Nacional al igual que 
la Identidad no se agota ni se encierra en estos nacionalis
mos. es viva y cambiante. se crea, crece. decrece y vuelve 
a nacer; y es el pueblo el que puede romper cualquier 
nacionalismo pasado. 

Por lo que se ha analizado. se puede ver que México 
actualmente se está enfrentando a una cultura caracteriza
da por la mezcla de culturas. de etnias. de sincretismos y de 
un predominio de consumo en el que las lmagenes juegan 
un papel muy Importante, por lo tanto, nos encontramos en 
un periodo pluricultural. Así, nos damos cuenta que nuestro 
país es un universo dividido en el cual predomina un Inter
cambio cultural fragmentado y como resultado de ésto 
tenemos el mestizaje. Osea una sociedad plurlcultural en 
donde se mezclan rasgos culturales totalmente distintos. 
Pero el mestizaje se presenta. no solo como la unión de razas 
sino. también como una mezcla entre un mundo rural y un 
mundo industrial, entre el desarrollo y el subdesarrollo. 

Asimismo, las culturas en México se van haciendo 
continuamente, renovando y creciendo. La identidad está y 
se está haciendo, es el fruto de varias culturas y 
enfrentamientos de diferentes visiones del mundo, de dife
rentes Interpretaciones y de dlferen!·es historias. La identidad 

es donde el sincretismo permanece y el nacionalismo esta 
determinado por la burocracia en el poder. Así, se puede 
decir que la cultura es el resultado del trabajo de las mayo
ñas. no es como la Ideología burguesa que como ya hemos 
visto. se Impone o transmite al proletariado para formar una 
conciencia falsa en éste, es pues. como el idioma. arte. 
como la ciencia y la técnica. un patrimonio de todos los 
seres humanos, pero suceptlble de ser apropiada por una 
clase dominante y coloreada con la Ideología de ésta. 

Así. la sociedad mexicana sufre en la actualidad el 
impacto de una crisis general: crisis en la economía. en la 
poíltica, en la cultura y en la ideología. Esta crisis se refleja 
como parte de un proceso de descomposición social y en la 
violencia. Vlolencla en la explotación del hombre. hundi
miento en la miseria de millones de lndMduos. destrucción 
del medio ambiente. deterioro ecológico; explotación in
adecuada de recursos naturales; desempleo; aumento de 
los actos de violencia. deterioro de las relaciones familiares 
y una terrible desigualdad social. La actual crisis general 
abarca todos los habitas y costumbres, nuestras tradiciones 
y cultura. Las expresiones populares que se divulgan como 
Identidad Nacional son las de la Capital 'Cultura Urbana'. 
Pero la Identidad varia de acuerdo a diversos factores entre 
ellos. la clase social y el sexo; no puede ser la misma Identi
dad para un hombre que para una mujer mexicanos ya que 
los dos tienen muchas diferencias dentro de la sociedad. 

Sin embargo, actualmente ya no existe un amor afian
zado a los símbolos (Himno Nacional, Bandera Naclonal 
etc.}. los problemas como la desigualdad de las clases 
sociales y el salarlo. destruyen la Identidad mí1ica. En conclu
sión Carlos Monsivals*l41 dice: 'La esencia de la Identidad 

"141. Monslvals canos. M<l$Cl Redonda Lo ldenNdod Noclonol Mexicano Ante el 
Tercer Milenio, 14 de marzo 1992. Ex-academia de San Cerios. 
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Nacional es la desigualdad, que explica el modo en que la 
mayoña vive, el arte y las creaciones'. Por todo esto. es que 
se puede decir que en la actualidad las crisis son las revela
doras de los sentimientos patrióticos y el sentido de la sollda
rk:iad. social. frente al enemigo exterior existe el pueblo 
mexicano, ésto lo podemos comprobar en las crisis más 
recientes de carácter poírtlco, en el movimiento del 68, en el 
terremoto del 85 y en la catástrofe de la Ciudad de 
Guadalajara, en las que han sido afectados los cuerpos 
sociales y se han producido Iniciativas Individuales y colecti
vas expontaneas que han contribuido a plasmar la 
mexlcanldad. más que medio siglo de discursos oficiales y 
ceremonias patrióticas. Esto nos lleva a pensar que los mexi
canos y la Nación Mexicana no son resultado únicamente 
como ya se ha mencionado. de la voluntad estatal, ni de 
Influencias Ideológicas, por ello la cultura mexicana enfren
ta una etapa en la que tiene que encontrar una Identidad 
basada en las formas plurlculturales de que esta formada su 
vida que forma parte al mismo tiempo del mundo occiden
tal. 

De acuerdo a esto, es que en lo octuaHdadse debeña 
ver a los museos como un medio por el cual se preservara el 
pasado y se afirmara el tuturo, y que por lo tanto se acercara 
a la comunidad como un medio de conclentizaclón de la 
Identidad, convirtiéndose en un transmisor del Patrimonio 
Cultural, Histórico y Natural de la Nación. Esto es algo que 
lamentablemente no podernos decir que ocurra en México. 

Por ello al concluir nos damos cuenta que México es 
un universo plurlcultural y plurlétnlco. por lo tanto es lmposblie 
hablar de una plena Identidad Nacional compartida, sin 
embargo existe algo de 'lo nuestro' con lo que nos sentimos 
plenamente Identificados, la mayoña de los mexicanos. Así, 
el pasado ha permanecido vivo en el espíritu de los mexlca-

nos. ya que como se mencionó anteriormente. al chocar lo 
antiguo y lo moderno las emociones Inevitablemente co
rresponden al pasado; el pasado continua formando el 
tuturo y determina el presente. Y a pesar de que nuestro 
pasado histórico ha sido utilizado a través del tiempo por 
diversos nacionalismos su importancia para los mexicanos y 
para la Nación Mexicana no es únicamente resultado de la 
voluntad estatal, ni de Influencias Ideológicas. ya que nues
tro pasado glorioso permanecerá siempre vivo e 
Influenciando el espíritu del mexicano. Debido a esto es, que 
en la realización de la Imagen de Identidad de la Coordina
ción Nacional de Museos y Exposiciones se utilizará la 
simbología Azteca como base; ya que esta cultura como 
nos hemos podido dar cuenta a lo largo del presente trabajo 
juega un papel de suma importancia en lo historia de 
nuestro país. ya que ha sido retomada en varias ocaclones. 
y continuará estando presente en la vida de los mexicanos. 
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CAPITULO 

6 
REALIZACION 

DE LA IMAGEN DE IDENTIDAD 
DE LA COORDINACION NACIONAL 

DE MUSEOS Y EXPOSICIONES 

Para los aztecas lo que existía se encontraba integra
do esencialmente en un universo sagrado. De aquí se deriva 
la enorme importancia que tuvo para ellos la religión. en la 
cual todo tenía su fundamento y a la vez se podía volver 
comprensible. Los computos del tiempo, las edades cósmi
cas y cada una de las fechas eran portadores de símbolos y 
divinidades. En los edificios sagrados se encontraba la con
cepción religiosa del universo. Desde la infancia se quedaba 
inmerso en este mundo de símbolos. La educación en el 
hogar y en las escuelas. el trabajo. el juego. la guerra. así. 
desde el nacimiento hasta la muerte encontraban en la 
religión un sentido unitario. 

Referente a lo anterior. Antonio Caso· 142 nos dice en 
su libro El Pueblo del Sol:"la enorme importancia que tenía la 
religión para el pueblo azteca. era tan grande, que pode
mos decir. sin exagerar. que su existencia giraba totalmente 
alrededor de la religión. y no había un solo acto de la vida 
pública y privada que no estuviera teñido por el sentimiento 
religioso." 

'La religión era el factor preponderante. e inteNenía 
como causa hasta en aquellas actividades que nos parecen 
a nosotros más ajenas al sentimiento religiosb. como los 
deportes. los juegos y la guerra. Regulaba el comercio, la 
pofitica, la conquista. e inteNenía en todos los actos del 
individuo. desde que nacía hasta que los sacerdotes que
maban su cadaver y enterraban sus cenizas. Era la suprema 
razón de las acciones individuales y la razón de Estado 
fundamental." 

'142. Caso Alfonso. El Pueblo del Sol. México, Fondo de Cultura Económica. 1953. 
pag. 117-125 
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De cualquier modo que se mire. el elemento religioso 
se hizo entrañable en la vida de este pueblo. Para su estudio 
se dispone de abundantes testimonios como los son: los 
hallazgos arqueológicos que permiten saber cómo eran sus 
recintos sagrados. pirámides, templos, esculturas. pinturas. y 
representaciones de barro y otros materiales. los códices y 
algunos testimonios dejados por cronistas españoles. 

De acuerdo al pensamiento indígena, el mundo ha
bía existido varias veces, con cuatro soles y cuatro tierras 
anteriores a la época presente. Pero en estas edades llama
das 'soles' había tenido lugar una evolución ocaclonando la 
aparición de formas cada vez más perfectas. Cuatro fuerzas 
primordiales habían presidido estas edades -agua. tierra. 
fuego y viento-. hasta llegar a la quinta época. designada 'el 
sol en movlmiento':l43 

Partiendo de viejos cultos al sol y a la tierra. vistos 
como principio fecundante y madre universal. se concibió la 
deidad suprema de naturaleza dual. Pero siempre en los 
antiguos himnos se evoca en singular .su nombre es Ometeotl. 
Dios dual. Señor y Señora de nuestra carne (Tonacatecuhtli 
y Tonacacihuatl), el cual dió origen a todo lo que existe. Este 
Dios dual dló origen a cuatro hijos. los Tezcatllpocas. 'espejos 
que ahuman'. blanco, negro. rojo y azul. Estos dioses consti
tuyen las fuerzas que pondrán en marcho la historia del 
mundo. 

En un principio todos ellos estuvieron de acuerdo para 
crear la tierra. el cielo y la región de los muertos; apareelen
do de esta manera el primero de los mundos. Pero uno de los 
Tezcatlipoca trató de adueñarse de él. transformándose en 

'143. León-Portllla Miguel. Historia de Mexlco. Salva! Mexicano. México. 1978. Vol. 
4, pag, 808-815 

sol y creando a los primeros seres humanos hechos de 
cenizas. Esto ocacionó el disgusto de los otros dioses. por lo 
que intervino Quetzalcoatl y destruyó ese sol y esa tierra con 
todo lo que había en ella. de esta manera con un cataclismo 
concluyó esta primera edad o sol. 

La segunda edad trajo a los gigantes. este sol desapa
reció porque se hundió el cielo y los monstruos de la tierra 
acabaron con todo. En la tercera edad. uno de los 
Tezcatllpocas hizo llover fuego y todo fué consumido. Y la 
cuarta edad fué devastada por el viento que destruyó todo 
lo que había. Así, todos los Intentos fracasaron. empeñados 
cada uno en sobresalir más que sus hermanos. 

