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

El persona1 interés por desarrollar una investigaci6n que tu

viera como tema principal el Libro de Toxto Gratuito. surge a pa~ 

tir de la inquietud por conocer mds de los materiales que -hace 

Varios d~OS- promovieron m{ el gusto por la lecto-escritura. 

Desde las portadas. todo ~l c~nlleva gratos recuerdos. 

Ahora bien, es obligación Cel comun1c6logo, además de teori -

zar. efectuar un eJercicio pragm~tico que permita informar al le~ 

tor acerca de los !en~menos soci3lcs que cobran importancia en la 

vida de la naci6n, y que tienen connotac1ones mas allS de su mera 

utilidad, en este caso did~ctica, ya que los Textos Gratuitos pr~ 

vacaron discusiones y ~n!rentam1entos pol!ticos. 

Por tal mocivo. este trabaJO de 1nvcstigac16n es de naturaleza 

period!stica. puesto que rec~ba los dato3 necesar10s para funda -

mentar la opini6n per~onal vertida en al~Qn pasaJe -echando mano 

de las té~n1cas d~ dicho eJ~rcicio profesional- para conform~r la 

propia en quien lo lea. Se ~rata de un rcportaJe por tener el es

tilo period!stico en su redacción y contemplar una investigaci6n 

que abord6 ~~pectos mds profundos, conJugando de esca manera los 

instrumentos netam~nt~ acad~mico~ para estructurar el corpus y -

los instrumentos del profesional del ?ericdi8mo para present~r r~ 

sultados. 

La decisi6n de ofrecer un trabaJO terminado con el estilo del 

periodismo moderno es ampliar sus posibilidades de consulta. Es 

decir, mientras en los archivos documentales del pals existen mi

les de investigaciones esc~~tas bajo los lineamientos del lengua

je t~cnico, este reportaJe presenta información accesib1e a cual

quier lector, además de integrar la amenidad como premisa bdsica 

del quehacer period!stico. 
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Por muchas ra:ones, el Texto Gratuito es objeto de e3tudio de 

pedagogos, historiadores, soci6logos y comunic6logos: la estruct~ 

ra de su mensaje verbal e ic6n1co, su indiscutible calidad de -

"masa media" por 3u gran t1raj~ y c~paci.dild de penetración, por 

las caractertstic~s de su discurso (lo qué di.ce y cómo lo dice) y 
?or ser vehtculo de la cultura. con el agregado que los elabora. 

edita y distribuye el gobicrn= de México q~e de esta manera se 

erige como indi~cutible úml.scr. 

Josefina Zora1da VS:quez lo dcfinü 

ttLa coronac16n del v1eJo su~~o revclucionario mexicano, 
de inculcar ~n1formcmente l~s ~entes infantiles con la 
rel1g10n de lJ patr1J p1r~ lo9rdr la ansiada unidad na
ci.ona1··. (VAZQUEZ, J.Z. Nacionali:smo y Educaci6n en M~
xico. p.237) 

Es~a asev~ración coincide con ld intención expl!cita de Adolfo 

L6pez Mateos cuando cre6 li C~misión Nucional de lo~ Libro:s de -

Texto Gratuitos por decreto el 12 d~ febrero de 1959: es decir. -

~democrati=ar" la educación primdrl~ obsequiando los mismos 11 -

bros para que los estudiantes aprendan y hagan suyo3 los mismos 

?receptos patrióticos. ademSs de los conocimientos minimos de -

oc.ras materias. 

Por su carScter de obl1gator10 constituye un verdadero monopo

lio del conocim1~nto. pues contiene la ideolog!a del grupo domi -

nante y no existe pos1b1l1dad de réplica como en el caso de la t~ 

le•Jisi6n. por eJemplo. Aunque sin tanta espectacularidad y al.arde 

~ecnológico. el Texto Gratuito logra. consolidar su mensa.Je de ma

nera permanente. ya que durante seis años -todos 105 d~as- el ni

ño convive con ~l y se refuer=a con actividades extra clase -hon~ 

res a la bandera. obras de teatro y otra3 lecturas afines-, ade -

:n.3.s de l.:s seriación para cada grado escolar. o .sea, se trata de -

un mensaje est~ucturado con mayor efectividad~ 

Po~ lo mismo. ha sido motivo de polémica en tres periodos con

crec.os: 

1960-1963. Los primeros Libros de T~xto Gratuitos sufren embates 



y cr!ticas por su carScter de Onicos y obligatorios. 

asr como por ser editados por el Estddo. 
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1972. Oe~pu~s de doce años, lo$ Textos Gr3tu1tos son transforma

dos de ~onda y forma como parte d~ la Reforma Educa~iva de 

Echeverrra. que contempló und actu~l1=ac1ón d~ todo el sis

tem~ edudctivo nac1ondl. El confl1cto se generó a partir de 

los temds sobre educac16n sexual y comunismo en AmArica La

tina desdrrollddos ~n su contenido. 

1992. El proyecto modcrn1=ador de Sal1na3 de Gor~ar1 incluy6 el 

ramo educativo. Los Libros de Ciencias Sociales de primaria 

desaparecen y en su lugar quedan l~ Monogr~f!a Estatal para 

tercer grado y dos CJemplarcs de fi1stor1a do MGxic~ para -

cuart:o. quinto y sexto grados. La~ cr!t1CdS y la d~sfavor~ 

ble opini6n pública presiona de =~l mdncra que se da marcha 

atr5s y ~6lo un ciclo e~cGl~r 103 ~lumnos cr~baJan con 

elles. 

A lo largo de Lrcs cap!tulos se rosufiar5 cada periodo. tanto 

para conocer el contexto ?Ol!=ico y econ6m1co de cada uno, como 

?3~~ destacar los argumentos esgrimidos ~n favo~ y en contra de 

!a ?ermanencia de los Textos Gratuitos de parte de grupos socia

les del pats. Para tal efecto. se ha aglomerado a la sociedad 

x~cana en sectores representativos parJ una meJor lectura que peE 

mi~3 distinguir las intenciones d~ unos y otros: Profesores y Au

t~res de libros de texto, Pateriamilias, Iglesia. Partidos Polít~ 

cos y Otros (abogados. cscritore~. periodistas y funcionarios de 

Sducaci6n), son las clas1f1cac1ones mencionadas y la manera en -

que se organi=aron obedece a que en 1960 los prim~ros en manifes

tarse en contra fueron los mentores. 

Así pues, en ese orden de ideas, en los tres c~p!:ulos se s1-

9ue esta agrupación, detallando uño por año de 19ó0 a 1963, dado 

que durante todos ese tiempo hubieron ~cciones y opiniones, mien

C~as que en 1975 y 1992 durante poco más de un mes se verti6 in -

fcrmación en los medios impresos, Codo lo cual tienen el fin de -

cu~plir con uno de los objetivos específicos del trabajo. 
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En e1 capttulo inicial 5e mencionan y comentan las disposicio

nes legales y los antecedentes h~stóricos que confluyeron en la 

creación del Libro de Texto Gratuito tal y como hoy lo conocemos. 