La edad en la que actualmente vivimos es la quinta. 
'la edad del sol en movimiento'. ésta tuvo su origen en 
Teotlhuacan en donde se reunieron los dioses para dar 
principio a una nueva edad, en la que habían de nacer los 
hombres actuales. Esta quinta edad fué el resultado de la 
intervención y el sacrificio voluntario de todos los hijos del 
Dios dual. 

Al crear la quinta edad, el primer intento de los dioses 
tué cimentar de nuevo ia tierra. Para ello trajeron a la que 
llegaría a ser la diosa de la tierra. era una especie de 
mosntruo con bocas y ojos por todas partes. Dos de los 
T ezcatlipocas se transformaron en serpientes y rodearon a la 
diosa de la tierra hasta que la partieron en dos. Con una de 
las mitades crearon la superficie de la tierra y con la otra el 
cielo, y dispusieron los dioses que de ella nacieran todas las 
cosos, originándose de ella los árboles, las flores, la hierba. los 
rlos. las cuevas, las montañas y los valles. 

Una vez que se tenía la tierra. se reunieron los dioses en 
T eotlhuacan para formar el sol, la luna y los seres humanos 
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que serían su alimento. Estuvieron cuatro días deliberando 
sobre quién habría de arrojarse al fuego para convertirse en 
el sol, para lo cual hubo dos candidatos Tecuciztecatl 'Señor 
de los caracoles' quien era arrogante, y Nanahuafzin 'el 
bubosillo' quien era modesto. Tecuciztecatl se dispuso a 
lanzarse al fuego para convertirse en sol. pero a pesar de sus 
Intentos tuvo miedo a las brasas encendidas. Por lo que le 
tocaba el turno a Nanahuatzln quien sin temor se arrojó al 
fuego convirtiéndose en sol, y tardlamente Tecaciztecatl se 
arrojó para convertirse en la luna. Pero ante el asombro de 
todos los dioses ninguno de los dos se movia. Por ello fué 
necesario el sacrificio de los dioses ahí reunidos para que el 
sol y la luna se movieran, de esta manera se pensaba entre 
los antiguos mexicanos, si por el sacrificio de los dioses se hizo 
posible el movimiento yta vida del sol, tan solo por el sacrificio 
de los hombres, que desempeñaran en la tierra el papel de 
los dioses podrá conservarse su vida y movimiento. evitándose 
así el cataclismo que podría poner fin a este sol. 

Así. se reunieron nuevamente los dioses para deliverar 
sobre la creación del hombre, y esta vez fue Quetzalcoati 
quien se ofreció a ir a la región de los muertos por los huesos 
de los hombres de otras edades, enfrentándose a grandes 
pruebas puestas por et señor de la región de los descarna
dos. pero al fin reune los huesos llevándolos a Tamoanchan 
en donde los dioses muelen los huesos, Quetzalcoatl sangra 
sobre ellos para comunicarles vida, logrando nuevamente 
mediante un sacrificio dar vida al hombre haciendo posible 
su existencia en esta quinta edad. 

De esta forma. al llegar los aztecas a Tenochtitlan 
después de una peregrinación de casi dos centurias. el 
pueblo sentía que tenía una misión, se senf10n un pueblo 
escogido por los dioses. Así, su ciudad, Tenochtitlan,se fundó 
en el sitio en que el águila, representante de Hultzilopochtli. 

se posa sobre el nopal. en el centro de la isla que estaba en 
el lago de lo luna, el Meztliapan. alfi donde fue arrojado el 
primer corazón del primer sacrificado. ahí debía brotar el 
árbol espinoso, el árbol del sacrificio. que representa el lugar 
de los espinas. la tierra del sol. hacia donde soHera en 
peregrinación el pueblo. partiendo de Aztlan. 

Los conductores de la peregrinación quienes eran 
sacerdotes les habían dicho que solo cuando el sol. repre
sentado por el águila, se posara sobre el nopal espinoso, 
cuyas tunas rojas son como corazones humanos. habían de 
fundar su ciudad. porque eso representaba que el p~eblo 
elegido por Huitzilopochtli, habría llegado al sitio desde don
de había de engrandeserse y transformarse en el señor del 
mundo. 

Por ello, el pueblo conducido por los sacerdotes del 
Dios. se establecen en este lugar de donde va a emprender 
su misión. que no es otra sino colaborar por medio del 
sacrificio humano en la fundación cósmica. que representa 
la ayuda que debe proporcionar el hombre al sol, para 
poder luchar contra la luna y las estrellas para vencerlas 
todos los días. En cierto modo de estos sacrificios depende 
que el universo siga existiendo; de ellos depende que el Dios 
reciba su alimento. para derramar sobre la humanidad be
neficios como la luz del sol y la lluvia. Así. la lucha del sol 
contra los poderes de la noche no es solo una lucha de los 
dioses.sino que es también una tremenda lucha entre el bien 
yelmal."144 

• 144. León-Porttlla Miguel. Antologla de Teotthuacan o las Aztecas. México. UNAM. 
1963. pog. 55&815 
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La ciudad, construida en la laguna en parte consoli
dada artificialmente, tenía dos centros religiosos y cívicos 
muy importantes: Tlatelolco y el gran recinto del Templo 
Mayor, el cual esta situado en el centro de la Capital actual
mente. Estos centros estaban formados por un conjunto de 
templos y edificios destinados a los servicios religiosos y 
rodeados de palacios, edificios civiles y mercados."145 

En el recinto del templo mayor había más de 72 
templos y edificios de los cuales los principales eran: la gran 
pirámide dedicada a Tlaloc y a Huitziiopochtli, el Dios princi
pal. Lo representaban formalmente por medio de esculturas 
de piedra o de caña de maíz. Otro de sus más importantes 
dioses, era Quetzalcoatl en su advocación de Ehecatl. Dios 
del viento. Entre los edificios contenidos en el recinto, el 
principal era el templo dedicado a los dioses Tlaloc, el 
antuguo Dios de la lluvia y Huitzilopochtli, Dios solar. 

De acuerdo a esto, el templo de Tlaloc que ocupa el 
lado norte, era de planta rectangular, el techo era inclinado, 
de gran altura, y estaba decorado con franjas alternadas 
blancas y azules; sobre el se levantaba un muro decorativo 
coronado por almenas. El templo de Hultzilopochtli era muy 
semejante, pero el motivo decorativo era distinto: consistía 
en craneos de piedra empotrados en argamasa, con un 
fondo formado por pequeños fragmentos de obsidiana y las 
almenas en forma de MARIPOSA. La pirámide se hallaba 
rodeada por una plataforma sobre la cual una serie de 
SERPIENTES, cuyos cuerpos se tocaban unos con otros, for
maban un muro de poca altura que se llamaba coatepantil 

"145. Folleto delTemploMayor. INAH. México. 1983. pag. 3. 5. 6.8. 17. 22 y24 

o muralla de serpientes. El templo de Quetzalcoati en su 
advocación a Ehecatl, el Dios del viento; estaba situado 
frente a la gran pirámide y era de planta circular; tenía 
acceso por una puerta pequeña que veía al oriente y que 
representaba la boca de una serpiente, tenía el techo 
inclinado en forma cónica y estaba decorado con almenas 
en forma de CARACOL. Dentro de esta simbología existe 
también un elemento muy utilizado y éste es la CRUZ que es 
el jerogITfico cósmico de los puntos cardinales el cual es 
fundamental y tiene muchas variantes y connotaciones. Tan 
solo en la piedra del 'Calendario Azteca' aparece cerca de 
cincuenta veces y cuando aparecen los cuatro puntos 
dandole relieve al centro, forman la mencionada Cruz de 
Quetzalcoatl. osea cruz del sol o amarilla para los mayas. 

Recordando que en los edificios sagrados se encon
traba la concepción religiosa del universo se sabe que cada 
uno de estos elemetos expresan simbolicamente algunos 
conceptos religiosos, y por ello es que estaban situados 
dentro de estos termplos que eran los más importantes 
dentro del templo mayor, comprobando como la religión 
Intervenía en toda su vida. Por este motivo es que a continua
ción presento algunos de los significados que se le han dado 
a la MARIPOSA, la SERPINTE, el CARACOL y a la CRUZ repre
sentante de los rumbos cósmicos; junto a esto, los primeros 
bocetos para la realización de la imagen de identidad de 
la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. 
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LA MARIPOSA 
(PAPALOTL) 

La gran diversidad de las imagenes de mariposas nos 
indican que deben haber impresionado tanto a los sacerdo
tes y artistas que se valieron del mismo para expresar 
simbolicamente algunos de sus conceptos religiosos. No solo 
el colorido de las alas, sino el ciclo de vida, con la 
metamorfosis que convierte a la oruga en un ser que puede 
volar, son fenomenos extraordinarios. 

En primer lugar la mariposa representa la vegetación 
o fecundidad, relacionada con las deidades correspon
dientes: Xochipllll. Maclulxochitl yXochiquetzal. En un segun
do lugar, se le relaciona con el fuego, representa la esfigie 
de la flama y el disfráz de Xiuhtecutli e ltzpapalotl. Tercero, es 
el símbolo del querrero o gobernante muerto. 

Individuos ataviados con elementos de mariposa re
presentan al Dios mariposa, la del dad titular de los mercade
res y embajadores, osea de la clase administrativa que se 
encarga del intercambio de productos y de la difusión de los 
conceptos ideológicos, también se asocia a la función mili
tar como signos de armas. Su movilidad, los hizo tomarla 
como símbolo del movimiento. y así hay veces que indica los 
movimientos del sol. Nahuln Oliin,es por esto que aparece en 
las almenas del templo de Huitzilopochtli Dios solar, de aquí 
la Importancia para el pueblo del sol.* 146 

"i46. Hotfman Cor1o6C. LosMarlposas Entre losAnliguosMexlcanos, INAH. 1972. pog. 
422-424 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se tue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de mariposas a los 
cuales se les hicieron vanas pruebas para de esta forma 
obtener la Imagen final. las pruebas hechas a los sellos 
tueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un trióngulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmpllflcaclón del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las lmagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la Imagen elegida Y 
una reducción de esta. En general se eligieron las imagenes 
por su slmpliflcación ya que ésta es una de las características 
que debe poseer una Imagen de Identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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PRIMERA ETAPA 
A continuación se presentan tres etapas en las cuales 

se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de mariposas a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abastracclón y simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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PRIMERA ETAPA 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la Imagen elegida de 
la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y 
una reducción de esta. En general se eligieron las lmagenes 
por su simplificación ya que ésta es una de las característi
casque debe poseer una Imagen de identidad gráfica, con 
el objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etcpas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de mariposas a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la Imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un trlángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o slmpllficaclón del seno. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la Imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un trtángulo. 
Y en las lmagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y 
una reducción de esta. En general se eligieron las imagenes 
por su simplificación ya que ésta es una de las caracterJStlcas 
que debe poseer una Imagen de Identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
senclllamente. 
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QUETZALCOATL 
(SERPIENTE EMPLUMADA) 

Por lo general. la serpiente emplumada está acom
pañada por símbolos acuáticos, por lo tanto, su significado 
se relaciona con los dioses del agua y de la vegetación. La 
combinación de una serpiente. ser que corresponde al 
ambiente terrestre. con plumas de ave que corresponden a 
la atmosfera. es una metáfora de la unión del cielo y la tierra 
que en muchas mitologías significa un concepto creador. Su 
nombre es Quefzalcoatl. 