Sin embargo, su importancia radica en que, además de la cuestión 

meramente informativa, es preciso tener claro que éste no surgió 

por generación cspont~nea. sino que ya habla en México toda una 

tradic16n respecto del uso dci texto escolar obligatorio. gratui

to o único. cstructurddO por !as dutoridades educativas -como ah~ 

ra- para homogeneizar la cnseOanza. 

En ningún momento se trata de realizar una apologta de las bo~ 

dades de los Textos Gratuitics, pues como toda obra humana estdn 

plagados d~ cr~orcs. son susceptibles de cambios constanCe5. con

tienen ld ver316n oficial del conocimi~nto histórico y social y 

su proximidad con el presupuesto oficiul los hdcc motivo de ca -

rruptcl~s: ni se dctallarSn m1nuc1osamente cada critica o defen -

s~. simplemente se ~nfatiz3r3n aqu~11~3 que por su peso moral, 

por su oportunidad y por su emisor hayan impactado y conducido la 

discusión por determinados rumbos. 

Asimismo. tampoco se analizarSn cada proyecto sexenal y sus a~ 

canees y lim1tac1ones • puesto que sólo habrS una caracterización 

del contexto ~olit1co. social y educativo que condicionaron 

tas peculiaridades de los Libros en los momentos señalados. 

Las fuentes consult3das fueron las hemerogrSficas. ya que 

en le periódico, la revista o el folleto donde perdura la inform~ 

ción opinativa. Sin embargc. las bibliogrSficas no se h~cieron a 

un lado y resultaron muy ~aliosas tanto para conformar e1 primer 

cap1tulo. cada periodo y para citar argumentos que. si bien no se 

plasmaron en la presna. también incidieron en el tema. 

La metodo1og1a utilizada se centr~ en la recopilación de datos 

en libros, periódicos, revistas y boletines. tratante de no priv~ 

1egiar un solo medio. pu~s en todos se volcó el parecer de los m~ 
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xicanos: por 1o mismo, las citas -algunas extensas- tienen el fin 

de mostrar lo representativo de los argumentos. El ~rea temSt~ 

ca parte de lo deductivo a lo inductivo: inicia con la historia 

jur!dica y didSctica del texto gratuito. único y aprcbado por ce~ 

senso. la caracteri:ac16n de cada épocd y los comentarios de cada 

sector, en contra y a favor. 

La presente investigación ~iene como obJetivo primordial el PE 

ner de relieve la rcacci5n de la opini5n pública, el parecer de 

una sociedad que respondió al impacto social del un !enórneno que 

influye determinantcmcntc en el desempe~o acad~mico de los ni~os, 

ejerciendo un derecho que otorga el vivir en libertad, ast como 

los intereses que representó. per]ud1có y benefici6, pues, aunque 

e1 problema era de carác~er escol~r. lo cierco ea que result6 un 

indicador de cambies sociales de fondo en México. 

En poc~3 palabras. aqut se pretende aportar información que -

coadyuve al mejoramiento del Libro de Texto Gratuito, pues quiér~ 

se que no, a lo largo de treinta y seis a~os éste ha logrado con

so1idarse como una institución educativa representativa de nues -

tro pats (por haber sido ?ionero en la utilización de este tipo 

de auxiliares a nivel mundial), y por estar en manos de tcdos los 

mexicanos como parte del derecho social que es la educaci6n -en 

todos los niveles-. Por lo canco. es responsabilidad de todo uni

versitario con~ribuir a que no se estanque ni sea panfleto de in

tereses poltticos del momento y se configure como verdadero patr~ 

monio de 1a naci6n. 



CAPI:TULO 1 

EL USO ESCOLAR DEL LIBRO EN MEXXCO 

Antes de rese~ar la polémica en torno al Texto Gratuito, es n~ 

cesario contex~ualizar JUr!dica e históricamente su existencia. 

¿?or qué el gobierno lo elabora y distribuye gratuitamente? 

~Qui~n !o facult6 y con quú fin? Estas y otras cuestiones tendr~n 

res?uesca a lo largo de las siguientes l!ncas, ~s! como enfatizar 

el por qué del inter~s de las 4UtoridaJe5 por cuidar m~s los tex

tos =e Historia ~acional. 

~s~m~~mo, el conocer tal~s antecedentes permitirá al lector d~ 

=~rm1nar la ~al1dez de los argumentos ~ertidos -a fav?r o en con

:ra- de ¡a legalidad y competencia d1ddct1ca del libro único, gr~ 

:uit~ y conformado por el Est~do mexicano. 

C~~ndo ~e hable del quch~ccr educativo inmediatamente surge la 

1dea je un proceso comun1cat1vo entre dos actores principales: 

~~es~ro y alumno: emisor 'l receptor. La transmisión de conocimie~ 

~os !ormat1vos e informativos constituye el mensaJe y sólo des -

~~¿~ se busca hacerlo provechoso y duradero. De esta manera se r~ 

la utilización de recursos f!sicos como ~ulas, muebles, 

gis~s y auxiliares did~cticos, tales como mapas, esquemas y li -
bros. 

En este 3entido1 la función del libro de texto como auxiliar 

escolar para dar a conocer el mensaje y mantenerlo vigente resul

;a =elevante en el sistema educativo mexicano, pues una y otra 

vez podrá leerse, releerse y conservarse. El mensaje referido se

rá ~ntonces el contenido de todo texto escolar, e1 cual es instr~ 

~entado con base en planes y programas de estudios y guiones téc

nico-?edagógicos vigentes, en México los de la Secretar!a de Edu

CJ.ción Pública. 



L03 planes y programas de estudios oficiaies determinar~n qu~ 

conceptos y conocimientos se ense~arán, cu&l serS la metodología 

A se9uir, cu&les los objetivos o alcanzar y la forma en que todo 

esto se organizar~ en ciclos de tiempo. 

El libro de texto escolar se puede definir como: 

7 

"Aquel libro (concebido como manual, silabario, etc~te
ra) que 9rac1~s a la decisión de la autoridad (pGblico 
o priv~da) se considera necesario para cumplir con los 
cometidos de la en~e~anza en un nivel y un momento de -
terminadosH. (MONTES V. y CARDOSO V. Libro de Texto Gra 
tuito. Instituci6n mexicana- p.51) -

La designaci6n de un libro como texto escolar es, indudableme.!!. 

te. prerrogativa de -ª autoridad quien. al momento de desca11fi -

ca a unos, privileg1~ a otro3. La mayor!a de 1as veces esca rleci

si6n se basa en: 

"Que cada texto escolar presentar~ un sistema de codif.!_ 
caciones ideol6gicas de la realidad. un sistema de rela 
ciones sociales connotadas positiva o negativamente. s; 
gún las conveniencias del orden social de clase que in= 
teresa mantener, JUstificar y transmitir". (LEON, et ai 
Loa libros de texto en Am6rica Latina. pp.17-lB) 

Lo importante a le largo de este capttulo será resaltar tanto 

e1 uso escolar del libro en ~éxico. al cual si~mpre se ha consid~ 

rado un auxiliar fundamental para el éxito del proceso comunicat.!. 

vo ense~anza-aprendizaje. como el se~a1ar algunos intentos de va

rios autores por vertir sus conocimientos en una obra que reunie

ra las caractertsticas deseab1es de un texto escolar y que en su 

tiempo se desempe~aron como t~les. 