Representaba la luz, la sabiduría y todo lo bueno; tuvo 
su origen en una vieja deidad del agua, la serpiente nuve de 
lluvia. desde luego asociada al rayo-trueno-relámpago-fue
go. El Quefzalcoatl de los mexicas se transformó en el Dios 
del aire Ehecatl. Pero Quefzalcoatl fue originalmente una 
deidad venusina y por lo tanto dual, a la cual se le adjudicó 
todo lo bueno y lo sabio: la creación del quinto sol y los 
nuevos hombres, el descubrimiento del maíz y la agricultura, 
la invensión del calendario. la medición del tiempo anual, la 
producción de la lluvia y de la vegetación, el descubrimien
to de las piedras preciosas y los metales; fue creador y dador 
de vida, lo mismo que el Dios del viento."147 

•147, Plr'\a Chon Roman.Que!zolcoott, Fondo de CUitura Económica. 1977, México. 
pag. 1-23 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fué definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de serpientes a Jos 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener Ja Imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmpllflcaclón del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación~ 
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SEGUNDA ETAPA 
En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 

la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las características · 
que debe poseer una Imagen de identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
senclllamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una Imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de serpientes a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectóngulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegk::la y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las caracteristlcas 
que debe poseer una Imagen de identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada raplda y 
sencillamente. 

103 



PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de serpientes a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la Imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracclón o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un clrculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron tas imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las características 
que debe poseer una imagen de Identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de serpientes a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechas a los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o sfmpliflcación del sello. 

12.-P..bstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectóngulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las lmagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la Imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las caracteñsticas 
que debe poseer una imagen de identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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CARACOL 
(TECCIZMAMA) 

En el caracol se logra el movimiento consta;ote y 
eterno. es el símbolo vital. 'símbolo de Ja vida'. Significa el 
agua. el mar, la lluvia, la fertilidad y todo aquello que se 
relaciona o forma parte de la vida y de la muerte. Fué un 
elemento de gran importancia ritual en la cultura mexlca, su 
caparazón nos da referencia a la espiral, movimiento, con
tinuidad, giro; y también los conceptos de casa, protección 
y seguridad. Por todo ésto se asocia a la luna de las cose
chas, también lo es del sur. 

La presencia del caracol en los rltuales mexicas se 
extiende más allá de su utilización directa, encontrándolos 
también presentes en las esculturas, los mitos y las leyendas 
formando parte Incluso de los nombres de los pueblos. 
Diversos tipos de caracoles eran cortados y pulidos para 
formar con ellos collares que solo las deidades, sacerdotes 
y personajes de alto rango podían portar. Otros eran utiliza
dos como Instrumentos musicales; era un instrumento carac
terístico de Quetzalcoatl. 

El caracol también se asocia con ciertas deidades. 
Aparecen caracoles en las almenas del santuario de Tlaloc, 
en el Templo Mayor. Quetzalcoatl y su gemelo Xolotl tienen 
por emblema un caracol, al Igual que Teccistecatl. el Dios 
lunar. En los casos de estas deidades el caracol siempre 
aparece en corte. En cambio, Tlaloc se relaciona en la 
simbólica nahuatl con piezas enteras de caracoles y con
chas. El caracol de corte transversal que conserva en su 
espiral interior, donde se arremonna el viento, es el emblema 
de EhecatL una advocación del Dios Quetzalcoatl. * 148 

"148.Aguirre Tinoco Humberto. Desde Cholula Leyendas y Mitos Nahuas. México. 
Gobierno del Estado de Puebla. 1981. pag. 118-125 
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PRIMERA !ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo peco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de caracoles a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechasa los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmpUflcaclón del sello 

12.- Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando ele!T"entos nuevos a la simplificación. 
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-SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las lmagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 

~ 
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TERCERA ETAPA 

. Enla última etapa se presenta la Imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simpliflcaclón ya que ésta es una de las características 
que debe poseer una imagen de Identidad gráfica. con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencutamente. 
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PRIMERA !ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de caracoles a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechasa los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmplificaclón del sello 

12.- Abstracción o simplificación del sello. 

13. Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la Imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las lmagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las características 
que debe poseer una Imagen de Identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada raplda y 
senclllamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos de caracoles a los 
cuales se les hicieron varias pruebas para de esta forma 
obtener la imagen final. Las pruebas hechasa los sellos 
fueron las siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- SeUo colocado dentro de un circulo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón ó simplificación del sello 

12.- Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elemetos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta ia imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las características 
que debe poseer una imagen de identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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CRUZ DE 
QUETZALCOATL 

"149. Landa Abrego Moña Elena. OR!n y Cruz en la Slmbolog!a NahuaH. MéXlco. 
INAH. 1985.pog. 13-17 

Los c:uatro rumbos del mundo implican numerosos 
símbolos. Los aztecas los describían colocándose frente al 
poniente y contemplando ta marcha del sol; allá por donde 
éste se pone, se halla su casa. es el país de color rojo; luego 
a la izquierda del camino del sol. esta el sur, el rumbo de color 
azul; frente a ta región de ta casa del sol esta el rumbo de ta 
luz, de la fertilidad y de la vida, simbolizadas por el color 
blanco: finalmente a fa derecha de la ruta del sol se extiende 
el cuadrante negro del universo. el rumbo del país de los 
muertos. el norte. 

Así. una de las ideas fundamentales de la religión 
azteca consiste en agrupar a todos tos seres según los puntos 
cardinales y la dirección central. o de abajo arriba. por esto 
es que en la mentalidad mexicana son tan importantes los 
números 4 y 5. esta idea fundamental de los cuatro puntos 
cardinales y de la región central (arriba y abajo). que da la 
quinta reglón o sea la región central. se encuentra en todas 
las manifestaciones religiosas del pueblo azteca."149 

De esta forma. el número cinco estaba asociado a 
Venus y por consiguiente a Quetzatcoatl. Se dice que 
Xiuhtecuhtii-Huehueteotl es el Dios del centro en relación a 
los puntos cardinales, así como el tecutli o brasero para 
encender el fuego esel centro de la casa o templo indígena. 
y por ello es muy frecuente ver en los sacerdotes del Dios la 
figura de la cruz. que también se encuentra decorando 
grandes Incensarios. 

Así vemos. que hay cuatro fuerzas en las que se 
desdobla Ometeotl. sus hijos. las deidades que presiden los 
elementos: aire. agua, fuego y tierra. Estas deidades, ac
tuando desde los cuatro rumbos del universo, Introducen en 
él conceptos de lucha, edades. cataclismos, evolución, y 
orientación espacial de los tiempos. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos del Ollin a los cuales se 
les hicieron varias pruebas para de esta forma obtener la 
imagen final. Las pruebas hechas a los sellos fueron las 
siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.~Abstracclón o slmpUflcaclón del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simp!lficación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general 
se eligieron las lmagenes por su simplificación ya que ésta es 
una de las características que 
debe poseer una imagen de' identidad gráfica, con el obje
to de ser fácil de recordar y ser 
captada rapida y sencillamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos del Ollin a los cuales se 
les hicieron varias pruebas para de esta forma obtener la 
imagen final. Las pruebas hechas a los sellos fueron las 
siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello origina!. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstrocción o simpliflcaclón del sello. 

12.-Abstracclón o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se muestra la imagen elegida de 
la etapa anterior, a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las irnagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

En la última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general 
se eligieron las lmagenes por su simplificación ya que ésta es 
una de las características que 
debe poseer una Imagen de identidad gráfica, con el obje
to de ser fácll de recordar y ser 
captada raplda y senclllamente. 
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PRIMERA ETAPA 

A continuación se presentan tres etapas en las cuales 
se fue definiendo poco a poco una imagen. En la primera de 
estas etapas se presentan tres sellos del OIUn a los cuales se 
les hicieron varias pruebas para de esta forma obtener la 
imagen final. Las pruebas hechas a los sellos fueron las 
siguientes: 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

· 8.- Sello colocado dentro de un cuadrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmplitlcaclón del sello. 

12.- Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 
En la segunda etapa se muestra la Imagen elegida de 

la etapa anterior. a la cual se le presenta de la siguiente 
forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Enla última etapa se presenta la imagen elegida y una 
reducción de esta. En general se eligieron las imagenes por 
su simplificación ya que ésta es una de las caracteristicas 
que debe poseer una imagen de identidad gráfica, con el 
objeto de ser fácil de recordar y ser captada rapida y 
sencillamente. 
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De esta forma al haber hecho la Investigación sobre 
el significado de cada uno de los elementos simbólicos 
anteriores: MARIPOSA. SERPIENTE. CARACOL y CRUZ. tomé la 
deciclón de utilizar solo uno de estos elementos para la 
realización de la imagen de Identidad de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones. Por ello. me decidí por 
la Cruz. representante simbólica de los rumbos del universo 
ya que creo que es de todas las mencionadas la que ha 
tenido mayor impacto dentro de la cultura ya que desde sus 
inicios se utilizó dentro de la simbología religiosa azteca. Por 
esto, es que me dediqué a buscar más significados relacio
nados con tos rumbos cósmicos. 

Así, me di cuenta de que una de tas ideas fundamen
tales de la religión Azteca consiste en agrupar a todos los 
seres según los puntos cardinales y ta dirección central. o de 
abajo arriba. De esta forma, los cuatro hijos de la pareja 
divina que representan ta dirección central. arriba y abajo, 
es decir el cielo y la tierra. son los regentes de las cuatro 
direcciones o puntos cardinales; por ello es que tres de ellos 
se representan con tos colores diferentes: rojo, negro, y azul. 
que corresponden al Este. al Norte y al Sur, mientras que 
Quetzalcoatl esta quizá en el lugar que debió tener un 
Tezcatllpoca blanco, que correspondería al Oeste.*150 

Por ello vemos. que los colores, los números y las 
direcciones se conjugan y juegan un papel primordial en tos 
conceptos aztecas. En el mundo fislco mágico estos ele
mentos tienen un significado y una función precisa. El lugar 
que ta cosmología ocupaba en las preocupaciones teorlcas 
y en ciertas prácticas de este pueblo era de primera impor-

º150. MarttSOmuel.SlmboUsmodelosColores. Deidades.Números y Rumbos. Méxk:o. 
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tancia, la mitología. la astronomía y la adivinación. ta ciencia 
del calendario toda lmpreganada de religión y magia. las 
fases más importantes de la vida privada y colectiva estan 
dominadas por concepciones elaboradas de una manera 
compleja y refinada. Así, el pensamiento cosmológico mexi
cano. tenía el más grande computo de las direcciones del 
espacio. en donde el concepto del espacio estaba construi
do entre los antiguos mexicanos sobre bases que nutrían las 
imagenes tradicionales de las cuatro o cinco direcciones. 