El capitulo finaliza con la creación de la CONALITEXG y el Li

bro de Texto Gratuito, la cual, como se ver&, se sustent6 tanco 

en 1a 1egislaci6n como en la po1Itica educativa y que fue llevada 

a cabo en circunscancias muy especiales. 



1.1 MARCO JURXOlCO DEL LXBRO DE TEXTO .. 

1.1.1 De 1833 a 1899: Liberales y conservadores por el libro me

jor .. 

a 

En toda la historia de la educaci6n en México, por muchas raz~ 

ne~ de orden social, se ha h~cho necesaria la intervención del E~ 

~ado en este rubro. como legi~lador y promotor. Por lo tanto y e~ 

mo ya se anotó, es suya la responsabilidad de legislar acerca del 

libro como texto escolar .. Ahora bien, este apartado inicia con el 

a~o de 1833, ya que a partir de esta fecha, con la creaci6n de la 

Dirección General de Educación Pública con la reforma de Gómez F~ 

r!as, formalmente el Estado mexicano asumió su responsabilidad 

este asur.c.o .. 

Fue hasta 1833 que existieron intentos por reglementar el uso 

escolar del libro. Como lo planteó ~l mismo G6mez fartas en el D~ 

creto de 19 de octubre de 1833, uno do los obJetivos primordiales 

d~ la reci~n creada Dirección General de Instrucción Primaria era 

la de cali~ic~r los textos meJOres para la educaci6n bAsica: 

"~rttculo 10.- De8ignarS (la Dirección}, los libros ele
mentales de enseñanza, proporcionando ejemplares de 
ellos por todos los medios que estime conducentes". (A
TALAVERA. Liberalismo y educací6n. p.8) 

Desde entonces hay un intento por formalizar y legalizar la i!!. 

:ervención del Estado en los asuntos escolares y al mismo tiempo. 

el de u1iformar los contenidos. ¿Por qué?. por la sencilla raz6n 

de si él mismo designaba los textos. únicamente existiria un li -

bro oficial: el autorizado por ~l •. 

En 1834 se dictaron leyes con ~iras a reafirmar el Decreto ~e

~alado en este sentido, que fueron los Decretos del 10 de febrero 

de 1834, del 2 de junio de 1834 y del 19 de diciembre de 1834. 

Conforme el Reglamento General para Sistematizar la Instruc 

i6n POblica en el Distrito Federal del 2 de junio de este año, se 

otor96 al Ejecutivo, por medio de la Dirección General, la facul-
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tad de aprobar los libro:s a utilizar en Las e:scuela.s. Ese.a facul:_ 

tad con~tituy~ la pune.a de lanza gracias a la cual podr~ interve

nir el Estado libremente en este asunto. 

Fue hasta el 15 de abril de 1861 con ld Ley sobre Instrucci6n 

Pública en los Estaol~cimientos Dependientes del Gobierno Fede -

ral. decretada por Benito JuSroz, que la prcocupaci6n por es tex

to escolar se mdnifie~td: 

~Articulc 4o.- Se ~st3blece un premio de mil pe~os para 
la persona que presente el meJor libro segundo. que 
constará de noticias hist6rico-geogrSficas pertenecien
tes a l~ nación y d~ máxim~s de moralidad universal". 
(cfr. TALAVERA. Vol. II- P-131) 

Es este un cl~ro ~ importante- ~ntecedcnte en el intento por 

instrumentar un texto único y subvencionddo por el Estado mexica

no: sin embargo, no se conocen resultados, ni nombres de posibles 

prticipantes. cómo se in~trumentó l~ convocatoria -~n caso de ha

berla habido- y el propio Articulo peca d~ impreciso al referirse 

a un libro segundo, ¿y el primero7 

~simismo. el Emperador Maximiliano con su Ley de Instrucción 

Pública d~ dic~embre de 1865, pone especial ~nfasis en la inter

vención del Estado en la selecc~6n de textos ~scolares: establece 

en el Articulo 149. fracc~ones IV y V que debe: 

"Fomentar y proteger la publicaci6n de obras cient!fi -
cas. especialm~nte didác=icas" y "Publicar cuanto antes 
el programa de los autores que pueden servir como tex -
tos en los colegios. y conc~úer premios a los autores 
que por las obras que publi~uen, y con especialidad por 
las didácticas". (cfr. TALAVERA. Vol. II. p.173) 

Estaa fueron las intenciones particulares sobre el texto 

lar único en Méxic~ en el Decreto de Maximiliano, refiriéndose a 

los de la escuela s~cundaria: 

~1. Ninguna materia podrS en~- ~~arse sin el texto aproba 
do por el ministerio de instr·.Jcción pública". cfr .. TAL~ 
VERA .. op cit Vol- X. p.142) 

Faceta muy poco conocida de Maximiliano- ¿Quién hubiera imagina-
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do -sobre todo quienes 1o trajeron- que un~ de sus preocupaciones 

serta la de legislar sobre educaci6n? Es decir. sobre un derecho 

soci4l de lo que poco interesaba d loe conservadores, entonces CE 

ahora. 

En 1888, la idea de Uniformar ld educaci3n mediante la inter -

venci6n estat~l y de un rcgld~cnto que ~barcara tanto lo concer -

niente a los textos escolare~. como a la formac16n docente, moti

v6 a que la Junta D1rcct1va d= la rcci~n fundada Normal dictamin~ 

ra al respecto: 

~La finalidad de dlcan=ar l<l uniformidad de la instruc
c16n se man1!est6 cuando se decretó que. a partir del 
d!a 19 de enero de 1988, los libros de texto para la -
instrucción que se diera en las e8cuelas primarias na -
cionales. ~s! como en las dQ los ayuntamientos en el 
Distrito F¿dccal y en T~critocios. ~erian señalados por 
14 Junta Directiva de la E~cucla NormAl"- (VAZQUEZ. J. 
Z. Nacionalismo y educaci6n en México. p.67) 

Resumiendo, todas esta~ dispo~iciones JUrfdicas deJan ver que 

el Snimo de los l~gisladorcs estJb~ ~1 de homogeneizar y hacer 

obligatoria la educación para lograr la cohesión naciona1. 

Unidad tan necesaria, especialmente en esos tiempos, por lo -

que se buscaba promover un nacionalismo en torno de la ense~an:a 

generalizada de la Historia Nacional, lo que no si~nif1c6 dejar 

de lado a las otras materias. La historia se convirti6 en el 

serte para impulsar el sentimiento pacr16tico y solidario-

Durante la ~poca de Porfirio Diaz hubo intentos de las autori

dades por asumir un papel enérgico en cuanto a reglamentaci6n y 

s.upervisi6n educativa, tanto en la pGblica como en la particular. 

Sin embargo, no se localizaron antecedentes en esce periodo acer

co de l~ gratuidad de los texcos escolares o del papel del gobie~ 

no como edicor de los mismos y sI una intens~ preocupaci6n por la 

obligatoriedad, gr~~uidad y laicidad de la enseñan=a b~sica-

De los Congresos de Instrucción celebrados en 1890, surgieron 

numerosas conclusiones de lo que deber!a ser la ~ducación nacio -



nal, 1as cuales fueron puestas en pr~ctica hasta la creaci6n de 

la Secretar!a de Educaci6n POblica. 
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En el Primer Congreso, inaugurado el l~ de diciembre de 1889, 

brevemente se hi~o una referencia a las caracter!3ticas de los 

libros de texto: 

"El sentimiento de la Subsecretaria de Instrucc16n PG
blica al nombrar ~na comisi6n que para cada escuela, al 
lado de los programas estudie los textos, ha sido hacer 
homogénea la enseñanza. de tal suerte que cada ~exto es 
t~ en armonia con el programa. y que todos los textos -
de una misma escuela estén en armonta ~ntre sI y sean 
adecuados a la funci6n que dicha escuela desempeña en 
la educación nacional". (SIERRA, J. Obras Completas 
VIII. p.282) 

Esta fue la respuesta de Justo Sierra a la pregunta del inge -

niero Miguel F. Mart!ne: sobre el cometido de la Comisi6n de Tex

tos de dicho Congreso. 

Cabe destacar que tal evaluaci6n de textos abarcal~a todos los 

utilizados en el sistema educativo nacional. No s6lo ser!an valo

rados los de primari~. también de seeundaria, preparatoria y nor

mal. Esta fue otra propuesta para federalizar de alguna forma la 

educaci6n y como otras se llevaron a cabo hasta constituirse la 

Secretarla de Instrucci6n ?ública y Bellas Artes en 1906. 

l-1-2 De 1900 a 1959: Educaci6n en manos del gobierno. 

SECRETARIA DE INSTRUCCION ~UBLICA Y BELLAS ARTES 

Las dispo~iciones legale~ en materia de textos escolares de la 
Secretar!a de Instrucción PCblica y Bellas Artes, se concretaron 

en la expedición de las llamadas "Listas de Textos Aprobados para 

que rijan en las Escuelas Nacionales Primarias del Distrito Fede

ral y Territorios, y de Libros para las Bibliotecas Escolares", 

las cuales se elaboraban a finaies de año por este organi~mo y -

eran aprobadas por el Presidente de la República. En cuan:o a re

glamentos o leyes sobre cómo deber!a ser el contenido de los li -
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broa a bajo qué preceptos se aprobaron, no existen mayores in~or

me.:s. 

MOVIMIENTO ARM,'\00 

Aun con la Constitución de 1917 que declardba gratuita la edu

caci6n primaria impartida por el Estado. no hubo propuestas, ni 

siquiera intentos por formalizar la gratuidad de los textos esco

lares y menos editarlos. 

Cuando Venust1ano Cdrranza asumió ld presidencia, todavia pre

~alecia la costumbre de publicar la lista de libros autorizados. 

3in embargo, esta politica heredada del Porf1r1ato ya provocaba -

descontent? por el gran número de titulos extranjeros que inclu

~a- Un eJemplo de esta s1tuaci6n: En 1917. de 25 t!tulos aproba -

3os. sólo siete eran de autores nacion~les. Los restantes eran p~ 

blicados por Appleton. editorial cstadun1den5e que desde 1885 se 

hab!a convertido en la principal distribuidora de textos escola -

res utilizados nuestro país. 

Con base en el nacionalismo de la recién promulgada Constitu

ci6n, autores y pedagogos mexicanos repudiaron el material de Ap

pleton que, disc~ado para la juventud estadunidense, presentaba 

una realidad ajena a la nuestra, además de ser más caro. Para so

lucionar el problema y al mismo tiempo guiado por el prop6sito de 

~omentar el trabajo de autores nacionales, Carranza prohibi6 la 

importaci6n de esos libros. 

As! lo se~aló el acuerdo de la Dirección General de Educación 

del Distrito Federal de febrero de 1919, donde se facilita e im

pulsa la competencia editorial de los libros de texto al romper 

con el monopolio de la empresa extranjera. Esta propuesta se for

taleció cuando, el 12 de junio del mismo a~o, el gobierno revolu

cionario imprimi6 un carácter nacionalista a la educación al de -

cretar que los textos escolares para la primaria fueran de auto -

res mexicanos e impresos en la RepOblica Mexicana. (cfr. SEP. Do

cumentos. p.l.2) 



SECRETARIA DE EOUCACION ?UBLICA. 

De esta etapa se pueden recordar las circulares sobre los 

libros a utilizar en las e~cuelas, asI ccmo la aprobaci6n de 

ciertos textos Cv- gr. LUCIO C. Simiente). Estas di~posiciones 

caracterizaban pcr su a~~l1a di~ers1Cad tanto de método co

mo do contenidos temSticos y los supuestos en la ~xposici6n de 

la materia a apoyar. 

Sin embargo. la publ1cac16n anual de la relación de textos 

aprobados por autoridades educ~t1vas pdra la primaria continu6 

hasta finales de los anos cincuentas con el ncmbre de "Lista 

O~icial de los Libros de Tex~o recomendados por la Secretarta 

de Educación ?Obl1ca pdra los Establec1m1entos de Enseñanza 

Primaria ... 

En la de 1946, ~l final anota que incluye ~Iculos editados 

por la SEP lo cual signif~ca que hayan sido gratuitos- Re-

saltan los nombres de dos: -~i nueve amigo~. de Carmen Oom!n

guez y Enriqueta León C. par~ lectur3 de Primer Grado de pri

maria. y "Letras de Coloresh. de Paula Galicia Cipr3s, para 

lectura de Segundo Grado de ?rimaria: ambos edi~ados por la 

Secretar!d- Curiosamente. catorce a~os después cuando aparece 

la primera generación de Libros de Texco Gratuitos. los nombres 

de estas autorass~g~en a?ar~ciendo. o más bien. son autoras de 

Textos Gratuitos para las mismas materias y grados aunque no 

hay la certeza que con las mismas obras. 

13 

Con el fin de evitar que los textos escolares se convirtie

ran en fuente de lucro, como efectivamente sucedia, y asegurar 

que los autorizados por la 3EP cumplieran con los requisitos 

im?uestos cre6 la Comi~i6n ~=visora Ge los Libros de Te~to y Con
su1ta. 