Como ya mencionamos los números 4 y 5 eran de 
mucha importancia dentro de la mentalldad azteca, así. se 
vló anteriormente que el mundo ha surgido 4 veces antes de 
la actual. después de varios ensayos infructuosos que han 
terminado con cataclismos. cuatro veces creyeron encon
trarlo y otras tantas los temblores de tierra y otros desastres 
acabaron con ella. y fue solamente en el quinto ensayo 
cuando encontraron el centro y la estabilidad. el centro del 
mundo, único punto estable en el universo. Así, hubo cuatro 
edades que precedieron a la actual. la nuestra, cuatro soles. 
A cada uno de estos mundos desaparecidos se tes nombra 
'sol tigre', 'sol del viento', 'sol de la lluvia' al que también se 
te nombra 'sol del fuego', y el 'sol del agua'."151 

Nuestro mundo actual está señalado en el calendario 
azteca como 4 ollin (cuatro movimiento, temblor de tierra). 
Esta fecha como se verá es el día en que nuestro sol fué 
puesto en movimiento. El primero de los soles es et de 
Tezcatlipoca; la edad del frío. de la noche, del norte, et 
segundo esta bajo la influencia de Quetzalcoatl, Dios del 
Occidente, es ta época de los magos y del Oeste. La tercera 

º151. !bid. pog. 80 
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está denominada por Tlaloc que como Dios del fuego. es 
una divinidad del Sur. La cuarta por el sol agua y 
Chalchiuhtllcue es un periodo del Este. pues el agua y su 
diosa vienen del Este. En cuanto al sol actual. al quinto. es el 
del centro. pues cinco es el número del centro; su divinidad 
esXluhtecutli Dios del fuego así nuestro sol. es un sol de fuego. 
representado muchas veces por el mismo símbolo del fue
go, una mariposa. 

Así, se crearon estos mundos gracias a Ometeotl de 
quien se originaron sus cuatro hijos, los Tezcatllpocas, blan
co. negro, rojo y azul. Hasta llegar a la del sol en movimiento 
que es la quinta época. 

En documentos indígenas los espacios estan siempre 
descritos en el orden siguiente: Este, Norte. Oeste, Sur."152 
Gráficamente el Este es la altura, al Norte es el lado izquierdo, 
el Oeste la parte de abajo y el Sur el lado derecho. Y se pasa 
de uno al otro en sentido contrario al que marcan las mane
cillas de un reloj. El punto de partida de los espacios es el Este; 
el punto de partida de los tiempos en 1 acatL el primer año 
del Este. 

El Este está designado por el nombre de Tiacopa o 
Tlaullcopa. 'el lado de la luz'. Es ahí donde surge el sol. porque 
el Dios Nanauatzin después de su sacrificio apareció de ese 
lado, bajo la forma de este astro, porque igualmente 
Quetzalcoatl resucitó y comenzó su curso en el cielo bajo el 
aspecto del planeta Venus. 

El color de esta zona era el rojo, 'inicio de la marcha 
solar'. Es la zona de la vida, de la alegría, de fa juventud, y 
tiene como símbolo en su complicación con el tiempo de la 

'152. Soustelle Jaques. Pen;amlento Cosmológlco de los Antiguos Mexlconos. 
México, Federación Estudiantil Poblana. 1959. pag. 68-76 

caña acatl. Un ave simbólica de esta zona es el quetzal. Los 
númenes que se aplican a esta parte del universo son varia
dos, pero todos ellos relacionados con la vida. la juvetud y 
con la renovación de seres. Por esto se hallan Quetzafcoatl 
yXochlpi\li, pero también Tlaloc. Tezcatflpoca rojo, conocido 
además por el nombre de Xlpe-totec es el Dios del Este y del 
sol de levante. 

'El país del nacimiento del sol y de Venus'. el país de la 
resurrección. Es tlapallan 'el país rojo' de la aurora, llamado 
también Tilllan Tia pallan 'el país rojo y negro' de la muerte y 
la resurrección. Los dioses, los astros. la vegetación y el maíz 
encuentran aquí la vida y juventud. Es pues. por excelencia 
la región de la juventud. del maíz tierno. de los dioses jovenes 
de la vegetación, del canto. de las fiestas y de fa aurora. Para 
los antiguos mexicanos. todas estas imagenes se identifica
ban con una realidad geográfica: la Costa del Golfo, la tierra 
caliente del Este. 

Aquí se situa también Tlalocan. el paraíso terrestre o 
jardín eternamente fertll del Dios de las lluvias. Este es el país 
verde cuyo signo es acatl. la caña verde. Se le llama también 
Quetzafcalli 'la casa de las plumas verdes'. Quetzalcoatl 
'serpiente de plumas verdes' nombre que lleva el gran Dios 
del Este, es símbolo de vegetación joven. 

El Norte era designado con la palabra Mlctlampa. 'el 
lado derecho de Mlctlan'; se le llamaba también 'el lado 
que está a la derecha del sol', porque el sol se leva en el Este 
y se pone en el Oeste y tiene a su derecha el Norte y el Sur a 
la izquierda. 

El color de la zona Norte es el negro: la muerte, la 
sequedad. el trio, la noche, todo lo que es adverso a la vida 
y a fa alegria está situado en este lugar. El ave slmbóllca es el 
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águila como signo de la muerte también. Los numenes, si no 
se toman los cuatro colores para los cuatro rumbos, son 
principalmente Tezcatllpoca, Mictfantecutli, que no es sino 
una forma de este mismo. La morada de los seres humanos 
alejados del mundo es la llamada Mictlan, o sea, 'segión de 
los muertos'. 

El Norte es ernmite de la llanura, la llaman por excelen
cia Teotleffi. Se denomina también 'los nueve llanos', porque 
el número nueve es el del infierno y el de las divinidades 
terrestres y subterraneas. Era al mismo tiempo el país de sus 
oñgenes de la vida primitiva y salvaje, fa que habían llevado 
en tiempo pasado. 

Era el país de fa caza y también de fa guerra. El águlla 
es el símbolo de la guerra, es el pájaro del Norte. Tezcatlipoca. 
Dios septentrional, lleva el nombre de 'guerrero de la casa 
de la flecha'. El signo del Norte es el TecpatL el cuchillo 
sacrificial de sílice que representa a Mixcoatf que lo tiene 
puesto en la nañz, en la máscara del Dios de fa muerte y 
adornado con plumas de águila. 

El Norte es entonces el país negro del frío, de fa noche, 
del invierno, por Jo tanto de la aridézy del hambre. Los años 
cuyo signo es Tecpatl. sílice, eran temidos, porque se crela 
que Indicaba sequía. Tezcatfipoca, Dios del Norte, simboliza 
el cielo nocturno y el viento de fa noche. Se fe representa 
vestido o pintado de negro. 

El Oeste es llamado Ciutlampa. 'el lado de fas muje
res'. Las diosas terrestres ahí habitaban fo mismo que las 
mUjeres divinizadas, las Ciuateteo. Las imagenes que evoca 
el Oeste son las de la feminidad, ancianidad o lo viejo que 
llevan profundos vínculos. 

La zona Occidental, 'termirio de la marcha solar' está 
caracterizada por el color blanco. La cosa es su signo de sus• 
años caffi. La habitación de fa vida en su forma receptiva. Las 
nociones encerradas en este rumbo son la fecundidad · 
maternal, la bundancia del sustento, la paz y fa quietud. Es el 
rumbo femenino en su integridad. Por esto son diosas las que 
habitan aquí: Cihuacoatl, Coatllcue y sus variantes, que en 
suma no son sino personificaciones simbólicas del principio 
femenino, receptivo y potencial del universo. Por esto se 
llama esto zona Cihuatlamapa: del rumbo femenino. Los 
seres que allí moran son los niños, los por nacer y venir a fa 
vida, y el nombre de su estancia es Clhuatlan, Cincalco, 
Tonoanchan. El ave es la guacamaya roja. 

Por otra parte el Oeste es el país del origen de los 
hombres. Frecuentemente el Norte y el Oeste presentan 
muchos rasgos comunes. Los Nahuatf habían venido a fa 
meseta central partiendo del Norte, pasando por lo menos 
algunos de ellos por el Oeste: fa Sierra Madre Occidental y 
Michoacan. Como lugar de origen el Oeste se confunde 
con Omeyocan, el décimo tercer cielo. donde reside la 
pareja primordial que decide los nacimientos, 
tlacapllanchiufoya, 'el lugar en que se fabrican los hijos de los 
hombres'. 

Pero el Oeste también es el lado de fa vejez, 
Tamoanchan, el jardín cuyo signo es el árbol roto y derriba
do. Las viejas diosas vienen de Tamoanchan. Ahí se retiraba 
fa vegetación vieja e Inservible, el maíz añejo, los muetros 
viejos, aquellos de los mundos que precedieron al nuestro. El 
signo del día y del año que corresponden al Oeste es callL 
'casa', designa de modo especial la casa en donde se pone 
el sol, el crepúsculo. 

El Occidente es por excelencla con el Norte, un país 
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de tir,ieblas. es el país de Ja 'muerte del sol'. el lugar d'"I 
'terror' 'el país de las brumas·. En fin. éstas imagenes mismas 
que la bruma evocaba inmsdiatamente para los antiguos 
mexicanos. la de la lluvia y por lo mismo de la fertilidad y de 
la fecundidad. Este atributo conviene por otra parte perfec
tamente al lado de las mujeres las diosas madres y divinidades 
del maíz. 'El lugar de los peces de piedras preciosas', los 
peces son símbolo de la fecundidad y representan eviden
temente la abundancia. la plenitud de la generación huma
na y vegetal. 

Así. el Oeste presenta tantos rasgos comunes con el 
Este. lado del renacimiento. por esto la vieja vegetación se 
va hacia Tamoanchan para ir a reaparecer en el Oriente. y 
con el Norte el lado de Ja obscuridad y de la muerte, origen 
de Jos pueblos históricos. La asociación mujer-fecundidad
agua-Jluvia. es característica de Jos mitos referentes a Ja 
luna. La forma de las alternaciones de las fases lunares 
corresponde al lado positivo, y al lado negativo de la repre
sentación del Oeste: nacimiento y decHnación. Entre los 
símbolos de la luna figuran la concha. matríz femenina. y el 
craneo descarnado que representa Ja muerte. Quetzalcoatl. 
la serpiente emplumada Dios blanco del Oeste y del sol 
tramontante. El Oeste es el lado de Ja blancura, pues 
Quetzalcoatl, como Dios occidental tiene la piel blanca. 