Establecida el 3 de Febrero de 1944, la Comisi6n rig16 sus 

:raoajos conform~ a los s1gu1entos rubros: concordanc1a entre 

•l ccnten.do e 1luscraciones y el programa de la maccri~ y la 

3~¿cuac16n del vocabular1c de acuerdo con el grado de los alum 

~~~. TJna carea ad1c1onal !uc la de !cmencar la producc16n de 

l..:.orcs para ofrecec mds opciones .3 lo!l ma<::!'Stcos. (CONALXTEXG. 

35 a~os de HLstor~a pp. 17-19) 

A ?esar je hab~r influ~nc.:.ado en el incrernen=o en nGmero y 

c~l1dad de los libres de cexco. l~ Com1s16n no logr~ solucio

~ar un problema crucial: la mayoría de los mexicanos no pod!a 

c~rnpr3rlos, por lo que. a pesar de todo~ los esfuer:os por el~ 

~ar ~l nivel de la educac16n, muchos n1~0~ abandonaban los es

~cd1os anc~ la dusenc1d de recursos para adquirir el material 

~xi.;i::!o. 
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~sta situación, preval~ciente d~rante la década de los cin

c~¿n=as, contribuy6 a que el presidente Adolfo L6pez Matees e~ 

~idiera el 12 de Febrero de 1959 el Decreto de Creación de la 

=~~1siGn Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEXG); 

h~cho que marc6 una época más prometedora para la educación 

~r!maria en ~éxico. El Decreto, publicado el 13 de Febrero de 

~~59, consta de cinco art!culos y dos transitorios. 

La importancia de la instauración de la CONALITEXG radica 

~n la formalización de un proyecto educativo democrático, fun

damentalmente constitucional y previsto a nivel nacional, tan

~= para escuelas oficiales como para particulares. 

Los fundamentos del Decreto se establecen en el Art!culo 

T¿rcero Constitucional: gratuidad, laicidad y obligatoriedad 

de la ense~anza primaria impartida por el estado mexicano. Sin 

~moargo, el punto vital de esta disposic16n dicta que si e1 

E~~ado no proporciona a ios educandos los libro~ y maceriales 



did~ceicos neceearioe, no es posible hablar de una educaci6n 

primaria gratuita. 

La creación del Libro de Texto Gratuito y del organismo en

cargado de edi:arlo rcpreeenta la criscali:ac1ón del ideal de 

educaci6n primari~ grdtuita: 

"CONSIDERANDO 2Q: Que dicha gratuidad s6lo serS ple
na cuando ~demás de ld3 ense~an:as ma91sceriale3. 
los educandos reciban. sin costo alguno para ellos. 
los libros que les sean indispensables en sus es:u
d10~ y tareas. circunstancia esta última prcvis:a en 
el apartado 3e del 4rt!culo 22 de la Ley Orgdn1ca de 
la Educaci6n PGbl1ca, de 31 de d1c1embre de 1941~
(Decreto del 12 de Febrero de 1959, op. cit.) 

Este Decreto forma parte esencial del Plan de Once A~os 

pulsado por Jaime Torres Bodcc. secretario del ramo en el sex~ 

nio lope:mateista. que constituy6 una de las mSs importantes y 

trascendentales obr~s de este gobierno. S1n ernb~rgo. a pesar 

de la relevancia que tuvo la creaciSn de ~na instituci6n dedi

cada a la elaoor~c16n. edic16n y distriouci6n de textos escol~ 

res por euentd y riesgo del E3tado mexicano. no es precisamen

te por lo que se recuerda y distingue al mandato de L6pez Ma

t:.eos. 

La nacional1:ación de la industria eléctrica y el voto a la 

mujer son acciones más recordada3. aun por los mismos Textos 

Gratuitos cuando mencionan este sexenio. 

La expedición del Decreto y el consecuente nacimiento de la 

CONALITEXG, eran signos claros de lo que pretendia llevar a e~ 

bo L6pez Mateas porque no sólo limi~aba a la construcción 

de escuelas y a la capacitac16n magisterial. No. era un conjuntó 

de hechos cuyas metas iban más all~ que el compromiso de cum-

pl ír promesas hechas durante su campaña electoral. es decir. 

además de proponer objetivos de una pol~~ica sexenal a corto 

plazo~ esperaba que esas obras trascendieran. 

l.5 



Tanto ast. que en 1996 siguen en pie el Texto Gratuito y la 

CONALITEXG: obviamente que sorteando cambios y problemas deri

vadcs de las adecuacionP.s de las politicas educativas de los 

pres1d~ntes en turno. 

1.2 POLITICA EDITORIAL. 

1.2.1 De 1833 hasta 1899: La patria como modelo. 
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En 1835 aparece la primera obr~ sobre historia antigua de 

Carlos Marta Bust3mantc qu~en buscaba d~ esta man~ra dar a co

nocer parte de la historia nac1ondl con i~ idílica vis16n de ?~ 

~ria común: 

"La historia es únicamente historia antigua. consi
derada por el autor ·1~ que mds 1mpor~3 saber•. A 
trov~a de su~ libros, Bustamante ~cu~3 1m~9cnes de 
nuestros h~roes e 1nvent5 casi todos los mitos y 
anócdotas de la guerra de Indcpcndenc1a. qua m~s tar 
de fueron repetidos ~n le~ libr~ de :extc. Y fue l~ 
historia prehispdnic~ RU tu~nte de in~gotable orgu
llo". (VAZQUEZ, JOSEFINA ZORAIDA. op. cit. p.44) 

Qui:Ss el tono de la apreciaci6n de la autora suene un peco 

exagerado, pero lo ci~rto es que Carlos ~ar!a a~stam~nte reall:,_ 

z6 un conocido intento par3 que se valorara la historia nacio

nal, al grado de pretender que se imi~asen los ~odelos de hé

roes nacionales. Casualm~nc~, no difiere mucho del contenido 

de les actuales textos de Hist=ria y Civismo. L~ grave es que 

falacias sobre estas materias trascienden al grado de conside

r&rseles como fuentes fidedignas. 

En 1841, Don Jos6 de -la cortina public6 su ~=artilla Histo

rial o M~todo para estudiar la Historia'', que t~e utilizada cg 

mo texto para su clase en el Colegio Militar. C=n importantes 

antecedentes en la impartici6r, de Historia y Li:eratura. se 

preccupó por crear un sistema de talleres en la cSrcel a fin 

de lograr una obra que sirviera para instruir al pueblo mexic~ 

no en sus derechos y deberes civicos. El resul:~do fue su ''Car 

=illa Social~, la cual fue adoptada po~ los Lancasterianos co-



mo texto eacolar. (cfr. kOBAYASHX, J.M. et. a1. Historia de 1a 

Educaei6n en México. p.65) 

Aun tratándose de particulares. en ~l ~nimo de muchos mene~ 

res estaba presente la necesidad de un texto sino único, por lo 

menos que permitiera cierta homogeneidad en el aula, y qué me~ 

jor si ~e trataba de Historia o Civismo. 

Dos intentos ind1~iduales. con alcances importantes pero l~ 

m1tados, ya que únicamente se centraron en dos materias, pero 

con una corta v1s16n. fueron los de Carlos Marta Bustamante y 

José de la Cortina. ¿Qué haor!a pasado si el gobierno de M~xi

co hubiera oficializado el uso de sus libros en el sistema ed~ 

cativo nacional entonces? Prooablemcnte se hubiera logrado el 

propósito de homologar mer.tes infdntiles, y tambi~n adultas, 

al conjugar dos !~ctores importantes para la cohesi6n nacio

nal: las mater13s s~bre la~ que escribieron esto~ autores y el 

respaldo del gobLerno ~ara darlas a conocer. 

17 

Por su parte, en 1888, la Comisi6n de Libros de Texto depen

diente de la Sccretar!a de Fomente -integr~da por Juan O~az de 
las Cuevas, profesor de instrucci6n primaria: Gaoriel Hinojosa, 

ingeniero agr6nomo y Manuel Velasco. profesor de instrucción 