El Sur está designado en Nahuatl por la palabra 
Ulztlampa, 'el lado de las espinas·, simbolizado por un árbol 
espinoso. Por esta característica, la representación del Sur . 
está evidentemente relacionada con la del Norte. 
TezcatliPoca 'el guerrero del Norte' se llama algunas veces 
Uitzanauac Yaotl 'el guerrero Meridional' se dice también 
que el Sur estaba al lado izquierdo del sol, de ahí que 
Hultzllopochtll 'collbrí del lado izquierdo' sea un Dios del Sur. 
Es decir un Dios solar. Macullxochi!I, por ejemplo, Dios del 

Este, es además Dios del Sur. Los terminos 'Ja riaglón de las 
flores' y de 'paises de campos irrigados' que designa al 
Oeste bajo uno de sus aspectos, se aplica también al Sur. 

Así, el rumbo del Sur tiene por color el azul. Por ave el 
colibrí. Los dioses que moran en esta zona son los de la 
alegría. la vida, la salud y la abundancia. Xochipilli. 
Huitzilopochtli. que no essino sol de la Izquierdo. La zona tiene 
por nombre también el de Huitztfampa o Amilpampo. El 
símbolo de los años es Tochtli. el coneja, que da mejor figura 
de la movilidad y de la alegría. 

Un último aspecto del Sur. es el país de la muerte, no 
como morada de Jos difuntos, sino como residencia del Dios 
de la muerte Mictlantecutli. No olvidando que hay de vez en 
cuando una relación entre el Sur y el Norte. 

La quinta región del espacio es el centro. Es el punto 
en que se cruzan las otras direcciones. punto de encuentro 
de Jo alto y de lo bajo, las particularidades de los espacios y 
su totalidad. Se representa por un árbol multicolor coronado 
por un quetzal pajaro del Este, y saliendo del cuerpo de una 
diosa terrestre (Oeste); de una parte y de Ja otra de este 
árbol estan representados Quetzalcoatl y Macuilxochitl. T am
bién es simbolizado por una cabeza monstruosa: ésta es la 
encrucijada por excelencia, el espacio central propicio 
como todas las encrucijadas, a las apariciones de monstruos 
yfantasmas."153 

También se encuentra aquí Xiuhtecutli. el Dios del 
fuego que representa la dirección central. el centro corres
ponde al fogón que arde en medio de cada casa: el univer-

'153. lbld. pag. 77-76 
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so es la casa rr.ás grande. El centro es considerado como 
síntesis de otros espacios participando de las cualidades 
diversas y como el punto estable donde reposa el fogón 
divino de Xiuhtecutli, prototipo y rnanatial de todos los fogo
nes, el punto de encuentro de mundos extraños, presenta un 
aspecto favorable y otro nefasto. 

Entre las caracteristlcas importantes de las direccio
nes del espacio figuran los colores. En lo que concierne a 
éstos, cada Dios está caracterizado por uno o más colores y 
cómo los dioses pueden dominar a la vez más de un espacio 
comunican a su vez a estos diversos espacios sus colores 
particulares." 154 

El Este es generalmente calificado como país rojo, 
como sitio de la aurora. El lado Este, está pintado de rojo y 
algunas veces de amarillo. Finalmente se pintaba algunas 
veces en verde, como el páis de Tlaloc, de la lluvia, de la 
vegetación abundante. 

El color del Norte, es el negro como corresponde a los 
paises de tinieblas y del Dios nocturno Tezcatlipoca. En 
algunas ocaciones se encuentra de color rojo, a causa de 
Mlctlantecutll Dios de la muerte, cuyos ornamentos estan 
pintados regularmente de rojo y amarillo. 

El Oeste, es blanco, como el color de los vestidos de 
las diosas terrestres y de la piel de Quetzalcoatt, algunas 
veces es azul, color de las diosas del agua, que estan tan 
proxlrnas a la tierra. 

El Sur es azul, color del cielo del medio áta, color de 
Huitzllopochtll. Sin embargo también se utilizó el color rojo, 
color de Macullxochitl. que es un Dios a la vez del Este y del 
"154. lbld. pc;:ig. 79-88 

Sur, y el verde, color de Ja turqueza símbolo del fuego. 

En cuanto al centro no tiene co1or particular, síntesis 
de conjuntos, puede ser multicolor como lo representan los 
antepasados. Así. los cuatro colores: rojo, negro, blanco, 
azul son fundamentales como lo prueba no solo la mayoría 
de los documentos precolombinos sino las tradiciones, como 
aquella del nacimiento de los cuatro primeros dioses, cada 
uno de ellos distinguiéndose por uno de estos cuatro colores. 

El negro significa: Norte y noche. Es el color de los 
dioses nocturnos como Tezcatlipoca, de los hechiceros y de 
los dioses brujos como Tlaloc, cuyo cuerpo está siempre 
pintado de negro. 

El rojo evoca el rumbo del Este, la salida del sol, el 
renacimiento, la vegetación tierna, y la juventud, el placer, 
el canto, el amor y el juego, los dioses graciosos y siempre 
jovenes como Centeotl; pero es además uno de los colores 
del Sur, porque el rojo es el emblema del sol, del fuego y del 
calor. Rojos también son los cuchillos sacrlficiales que rema
tan las plumas del águila del Norte; Así, el rojo puede apare
cer en ocaclones representando el Norte. 

El amarillo como el rojo es color del sol y de fuego, 
todas las irnagenes del sol y del fuego están Igualmente 
asociadas al Este (Xlpe Totec), al centro y al Sur (fuego). El 
amarillo es por otra parte el color de Tonatluh, el sol. Pero 
esta serle de lmagenes está en oposición unas con otros, el 
amarillo como color del maíz maduro, del maíz viejo, de las 
viejas diosos es la flor amarilla. El amarlllo solar está asociado 
al rojo; el amarillo vegetal es su antítesis. Bajo éste aspecto es 
un símbolo de la vejez, del país de la decllnaclón de) Oeste. 
La Interpretación del amarillo corno emblema del maíz ma
duro, es la tradición de los antiguos agrlcuttores. 
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El azul y el verde, se distinguen más dlñcilmente entre 
sí, en Nahuatl y en la mayor parte de las lenguas mexicanas, 
una misma palabra designa los dos colores. El azul-verde del 
agua y de la piedra preciosa que los Indígenas apreciaban 
tanto "el chalchlhultl', se confunden en un signo de 
properidad y de abundancia vegetal. Chachiuhtllcue 'la 
que lleva una falda de piedras verdes (o azules), se llama 
también Matlalcueye, bajo un nombre u otro es la diosa del 
agua fecundante, compañera de Tlaloc. Se opone al azul 
verde del agua, el azul del cielo merldlonal. que evoca la 
victoria del sol; es el color de las pinturas y los ornamentos de 
Hultzilopochtll, como Dios del Sur. Otra piedra preciosa azul
verde igualmente, simbolizaba para ellos el fuego; y esta era 
la turqueza, la cual representa el fuego porque es el color del 
cielo del Sur, dominio del sol Implacable que triunfa en el 
mediodía. Por su parte el sol del Sur se asimila al fuego, y el Sur 
es el lado del fuego. Así, dentro del lenguaje teológico 
mexicano turquezasignifica "fuego'. El sol es saludado con el 
nombre de prlncipe de la turqueza. 

Así, el azul y el verde son a la vez emblemas del agua 
y del fuego, de la frescura y de la aridez, de la abundancia 
y de la escasez. 

El blanco es ante todo el color del Oeste y de las viejas 
diosas terrestres. Pero hay muchas otras relaciones entre el 
Oeste y el Norte por lo que en ocaclones el blanco caracte
riza a ciertos personajes míticos septentrlonales. Simboliza 
también la V1a Lactea, que se destaca blanca sobre fondo 
negro del cielo nocturno. Esta además es el color de las 
primeras horas del día, antes de que surja el rojo del sol de 
levante. Es pues el primer paso del alma resucitada, voMén
dose hacia el cielo de los guerreros sacrificados. Además 
todas las víctimas de los sacrificios humanos estaban ador
nadas con plumas de aves blancas, símbolo de su dichoso 

destino; se representaba también llevando estos ornamen
tos blancos a los dioses en honor de los cuales se celebraban 
los mitos de sacrificio y la resurreción. 

Por lo que respecta al centro, es más dificil de definir 
que los cuatro espacios cardinales ya que se representa de 
maneras muy diversas; en algunas ocaciones por 
Quetzalcoatl, en otras porTzitzimine. Así, el centro es el punto 
de contacto de los cuatro espacios de nuestro mundo y el 
más allá. 

El centro es a la vez síntesis del resto del mundo (por 
esto es que en ocaclones se representa multicolor), es un 
punto de ruptura. En ocaciones es designado por el jerogIT
fico de 'ollin' temblor de tierra. Para nuestros antepasados er 
mundo estaba construído sobre una cruz. Sobre el cruza
miento de caminos que conducen de Este y de Norte a Sur. 
La cruz era símbolo del mundo en su totalidad. 

Todas las características anteriores se pueden resumir 
en las tablas siguientes: 

\_ 
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PUNTOS CARDINALES COLORES FUNDAMENTALES COLORES Sl'.:CUNDARIOS 

ESTE ROJO AMARILLO, VERDE 

NORTE NEGRO ROJO, AMARILLO 

OESTE BLANCO AZUL 

SUR AZUL ROJO, VERDE 

Espacios Color Mansión Mítica Viento Astros Pájaros Dioses Años Ideas asociadas 

Este Rojo Tlalocan Tlaloca- Sol de levante Quetzal Que1zalcoatl Caña Resurreción, 
yo ti Estrella de la Dios de la fertilidad, 

mañana vegetación juventud, 
nueva y fuego 
XipeTotec 

1 Tlnln" 
Norte Negro Mictlan Mictlampa Luna Agutta T ezcatlipoca Tecpatl Noche, 

eecatl Vía !actea Mixcoatl (sílice) obscuridad, 
Cenizon Mimixcoac Mictlantecutli nuerra muerte 

Oeste Blancc Tamoanchan Cluateca- Sol de Tramonto Colibrí Diosas Calli Nacimiento, 
yotl Estrella de la terrestres (casa) declinación 

tarde Quetzalcoatt misterio del 
principio y del 
fin. 

:sur IAzUI 1unzr1ampa Sol demedio Guaca- HUITZl!opochtll 1ochtll ~uego y calor, 
eecatl día maya Macuilxochitl (conejo) Juzy calor 

Cenlzon etc. luz, clima 
Uttznaua tropical 
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Así. después de haber realizado esta investigación. 
me dediqué a elaborar bocetos conforme a un análisis 
relacionado con el material encontrado en dicha investiga
ción. De esta manera. se realizaron las pruebas con los 
siguientes sellos: 

El Quetzal. representante del Este. el Aguila represen
tante del Norte, la Guacamaya representante del Oeste y el 
Colibrí representante del Sur. Y por último la Mariposa que es 
el centro. 

Por otro lado también se hicieron pruebas con el 
símbolo Acatl. representante del Este. Tecpatl representante 
del Norte. Calli representante del Oeste y Tochtli 
representantre del Sur. Y Ollin representante del Centro. 