primaria y traductor- insist1a en los siguientes requisitos 

para elaborar ~1 libre para el maestro y el lLbro para el alu~ 

no. 

El libro para el maestro deber1a contener el plan de estu

dios general, flexible a las aportaciones del docente para enr~ 

quecimiento de las clases y que contriCuyera a fomentar en los 

alumnos el amor al cam?o: 

"Pues 5i est~ no estuviese presente y la lectura de 
1os textos no hubiese de contribuir a la regeneraci6n 
de nuestra sociedad y a la formación de buenos ciuda 
danos, la tarea impuesta no dar1a resultados, porque 
carecerta de buenos fundamentos para alcanzar la al
tura anhelada. Lo que la Comisi6n propone parece que 
tiende a abrazar debidamente escos objetos''.(BAZANT, 
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M. Debate peda96gico durante e1 Porf~riato. p.108) 

En el caso de los textos para educandoB, habrian sido catalo

gado~ en los que sirvieran ~ara aprender a leer y ~scribir y 
1os ~ue utilizaran quien~s ya supieran leer y escribir. 

Mientras tanto. C3rlos ñ. C~rrillo hizo una feroz crttica al 

use excesivo de los textos escolares lo que. a su parecer. te

n!a como consecuencia una nula r~flexi6n sobre los concenidoo 

al ser memorizados tot~lmen~~-

Esta práctica del U30 cxce~ivo dP-1 libro en la escuela fue 

decreciendo. en la medida en que la labor d~l mentor fue co -

br3ndo importancia como ~rcponta la Comisi6n desde 1834. que

dando el uso de lOD textos a consideración de una junta depe~ 

dience de la Normal Superior que (uera presidida por el DireE 
ter de la misma. 

Este fue el panorama respecto a la utilizaci6n de textos e~ 

colares hasta 1910. a~~ en que 3e public6 la última lista ofi

cial de textos aprobados por la Comisi6n. 

1.2.2 De 1900 a 1959: Vasconce1os. e1 promotor. 

~uy aparte de su pol1tica dictatorial, Porfirio D~az ten1a 

una idea muy clara y precisa de la unión nacional como produc

to de la educaci6n b&sica. Grave omisión histórica ha sido la 

de no aquilatar la labor en pro de 1a educación durante el Po~ 

firiato llevada a cabo por insignes profesores como Enrique 

Rébsamen, Justo Sierra. Gregario Torres Quintero. entre otros. 

~cda la política educativa era el corolar~o del pensamiento 

de D!az: ver la educaci6n difundida por el estado mexicano por 

todo el pats. Esto y la conveniencia de que todos leyeran las 
mismas cosas habló el dictador en la entreviata D!az-Creelman: 



"-¿Y cul\1 es, en su opini6n. la fuerza mcS.s grande pa 
ra mantener 1a paz, el eJército o la escuela?- pre = 
gunt~. (Creelman) 
-La e.scuela. No cabe la menor duda acerca de ello. 
Quiero ver la educaci6n difund1da por todo el pa!s. 
llevada por el gobierno nacional. Espero verlo ante.s 
de morir. Es importante para lo.s ciudadanos de una 
repO.blica recibir todos la misma 1nstrucci6n, de 
modo que sus ideales y sus m~todos puedan armonizar y 
se intensifique as! la unidad nacional. Cuando l~s 
hombres leen las mismas cosas y piensan lo mismo. e3 
c.án m.S.s dispuosc.os a actuar de comO.n acuerdo". CD• LA 
TORRE E. Historia Documental de M6xico. p.419) 

Una faceta poco conocida y hasta sorprendente de o!az que 

hasta cierto punto parec!a contradictoria con su esp!ritu mo

derni:ador. al mds puro estilo neoliberal. 

Cabe aclarar que e.ante en la época porfiriana. l.a Revcluci6n 

y hasta los a~os veintes, no hubieron ni pol!cicas edcuativas 

tendientes a edic.ar y distribuir libros gratuitos o únicos, ni 

el ánimo del Estado por promover obras fuera y dentro de las a~ 

las con este =in. Las únicas disposiciones fueron escablecer 

por medio de circulares, la ~referencia a obras de aueores me

xicanos. 

Es ha3ta la década de los años veintes cuando la promoción 

cultural inicia el incerés en el libro gracuito. José Vascon

celos. secretario de Educación Pública en octubre de 1921. se 

propuso impulsar la culc.ura universal enere el pueblo mexicano. 

La "cruzada culc.uralft de Vasconcelos, como se le conoce. 

contemplaba la creación de biblioCecas públicas como medida 

para acercar al pueblo a la lectura. AdemSs de esto, la edi

ci6n de libros por parte de la Universidad Naciona1 de México 

mediante el Departamento Edicorial. 

Desde su gestión en l.a Universidad, propuso la edición de 

los Cl~sicos de la Literatura Universal. para apoyar las =~e.e

dras humanisticas en la Escuela Nacional. ?reparatoria. Cuando 
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Vasconcelos fue nombrado Secretario del ramo, apoyado Integra, 

moral y econ6micamcnte por el presidente Alvaro Obregón, da m~ 

nera enérgica impuls6 este proyecto editorial de grandes alca~ 

ces el cual siempre ~scuvo en primer plano hasta que renunci6 

a la Secretar!a en 1924. 

"Si un pueblo no tiene qu~ lcer,m~s vale dejarlo analfabe

ta". dec!a Vasconcelos Qn ~u obra "El Desastre". L6gicamente 

que se ref~ria a lectur~5 edificante$ que permitieran al lector 

conocer y disfrutar tanto de la culturd nacional como de la 

universal. y deJar en ~sce el deseo de conocer m~s. 

Esto dec!a: 31n material de lcctur~ ~decuado. la al!acetiz~ 

ci6n serla inGtil. y desde la reci~n fundada SEP José Vasconc~ 

los propon!a la creación de bibli?túcas públicas ya que compl~ 

mencar!a una acción con la otra: 

~Mas la lectura no s6lo se redliza en establecimien
tos públicos. La utopia de un homore culto. de un 
buen lector. es que en todas las casas de los ciuda
danas hubiese libros y, particularmente. aquellos c~ 
yo mensaJe y concenido fuesen universales. El plan 
vasccncelisca de ediciones era publicar cien obras 
!undamcntales de la cultura universal. y al mismo -
tiempo libros de !ndole técnica ~ue sirviesen de aux~ 
liares docentes y elementos de autoaprendizaJe". 
(SOLANA. FERNANDO. Histo~ia de ia Educaci6n en M6xico
p.179) 

Este p~rrafo ilustra acerca del ánimo de Vasconcelos 

en su intento por hacer llegar el conocimiento a las masas. 

prime~o como una consecuencia 169ica del proceso alfabeti:ador 

y de~pués como una necesidad de los individuos de ser sus pro

pios promotores. 

La Colecci6n ''Los Cl~sicos'' fue editada en formato regular, 

con pastas verdes y con el escudo de la Universidad Nacional 

en los forros interiores. Adem~s. fue vendida a precios suma

mente accesibles gracias a su gran tiraje. 
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Entre sus t!tulos se encuentran La Il!ada, La Odisea, las 

tragedias de ~~~u1lo. S6focles y Eur!pides. Las Ennéadas de 

Plotino. tres ~=lGmenes de Di~logos de ?lat6n. los Evangelios, 

textos del 9ud13mo, literatura hindú. ~: 2austo de Gocthe, La 

~i~ina Ccmed1a de ~ante, la Historia de la Antigüedad de Justo 

S~err~ y "Los principies cr!cicos sobre el virreinato" de Agu~ 

t!n ~ivera y 5a~ ~omán. 

gn la pc!!~ica ~d1:or1al de la SE? del periodo de Jos6 Vas

==ncelc3 desc~can ''Lecturas para ~UJercs de Gabr1ela ~iscral", 