Las pruebas hechas a los sellos mencionados fueron 
las siguientes: 

QUETZAL 

1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuódrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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PRIMERA ETAPA 

I 

• 
-'--•• ·~. - .l 
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SEGUNDA ETAPA 
Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 

fase anterior. de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3. 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las lmagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 

o 
o 

148 



AGUILA 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello origl11al. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectánguk>. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o simplificación del sello. 

12.-Abstracclón o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior. de la slguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que e tapas anteriores de bocetaje 
las lmagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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GUACAMAYA 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior. de la siguinte forma: 

l.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3. 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al Igual que etapas anteriores de bocetaje 
las lmagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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COLIBRI 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángu,lo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la slmpllflcación. 
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PRIMERA ETAPA 

158 



SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presento lo imagen elegido y uno 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las lmagenes finales se efigiaron por su simplificación y senci
llez. 
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MARIPOSA 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángÜlo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la "Simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las lmagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las imagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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ACATL 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplitlcaclón del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la sigulnte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3. 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al Igual que etapas anteñores de bocetaje 
las imagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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TECPATL 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracclón o slmpliflcaclón del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la slmpUficaclón. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3. 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas antertores de boceto je 
las imagenes finales se eligieron por su slmpltficación y senci
llez. 
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CALLI 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simpliflcaclón del sello. 

12.-Abstracclón o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la slmplificaclón. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3, 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las imagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 

1 1 

l 1 
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TOCHTLI 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un circulo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracción o simplificación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simpliflcacfón. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de Ja 
fase anterior. de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
V en las imagenes 3, 4 y 5 se Je muestra en tres formas 
diferentes de representación. 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las lmagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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OLLIN 1.- Sello colocado dentro de una retícula. 

2.- Sello original. 

3.- Sello con trazos gruesos. 

4.- Sello con trazos delgados. 

5.- Sello delineado. 

6.- Sello colocado dentro de un círculo. 

7.- Sello colocado dentro de un triángulo. 

8.- Sello colocado dentro de un cuádrado/rectángulo. 

9.- Trazos con esquinas redondeadas. 

10.-Trazos con esquinas rectas. 

11.-Abstracción o simplificación del sello. 

12.-Abstracclón o slmpllficación del sello. 

13.-Agregando elementos nuevos a la simplificación. 
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SEGUNDA ETAPA 

Posteriormente se muestra la imagen elegida de la 
fase anterior, de la siguinte forma: 

1.- Dentro de un cuadrado/rectángulo. 
2.- Dentro de un círculo. 
3.- Dentro de un triángulo. 
Y en las imagenes 3. 4 y 5 se le muestra en tres formas 
diferentes de representación. 

1 
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TERCERA ETAPA 

Posteriormente se presenta la imagen elegida y una 
reducción de ésta. Al igual que etapas anteriores de bocetaje 
las imagenes finales se eligieron por su simplificación y senci
llez. 
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A continuación se hicieron pruebas de colocación en 
las cuales se reunieron los símbolos del Este, Norte, Oeste, Sur 
y del Centro; para de esta manera reunir los 5 rumbos 
cósmicos tan importantes para la cultura Azteca. Las prue
bas se hicieron tanto con los símbolos del Quetzal, Aguila, 
Guacamaya, Colibrí y Mariposa, como con los de AcatL 
Tepochtll, Calli. Tochtli y Ollin. 

De esta forma en la primera opción que vemos, los 
símbolos estan colocados en el orden que mencionan la 
mayoría de los documentos Indígenas que era el más usado 
en la época: 

En ellos el Este es la altura (Quetzal). el Norte se situa 
del lado izquierdo (Aguila), el Oeste en la parte de abajo 
(Guacamaya) y el Surde lado derecho (Colibrí). pasando de 
uno al otro en sentido contrario al que marcan las rnenecillas 
del reloj. siendo el punto de partida el Este. Estando situado 
en el centro el quinto rumbo cósmico (Mariposa). 

El Este es la altura (Acatl), el Norte se situa del lado 
Izquierdo (Tecpatl), el Oeste en la parte de abajo (Calli) y el 
Sur de lado derecho (Tochtli). pasando de uno al otro en 
sentido contrario al que marcan las manecillas del reloj. 
siendo el punto de partida el Este. Estando situado en el 
centro el quinto rumbo cósmico (Ollin). 
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En la segunda opción se encuentra el Este en la altura 
(Quetzal). el Norte al lado Izquierdo (Agulla). el Oeste en la 
parte de abajo (Guacamaya), el Sur del lado derecho (Co
librí) y el quinto rumbo (Mariposa) está situado debajo del 
Oeste. 

Se encuentra el Este en la altura (Acatl), el Norte al 
lado Izquierdo [f ecpatl). el Oeste en la parte de abajo (CallO, 
el Sur del lado derecho [f ochtli) y el quinto rumbo (Ollin) está 
situado debajo del Oeste. 

186 



El Este, en la tercera opción ocupa el lado superior 
izquierdo (Quetzal), el Norte al lado superior derecho (Agui
la), el Oeste del lado inferior izquierdo (Guacamaya), el Sur el 
lado inferior derecho (Colibrí) y el quinto rumbo cósmico en 
el centro (Mariposa). 

El Este ocupa el lado superior izquierdo (AcatlJ, el 
Norte al lado superior derecho (T ecpotl), el Oeste del lado 
inferior izquierdo (Calli), el Sur ella do inferior derecho CT ochtlí) 
y el quinto rumbo cósmico en el centro (Ollin). 
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En la opción número cuatro el Este se encuentra en la 
parte superior Izquierda (Que'lzal), el Norta.(Agulla) se en
cuentradebajoQEllEste. el Oeste (Guacamaya) debajo del 
Norte y el Sur (COl!bri) debcijo del Oeste. El quinto rumbo se 
encuentra en la parte .central dellado derecho (Mariposa). 

~ 
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El Este se encuentra en la parte superior izquierda 
(Acatl), el Norte (fecpatl) se encuentra debajo del Este. el 
Oeste (Calll) debajo del Norte y el Sur (fochtll) debajo del 
Oeste. El quinto rumbo se encuentra en la parte central del 
lado derecho (Ollln). 
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En la última opción tenemos el Este del lado izquierdo 
superior (Quetzal), el Norte CAguilaJ al lado derecho del Este, 
el Oeste (Guacamaya) al lado derecho del Norte y el Sur 
(Colibrí) en el extremo derecho. El quinto rumbo se encuen
tra en la parte inferior central (Mariposa). Siendo ésta la 
opción elegida por ser la más fácil de captar por su orden 
de colocación entre todas las demás opciones. 

El Este del lado izquierdo superior (Acatl). el Norte 
(Tecpatl) al lado derecho del Este. el Oeste (Calll) al lado 
derecho del Norte y el Sur (Tochtlil en el extremo derecho. El 
quinto rumbo se encuentra en la parte inferior central (Ollin). 
Siendo ésta la opción elegida por ser la más fácil de captar 
por su orden de colocación entre todas las demás opciones. 
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Al terminar ésta etapa de bocetaje me dí cuenta que 
en las imagenes elegidas, cada uno de lossímbolos utilizados 
por sí solos eran sencillo y de fácil retención, pero una vez 
reunidos se convertían en una imagen defícil de retener, por 
lo que decidí realizar una pregnancia en la cual se transfor
mara cada uno de los símbolos del Este. Norte, Oeste, Sur y 
del quinto rumbo cósmico, en un elemento más fácil de 
captar visualmente y que rusultara sencillo en conjunto, por 
lo que me decidí por un círculo, utilizando el color represen
tativo de cada rumbo para su mayor relación con lo que 
representan. Por lo que respecta al quinto rumbo cósmico se 
transformaría en las siglas de la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones en forma de greca prehispánica, 
resultando lo siguiente: 
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De esta manera, como resultado de los capítulos 
anteriores se obtuvo la imagen final, constituido por cuatro 
círculos, cada uno de ellos representando el Este, Norte, 
Oeste y Sur, y las siglas de lo Coordinación Nocional de 
Museos y Exposiciones, las cuales representan el quinto 
rumbo cósmico, todo esto fué realizado partiendo de sellos 
prehispánicos. Lo que resto es realizar lo porte puramente 
técnica en la cual se vigilan los aspectos de justificación, 
proporción, color, dimensiones, etc. Estos son los aspectos 
que se desarrollaron a continuación comenzando por la 
descripción de los componentes de la Imagen final. 

Para realizar las siguientes etapas debemos tener 
bien claro lo que es la imagen de Identidad. Para ello 
veremos que todas las Empresas, Organizaciones e Institu
ciones tienen la necesidad de comunicar cuál es su genero, 
su origen, su mercancía, su nombre y hacer que éste tenga 
el suficiente impacto para que su público lo recuerde. 

Para ésto utilizan un emblema que diga rápida e 
Inmediatamente lo que son, cómo son. qué hacen y cómo 
lo hacen. Este, debe ser lo suficientemente funcional y 
racional como para ser capaz de comunicar lo que se 
desea. En la realización de una imagen de Identidad se 
debe especificar de una manera sencilla y fácil de com
prender, las correctos e incorrectas aplicaciones de la mis
ma, de tal manera que se asegure su ldentlco uso. 

Se tiene en un principio que visualizar la identidad por 
símbolos: símbolos !cónicos, llnguisticos y cromáticos. Así, la 
imagen de Identidad es el resultado de varios elementos 
visuales que proyectan una imagen de una Empresa, Orga
nizaciones u Instituciones y estas son: Nombre, Slmbolo, llpo
grafia y Color. 
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De esta manera, la Imagen de identidad es la unifica
ción de elementos visuales de una Empresa, Organización u 
Institución. realizada con el fin de identificarse frente al 
público usuario o consumidor. Por ello la creación de una 
imagen de identidad se logra a través de una comunicación 
visual. que consiste en la recopilación de toda la informa
ción posible para después ordenarla. traducirla. así como 
emitirla gráficamente en forma adecuada y consistente. 

Por todo esto es que la imagen de identidad deberá 
resistir la competencia y crear un sistema de formas. figuras, 
colores y ante todo un concepto que transporte Ideas. 
impresiones psicológicas y una alta capacidad de memori
zación. acerca de la personalidad de la Empresa."155 Se 
podría decir que ésta tiene objetivos internos los cuales 
conducen al personal a un conocimiento mejor de la em
presa, y objetivos externos. los cuales hacen Identificable a 
la empresa enfatizando su caracter, de esta manera se 
desarrolló visualmente un concepto en forma de progra
ma."156 

Entre las finalidades de la imagen encontramos las 
siguientes:· 157 

1.- Reflejar el carcater representativo de la Empresa, Orga
nización u Institución. 
2.- Facilitar la comunicación entre la Empresa y el público. 
3.- Adecuar la Imagen gráfica al sector a la que es dirigida. 
4.- Buscar la Identificación del público con la institución para 
crear confianza y llegar a estimular el consumo de sus pro
ductos o servicios. 

º155. Costa Juan. Imagen Global. Enclclopedla del Diseño. CEAC. Barcelona, 
España, 1987. pag. 22 
0 156. lbld. pag. eo 
º157. lbld. pag. 93 

5.- Tener congruencia entre los elementos gráficos de la 
identidad y el producto o servicio ofrecido. 
6.- Reportar beneficios a los objetivos de la Institución. 
7.- Facllltar las actividades internas y externas de la empresa. 
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SIMBOLO 

ALTERNATIVAS DE COLOCACION 
Solo existe una alternativa de colocación para el símbolo y el logotipo. y es la que a continuación se muestra. 
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RED DE PROPORCION 
Con el fin de que la imagen de identidad de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones sea aumentada o disminuida 
de manera proporcional en sus dimensiones. se ha trazado una red de proporción que indica las medidas requeridas 
valiéndose de Ja variable X. para obtener las demás distancias. 
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DIAMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA: 5/2X X igual a icm. 
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RETICULA 
Es necesaria para una fiel reproducción que asegure la continuidad de la imagen. 
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PRUEBAS DE COLOR 

En la primera prueba de color aparece el primer 
círculo en color Rojo (206u), el segundo en color Negro 
(402x). el tercero en color Blanco y por último un círculo en 
color Azul (2727u). Todos los círculos se encuentran delinea
dos en Negro (402x). El logotipo se encuentra en color Negro 
(402x). 

En la segunda prueba de color aparece el primer 
círculo en Rojo (206u). el segundo en color Negro (402x). el 
tercero en color Blanco y por último un círculo en color Azul 
(2727u). Todos los círculos se encuentran delineados en 
Negro (402xJ. Et logotipo se encuentra en Blanco y delineado 
con Negro (402x). 

En la tercera prueba de color aparece el primer 
círculo en Rojo (206u). el segundo en color Negro (402x). et 
tercero en color Blanco y por último un circulo Verde (563u). 
Todos los círculos se encuentran delineados en Negro (402x). 
El logotipo se encuentra en Verde (563u) y delineado con 
Negro (402x). 

En la cuarta prueba de color aparece el primer círcu
lo en Rojo (206u), el segundo en color Negro (402x). el tercero 
en color Blanco y por último un círculo en color Azul (2727u). 
Todos los círculos se encuentran delineados en Negro (402x). 
El logotipo se encuentra en Azul (2727u) y delineado en color 
Negro(402x). 
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De las pruebas de color anteriores se eligió la número 
cuatro por ser agradable a la vista y sobre todo por corres
ponder a los tonos utilizados por los antiguos mexicanos poro 
la representación de los rumbos cósmicos. A continuación 
se presentan otras pruebas de color con difenrentes tonos 
de Azul poro realizar una elección entre ellos. 

En la primera de estas pruebas se encuentra el primer 
círculo en Rojo (206u), el segundo en color Negro (402x), el 
tercero en color Blanco y el último en color Azul (3 l 4u). Todos 
los círculos se encuentran delineados en Negro (402xJ. El 
logotipo se encuentro en Azul (314u) y delineado en color 
Negro (402x). 

En la segundo de estas pruebas se encuentro el pri
mer círculo en Rojo (206u), el segundo en color Negro (402x), 
el tercero en color Blanco y el último en color Azul (313u). 
Todos los círculos se encuentran delineados en Negro (402x). 
El logotipo se encuentra en Azul (3 l 3u) y delineado en color 
Negro (402x). 

En fo último de estas pruebas se encuentro el primer 
círculo en Rojo (206u), el segundo en color Negro (402x), el 
tercero en color Blanco y el últlrno en color Azul (3 l 25u). 
To dos los círculos se encuentran delineados en Negro (402x). 
El logotipo se encuentro en Azul (3125u) y delineado en color 
Negro (402xJ.De estas cuatro pruebas de color se eligió Ja 
segunda yo que es la que utilizo el color Azul turquezo, que 
ero el utilizado por nuestros antepasados. A continuación se 
hizo un cambio en el ordenamiento de los colores para 
hacer una prueba, la cual fue descartada. 

En esta pruebo se encuentro el primer círculo en 
Negro (402x), el segundo en color Azul (3 l3u), el tercero en 
color Rojo (206u) y el último en color Blanco.To dos los círculos 

se encuentran delineados en Negro (402x). El logotipo se' 
encuentro en Azul (3 l 3u) y delineado en color Negro (402x}. 

oe 
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COLOR 
Los colores de la imagen de identidad de la Coordina-

ción Nacional de Museos y Exposiciones son los siguientes: 

Para el primer círculo es el Rojo (206u) 
Para el segundo círculo es el Negro {402x) 
Para el tercer círculo es el Blanco 
Para el cuarto círculo es el Azul turqueza (3 l 3u) 
Todos ellos delineados en Negro (402x) 

Para el logotipo se utilizará el color Azul turqueza 
(3 l 3u), con un contorno en Negro (402x). 

Esta imagen se utilizará como exclusiva debido al 
número de tintas que contiene, y por ello es que podran 
utilizar tres variantes de color. logrando así disminuir el costo 
de impresión. 

Los colores fueron elegidos de esta forma, correspon
diendo cada uno de ellos a la slmbología de los rumbos 
cósmicos de la cultura Azteca. Así tenemos, que en el primer 
círculo de color Rojo se encuentra el Este, en el segundo 
círculo de color Negro se encuentra el Norte, en el tercer 
círculo de color Blanco se encuentra el Oeste y en el cuarto 
círculo de color Azul furqueza se encuentra el Sur. 

De esta manera se eligió el mismo acomodo que 
utilizaban nuestros antepasados al simbolizar los rumbos cós
micos, de acuerdo a lo que se ha visto en páginas anteriores, 
usando de igual forma los colores que ellos utilizaban. 
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VARIACIONES EN EL USO DEL 
COLOR 

A fin de dar flexibilidad al sistema gráfico mediante 
distintas aplicaciones de color, se admiten algunas variacio
nes. 

La primera variante admite usar únicamente el color 
Azul turqueza (313u) sin estar delineado por el color Negro. 

La segunda variante admite usar una pantalla de 
negro al 80% en el primer círculo, del 1CD% en el segundo. el 
tercer círculo solo aparecerá delineado y el cuarto con una 
pantalla del 6Cf'lo. 

La tercera variante admite usar los círculos y la 
tipografía en Outline para simular un grabado. Las ITneas 
siempre irán en Negro. 
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ANALISIS SEMIOTICO 

La Imagen de Identidad de la Coordinación Nacional 
de Museos y Exposiciones está formada por cuatro círculos, 
coda uno de los cuales nos remite a la figura de un punto, 
provocando un Impacto muy fuerte y, por la forma en que 
eston acomodados nos dan una Idea de orden y movilidad. 

El primer circulo es de color Rojo, el cual está relacio
nado con el lugar donde sale el sol, la vida, la alegña, el 
nacimiento, la juventud, también estó relacionado con 
Quetzalcoatl. Tlaloc,Xochlpllll, Tezcatlipoca rojo, Xipe-totec, 
con el ave Quetzal y con el símbolo Acatl-cañay con el Este. 

El segundo círculo es el Negro, el cual está relaciona
do con el frío, la noche, la sequedad, y todo lo contrario o la 
vida, con el Invierno, el hambre, también se relaciona con el 
Tezcatílpoca negro, con Mictlantecutll, con el Agulla, con el 
símbolo Tecpatt-cuchlllo y con el Norte. 

El tercer círculo es de color Blanco y se relaciona con 
la fecundidad maternal, la paz. el sustento, la abundancia, el 
símbolo femenino, con la Guacamayo roja.con el rumbo en 
que se oculta el sol, con las deidades Coatllcue, Clhuacoatl 
y Quetzalcoatl. Con el símbolo de Colll-casa y con el Oeste. 

El cuarto es de color Azul, relacionado con la salud, la 
alegría, la vida y la abundancia, está al mismo tiempo rela
c!cnada con HuttzilopochtH, con Macullxochltt y con XochlpílH, 
con elsímbolo Tochtll-conejoycon el Colibñ. Es el símbolo del 
sur. 

En su logotipo encontramos una fusión de las letras 

dejar espacio entre una y la otra letra. Dando como resulta
do la Imagen de una greco, evocando o la culturo 
prehispánico, creando de esta fonno en el espectador un 
significado de integración, corporación, unión y solidéz. SUs 
líneas rectas y gruesas nos dan un significado de fuerza, 
poder y seguridad. El color usado en el logotipo es el Azul 
turqueza delineado de Negro. Se eHgió este color por su 
significado explicado onterlonnente y por que de acuerdo 
a lo que declara Sohagun en sus 'Colores de todas mane
ras'"l 58 los aztecas teñtan predUección por el color Azul. 

'C', 'N'. 'M' y 'E'. logrando una Integración entre ellas sin ·ss.Mart1Samuef.SlmbollsmodetosColofes.Deldodes,NúmerosyRumboo,Estud!o5 
de la Cultura Nahuatt, México. 1960. pag. 105y 117 
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PRUEBAS DE TIPOGRAFIA AUXILIAR 

En la prueba número uno se utilizó la tipografía 
Avangart Book. 

En la prueba número dos se utilizó la tipografía 
Helvetica Narrow. 

En la prueba número tres se utilizó la tipografía Bodoni. 
En la prueba número cuatro se utilizó la tipografía 

Helvetlca. 
En la prueba número cinco se utilizó la tipografía 

Americana Bold. 
En la prueba número seis se utilizó la tipograflO Geneva. 
En la prueba siete se utilizó la tipografía Courier New. 
En la prueba ocho se utilizó la Bahamas. 
En la prueba número nueve se utilizó la Dawn Castle. 
En la prueba diez la tipografía Aardvarl<. 

204 

0000 
· COORDINACION 
NACIONAL 
DE MUSEOS V 
EXPOSICIONES 

2 

0000 
COORDINACION 
NACIONAL 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES 



3 

0000 
COORDINACION 
NACIONAL 
DE ?\1USEOS Y 
EXPOSICIONES 

4 

0000 
COORDINACION 
NACIONAL 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES 

205 

o o· o o 
COORDINACION 
NACIONAL 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES 

6 

0000 
COORDINACION 
NACIONAL 
DE MUSEOS Y 
EXPOSICIONES 



7 9 

0000 0000 
COORDINACION COORDINACION 
N A C I O N A L NACIONAL 
DE M U S E O S Y DE M U S E O S V 
EXPOSICIONES EXPOSICIONES 

8 10 

0000 0000 
COORDINACION COORDINACION 
NACIONAL NACIONAL 
DEMUSEOSY DEMUSEOSY 
EXPOSICIONES EXPOSICIONES 

206 



TIPOGRAFIA AUXILIAR 

La tipografía auxiliar de apoyo para el material impre
so es la Geneva. Esta fué seleccionada por la claridad de su 
estilo y porque prácticamente la disponibilidad de esta 
tipografía es universal. Por ello se eliminó la complejidad del 
trazo de la tipografía con patín. En cada elemento de 
comunicación, se recomienda utilizar la tipografía Geneva 
light. excepto que, por énfasis; el tratamiento requiera bold. 
Deben emplearse mayúsculas. Ningún texto podrá utilizar 
minúsculas siempre. 