~~~tinadas ~ 1n1c1ar a las féminas ún est3 disciplina: la re

v13c~ -~¡ ~aescro'', que con textos variados ora un complemento 

para la labcr dccent0 y despu~s de muchas intcrrupcione2 hoy 

d!~ es puolic-da por la co:lALI?EXG, y NLecturas =1ss~cas para 

~i~c3", ~na ~n=~l~gia ~n dos torno~. pr0oablemente la obra más 

c=nccida de ~3t~ ~:w=3da culturnl. 

~n el prim~ro de los volQm~nes de ''Lect~ras Cl~sicas para 

:;~~~s~. se recogen textos de la <lnt1gUedad or1ental y hel~ni

c3, ya !uera en resumen o c~n selecc1cnes de fragmentos de l~s 

oor~s m&s represencacivas de su literat~ra. En el segundo hay 

textos de la Edad Media y Moderna que incluyen a América: 

se ?arte de obras castellanas como ~l Cid, El Conde Lucanor 

y ~en Qu1jcte, pasa por leyendas germSnicas y resOmenes de al
gunas de Shakespeare y pequeños escritos del M~xico Antiguo y 

d~i ?erú Colonial ?ara concluir con relatos de h~roes latino~ 

mer1canos como 5im6n Bol!var. Hidalgo. Morelos, Jos~ de San 

~art!n, entre otros. Ambos libros fueron bellamente ilustrados 

por Rober:o Mon:enegro y Enrique FernAndez Lede=ma. 

Desgraciadamente no se edi~aron los cien t!tulos de Los Cl~ 

~ices que Vasconc~los propuso debido a diversas circunstancias: 

sin ~mbargo. logró motivar a 1os 1ectores a conocer las ooras 
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editadas por la SEP y tambi~n inund6 al pats con los libros de 

ésta as~ como de bibliotecas puQblicas, que hasta la ~echa si

guen en pie. 

Con su trascendental obr~ editorial sent6 un pr~cedente s6-

l ido relativo a la gratuidad de los textos escolares. la cual 

debe ser promo~ida y ~olven:ada por el estado mexicano. JcsG 

Vasconcelos en jos ocasiones sustentó esta ase~eraci6n: la pr~ 

mera, publicada en la revis:a "El ~aestro~ d~ce: 

"Como est~ peri6d1=0 se dirige a las multitudes. se 
r~partirS gratui:amente. ?ero. obJetarSn algunos. e~ 
tonces nadie se interesará por adquirirlo. l~ cual 
es como si diJéramos. cobremos un impuesto scbre ~l 
aire a fin de que la gente se in:~rese por respirar. 

No. la ~erdadera lu~ no tiene precio, y luz será lo 
que procuraremos di!und1r, ofreci~ndclJ. ddndola aun 
a les que no la ?idan. La Revis~d procurar~ entr3r a 
todcs los hogarc~, y ai en ello~ ha~ pere:osos que 
no ~e dignen a hc:earla. no ~aleará aigún niño o si~ 
viente que aproveche la dSd1~a. ~a ~~rec~mos gratui
camente porque n~estro pu~bl~ es pobre y no t~en~ el 
hdbi~o de gasc~~ en lec~u~a. ~03 ~roponemos c:~~rle 
la necesidad de :~er, seguros ~e qu~ al caco de ~lg~ 
nos a~os ya ~l ~el~ podrS fundar y pagar sus prcpios 
6rg~nos de puolicidad. En tanto es necesario y per
fectamente leg!t~~o que el gooierno inviert~ parte 
del dinero del pueblo, en lo que el pueblo ~ás nece
sita: en propagar hechos que lo instruyan, datos que 
lo informan e ideas que aviven el poder de su esp!r~ 
cu~. (VASCONCELOS, J. Un llamado cord~a1 en El Maes
tro. NOmero 1 de1 Tomo 1- p.7) 

Un peco l~rga es la cita.pero estas palabras dirigidas fun

damentalmente a los doc~n:es pueden aplicarse como ra:ones v~ 

1idas para sostener una pol!tica para que los ni~os puedan co~ 

tar con libros escclares gratuitos. Evidentemente Vasconce1os 

se refiri5 a la Revista y no a los textos: sin embargo. la ªE 
mentaci6n es s61ida y contundente. sin prejuicios. 

Su segunda participaci6n al respecto se encuentra en el pa

saje "A guisa Ce pról.ogc. haré la historia de este libro ... que 

sirve de presentación a .. Lecturas Cl~sicas p~ra Niños". Aqu! 

hace un recuento de l.as criticas lanzadas por libreros, pedag~ 
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gos y ~eri6dicos en concra de la susticuci6n de libros de lect~ 

ra -considerados por las autoridades educ~tivas como mediocres 

y malos- por "lecturas originales y ad~ptaciones de la rltada y 

la Od~sea. el Quijote y al ~oraancero", entonces insiste 

que: 

"El Estado no debe editar libros, nos dijeron 'porque 
al hacerlo arr~1na a la 1ndu3cr1a privada. mediante 
~na competencia d~slcal". Los n1~c3 no deben leer los 
cl..!i..:sico.s. agre?aron, 'porque no est.S:n al alcance de 
sus pequeñd3 1nt~l1gencias'. Repusimos que el Estado 
~iene el derec~o de dbaratdr el 11oro r difundirlo. 
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aun cuando al h~cerlo veinte empresas se arruinen, pe 
ro que en real1d~d lo que tendrfa que pasar era que -
aquellos que hJn ~prendido d leer en el millón de li 
bro.s repartidc.s pcr el gob1erno. tcndrdn que i..·olver3e 
clientes de los úditores. porque cendr!an que seguir 
leyendo. y as!. l~ que hub1eren dcJado de v~nder en 
carcillas de en~eñan:a. lo recuperarian con creces. con 
les libros de ~cdo género qu~ un pueblo inseruido con 
sume". (VASCONCELOS, J. A gui3a de p~6loqo ••• Lectu-
raa ClSsicas para Niño~- Vol. I. p. XI) 

cer :os argumencos de ~asccncalc$, los cudles siguen siendo 

~S1~d:s para ~u3tif1car la creación de la CONALITEXG y el Libro 

je =~xco Grac~ic~ part~cularmente. 