Existen dos opciones para utilizar la tipografía auxiliar: 
una de ellas es el acomodo neutro en el cual el tipo de 
tipografía escogida reduce considerablemente el espacio, 
creando un equilibrio con el espacio que ocupa la imagen. 
Esta tipografía auxiliar se utilizará cuando el tratamiento lo 
requiera. 

La otra opción es la horizontal. la cual también utiliza 
la tipografía Ge neva, y será usada cuando el tratamiento así 
lo requiera. 

Se eligió justificar los textos al margen del logotipo ya 
que de esta manera se creaba un equilibrio entre la imagen 
y la tipografía auxiliar. Por otra parte el texto 'Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones' es muy largo, y de esta 
manera se reduce visualmente su espacio, haciendo de 
esta forma mucho más accesible la lectura. 
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APLICACIONES INCORRECTAS 

A.- Coloca~ión correcta entre símbolo y logotipo. 
B.- Proporc1on Incorrecta entre símbolo y tipografía auxiliar. 
Con una separación mayor a un campo entre el símbolo y 
logotipo. 
C.- Mala ubicación del símbolo. 
D.- Uso de cualquier tipografía que no sea la auxiliar. 
E.- Uso de los colores que no sean los corporativos. 
F.- Uso de sombras en el símbolo. 
G.- Deformación del símbolo. 
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CONTROL DEL SISTEMA GRAFICO 

Al efectuar reducciones o amplificaciones de la ima
gen de identidad de la Coordinación Nacional de Museos y 
Exposiciones, se deben utilizar los tamaños marcados con el 
100%, a fin de lograr reproducciones precisas. 

Cuando en un formato aparezca la imagen de iden
tidad de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 
junto con la tipografía de apoyo, deberan conservar las 
proporciones y distancias que se muestran. 
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CONCLUSIONES Desde el inicio del trabajo mi objetivo principal fué el. 
de realizar la imagen de identidad de la Coordinación Na
cional de Museos y Exposiciones. Al tratarse de una institu
ción que maneja y controla los museos a nivel Nacional, y 
que dentro de ellos se encuentran los más importantes y 
representativos de la República; me dí cuenta que tenía que 
realizar una imagen que nos hablara de México. ya que en 
gran parte de estos museos se encuentra nuestra historia y 
cada uno de ellos es representante de los museos mexica
nos. 

Por ello en un principio tuve la inquietud de hacer una 
recopilación de símbolos prehispánicicos, creyendo poder 
realizar con ellos una imagen netamente mexicana. para de 
esta manera poder encontrar algún símbolo en el cual me 
pudiera basar para desarrollar la imagen de identidad de la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. A partir 
de este momento empecé a realizar una investigación so
bre las principales culturas prehispánicas. entre ellas la 
Olmeca. Teotohuacana. Tolteca, Chichimeca, Zapoteca, 
Mixteca, Huasteca, Maya y Azteca. Surgiendo como hipóte
sis que la más representativa y conocida de México a nivel 
mundial esia Azteca, ya que la Maya aunque tiene una gran 
importancia cultural está más relacionada con los paises 
centroamericanos. Por ello es que realicé una recopilación 
de símbolos aztecas para adentrarme aún más en esta 
cultura. 

Pero gracias a la guía de mi asesor y de algunas 
personas que laboran dentro de la Coordinación Nacional 
de Museos y Exposiciones me pude dar cuenta que México 
no es el resultado unlcamente de las culturas prehispánicas; 
fue por ello que decidí posteriormente hacer un repaso de 
las principales etapas de la historia de México y de lo que 
somos en la actualidad. A partir de este momento es que me 
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interesé más por saber nuestra historia, por conocer nuestro 
pasado y también nuestro presente. así fué que comencé a 
leer y acudir a conferencias sobre identidad nacional y 
sobre historia de México. 

De acuerdo a esto, desde los aztecas se empieza a 
inculcar a los individuos a través de la educación familiar y 
posteriormente dentro de los centros educativos Tepochcalli 
y Calmecac. el seNiclo a la sociedad paro el beneficio 
propio y el de su pueblo fomentando de esta manera amor 
y respeto hacia su gente. su herencia histórica y su comuni
dad; lo que ayudaba al Estado Azteca a conseguir sus fines. 
los cuales tenían que ver con la grandeza y desarrollo de su 
pueblo. 

Posteriormente, en la Conquista y la Colonia se empe
zaron a amalgamar dos razas totalmente distintas a través de 
un proceso que no fué pacífico, sino violento y dominante en 
el cual se empezaron a fundir culturas totalmente distintas 
que no aceptaban en su totalidad a las otras, pero que 
tampoco las vieron totalmente diferentes; así podemos ver 
que desde el principio el poder Imperial Colonial intentaba 
a través de la educación escolar. preparar a los colonizados 
para las funciones que serían en beneficio del colonizador. 
por lo que la educación no se podía ver por ningún motivo 
como un medio por el cual desaparecieran las desigualda
des sociales, al contrario éstas iban aumentando. 

Con los criollos se empieza a construir un nacionalis
mo independentista en donde los símbolos y los mitos mane
jados en la educación fueron construidos por la clase domi
nante y dirigente, se empieza un proyecto de Cultura Nacio
nal. pero no se transforma de golpe la Conciencia Nacional, 
ésta se transformaría paulatinamente y por supuesto en ella, 
la educación tendría un papel fundamental. El mestizo surgió 

como el único capáz de lograr recuperar todo lo que se les! 
había arrebatado con la Conquista. '· ·· .. · ': !i 

Por ello. a través de la vida del México Independiente! 
nos podemos dar cuenta que se veía a la educación como¡ 
un medio para introducir a la población en la participación: 
de las tareas de Estado para lograr de esta forma su propio' 
beneficio y el de la sociedad, tomándose desde cualquier: 
punto de vista como el medio para lograr el progreso. Pero: 
esta educación se fué transformando y tomando caracteris
ticas del partido que se encontraba en el poder así se pudo 
ver su influencia ejercida en la evolución y transformación 
de la Conciencia Nacional. de los nacionalismos y de cómo, 
forman parte de la identidad. 

Más tarde. la constitución del Estado Mexicano Revo
lucionario recuperó la preocupación por definir lo mexica
no, de hecho. estimuló la creación de un hombre nuevo, no 
solo modificando las estructuras sociales y pofiticas, sino 
también el espíritu. por lo que se vuelve necesario definir el 
Alma Nacional. La misma concepción nacionalista obligaba 
a buscar en el pasado indígena materiales para construir al 
hombre nuevo y para destruir lo que entorpeciera el desa
rrollo de este hombre que la Revolución anunciaba. Por ello 
después de la Revolución Mexicana se siguió usando volver 
al pasado para exaltarlo y mitizarlo, para ponerlo detrás de 
un proyecto pofitico. 

De esta forma me dí cuenta que tenemos una gran 
historia y que en cada momento de ella reflejamos lo que 
somos los mexicanos y cómo nos hemos formado. me pude 
percatar que nuestra Identidad Nacional se forma día a día, 
crece y evoluciona constantemente. Así, posteriormente al 
ver y analizar las funciones del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia. y de la Coordinación Nacional de Museos y 
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Exposiciones me pude dar cuenta de la gran importancia 
que tienen los museos para un país como el nuestro. 

De acuerdo a ésto. es que en la actualidad se debería 
ver a los museos como un medio por el cual se preservara el 
pasado y se afirmara el futuro. y por lo tanto se acercara a 
la comunidad como un medio de concientización de la 
identidad. convirtiéndose en un transmisor del Patrimonio 
Cultural. Histórico y Natural de la Nación. 

Por ello al concluir. México es un universo pluricultural 
y pluriétnico. por lo tanto es imposible hablar de una plena 
Identidad Nacional compartida. sin embargo existe algo de 
'lo nuestro' con lo que nos sentimos plenamen1e identifica
dos la mayoría de los mexicanos. 'el pasado". el cual ha 
permanecido vivo en el espíritu del mexicano. ya que como 
se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, al chocar 
lo antiguo con lo moderno las emociones inevitablemente 
corresponden al pasado; el que continua formando el futuro 
y determina el presente. Y a pesar de que nuestro pasado 
histórico ha sido utilizado a través del tiempo por diversos 
nacionalismos su importancia para los mexicanos y para la 
Nación Mexicana no es únicamente resultado de la volun
tad estatal. ni de influencias ideológicas, ya que nuestro 
glorioso pasado permanecerá siempre vivo influenciando el 
espíritu del mexicano. Devido a ésto, es que en la realización 
de la imagen de identidad de la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones se utilizó la simbología Azteca. ya que 
esta cultura juega un papel de suma importancia en la 
historia de nuestro país, ya que ha sido retomada en varias 
ocaciones para exaltar lo nacional. y continuará estando 
presente en la vida de los mexicanos. 

Para la realización de la imagen de identidad. des
puésde haberme adentrado un poco en la forma de pensar 

de los aztecas, me dí cuenta que para ellos la religión tenía 
una gran importancia y que intevenía er. todos los aspectos 
de su vida, así, influía en la organización poCTtica. económica 
y social. Por eso fué que tomé algunos símbolos relacionados 
con aspectos religiosos para iniciar los bocetos. Entre estos 
símbolos se encontraron las mariposas, los caracoles. y las 
serpientes, todos ellos con significado referente a la religión. 
pero ninguno me convencía plenamente, hasta que me 
encontré con el símbolo de los rumbos cósmicos los cuales 
eran de gran importancia en la vida de los aztecas como ya 
se ha visto a lo largo del trabajo. así fué que a partir de ellos 
comencé a realizar bocetos para posteriormente llegar a la 
imagen definitiva de la Coordinación f'Jacional de Museos y 
Exposiciones. 

Esta imagen final. representa en cada círculo un 
rumbo cósmico, cada uno de los cuales tenía una deidad 
representativa, un ave. un color e in u me rabies significados 
simbólicos, todos ellos manifiestos en la imagen de identi
dad. al mismo tiempo se encuentran las siglas ·e·. 'N'. 'M' y 
'E', el quinto rumbo cósmico en una forma de greca 
prehispánica para obtener de esta manera una imagen que 
evoca la cultura de nuestros antepasados. en este caso el 
pasado Azteca. 

De esta forma, logré realizar la imagen de identidad 
de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 
dándome cuenta que un medio esencial para haber llega
do a la realización de ésta, fué el hecho de haber estudiado 
nuestra historia, para de esta manera poder reflejarlo de una 
forma conciente a través de simbología de la que yo consi
dero la cultura más representativa de México. 
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