~abe aclarar en este ?Unte que se ha hecho canco hincapi~ 

~n l~ ''cru:aóa~ vasconc~:isca por la importancia que dio a la 

l~ocr ed1Cor1al intcnsi~3 en f~vor del pueblo de M~xico. Cru:~ 

ja nunca igualada y muy repres~ncativa de la necesidad de tex

~~s gr~tuitos, ~scolares y de divulgac16n. editados y distri

bu~dcs ~or el gobierno c~mo agente promotor cultural. 

El buen ejemplo ~rento cundi6- L~:aro Cárdenas 

proyecto educativo socialista impulsG -de alguna manera- 1a 

neces1d3d del lioro gratuito elaborado por el Estado mexica -

ne.. ;; deci~ verdad. su prop6si co era el de la !ormaciCSn de pr~ 

:esor~s ta~to rurales cerno urb~nos, aptos para desarro11ar 

el gula los contenidos de la ~ducaci5n socia~i~ta. 



Existen en este sexenio eres importantes hechos históricos 

que constituyen antecedentes concretos del Libro de Texto Gra

tuito: la Comisión Editora Popular1 la ~~ri~ •simiente" y la 

lectura de la serie SEP. 

La Com1si6n Editor~ Popular es. sin duda alguna. un valioso 

precedente de la act~al CONALITEXG y un destacado intento de 

C&rdenas para 5Ustentar ~u proyecto editorial. Como en 

meneo lo hi:o López ~ateos, ~Srdenas creó un organismo dedica

do exclusivamente a esta labor: 

~Fue creada dentro de la propia SE?. la Com1s1ón Ed1 
tora Popul~r. cuya pres1dcnc~a fu~ encargada al L1-
cenc1ado Antonio Luna Arroyo. eras haber sugerido és 
te al mismo Lázaro C~rdenas el proyecto de editar -
por el gobierno para los medios rurales. libros de 
lecturas que se ~epartir!an gratuitamente: lo que se 
llevó a efecto de 1nm~diato. Adclf~ Lópe= ~ateos de
sempeft6 el ca~gc de vicepresidente de la mencionada 
Ccmis16n". (LARROYO, F. Historia de la Educaci6n en 
México. p.547) 

Como dato que gu!e a la conformac1Sn del actual Libro de Te~ 

to Gratuito resulta muy il~strativo -y da pautas para explicaE 

nos la existencia de la CO~~LITEXG- que el mismo L6pez Mateas 

estaba compenetrado en la pol!tica ~ditorial de entcnces y que 

despu~s llevó a cabo con meJOres resultados. 

La conocida serie 'ºSimiente" fue pensada como sustento vital 

para la labor educat1va cardenista, como lo expresa el mismo 

L~zaro C~rdenas en el ofic10 dirigido al titular de la SEP. f~ 

chado el 17 de octubre de 1935: 

"En vista de que la ideolog~a. le t~cnica pedag691ca 
y las ense~anzas que contienen los libros de lectura 
que integran la serie denominada "SIMIENTE". escritos 
por el Prof. Gabriel Lucio, ~l Ejecutivo Feder~l qu~ 
es a mi cargo ha acordado qu~ dichos libros sean edi 
cadcs por la Comisión Editora Popular de la Secreta= 
ria a 3U merecido cargo, en el número que lo requie
ran las necesidades de la educación campesina del -
pa.Is". (Simiente. p. 2) 

"Simiente'' subrayó las virtudea de la vida y el traba~o 

ral para fomentar la revaloración de este sector. Abarcaba el 
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estudios del c1ima, el suelo. los fen6menoa metercol6gicos, la 

~l~ra y la fauna del lugar. De esta m~nera, los ni~os del medio 

c3mpesino reafirmarran en los libros -de ~dnera cientifica- sus 

pr=piaa experiencias. 
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La serie SEP se dirigió a estudian:c~ wrbanos. y en su conte

nido acnetuaba el valor d~l trdbaJo cor~ro y la necesidad de ele

var la producción induatrldl para bcn~~i=~o. tanto de los trabaJ~ 

dores mismos como del pa!s entQro. 

Ambas series abordaban tres clem~nto~ que se convirtieron en 

los eJes principales de la enseñanza sccialista: la naturaleza, 

el trabaJO y la sociedad. Ahora bien. dUnque "Simiente" y SEP pr~ 

yectaron estos eJes desdd distintos pun:o~ de vista. contribuye

r~n a ~ue se captara y tran3miticra la realidad del campesino y 

d~l obrero y se concluyera con el concep:o de unión de los mexic~ 

en una gran comunidad nacional. 

Deagrac1adamente, como intentos ~n:oriores, con el cambio de 

mandatario también pasaron al olvido y ~uy poco o nada se recuer

da de la pol!tica educativa de este sexenio: la educaci6n socia

lista, quizá no muy bien entendida. pero ~! muy estigmatizada y 

esgrimida como arma de des~restigiocon ~ines pol!ticos. 

Cerno ya se mencion6 en el primer subapartado, la Comisi5n Rev~ 

sera de los Libros de Texto y Consulta fue el único organismo en

ca:gado d~ elaborar las listas de textos aprobados para su uso en 

ei a~la durante los años cuarentas. 

Cuando el licenciado Adolfo L6pez Matees asumi6 la presidencia 

de ~éxico en 1358, la situaci6n en materia educativa era desastrE 

sa. Pocos planteles escolares. asr como maestros con una prepara

ción deficiente y la carencia de recurso~ para adquirir los mate

riales escolare~. provocaban la deserci5n, especialmente a nivel 

primaria, entre otros muchos prob1emas. 



El nuevo presidente se propuso durante su gobierno atac~r 

esta dificultad con la designaci6n del doctor Jd1me Torres Bo

det como Secretario de Educación Pública. De esta manera empez6 

a delinear su ?Ostura ante el rezago educativo. 

Es imprescindible de3tacar la tXperiencia previa de ambos·. 

en el ramc cduc3~~~o. la c~al se cr1stal1z6 ~n proyectos con

cretos e 1nmcd1dtos: L6pe: ~ateos como vicepresidente de la C~ 

misión Editora ?opu:~r -c=mo ya ~e anot5- y Torres Bodet como 

Secretario de Educac16n e~trc los a~os 1943 y 46, durante el 

sexenio de ~anu~l Av1la Camacho. y qu~ en 1S58 asum15 nucvame~ 

te el cargo con un ?lan detinido de antem~no. 
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Ese proyecto fue ~1 Plan ~lac1onal para ol MnJoramiento y la 

Expansi6n de la Educac16n ?rimaria en ~~xico, que se fij6 un 

plazo de ~nce ar.os ?ara alc3nzar sus metas. De esto último es de 

donde adq~ierc la nomencl3tur3 de Plan de Once Anos, pues asI 

se le conoce. Su ?rincipal cOJOCl.~o: 

''El incramenco de la poblaci6n escolac. e~pec1almen

ce del nivel primario, con la ampliaci6n de la matr~ 

cula y el meJoramiento de planes y programas de est~ 
dio". (cfr. S~P. E1 Plan de Once Affos y la Reforma 
Educativa. p.10-11) 

El Plan sentaba las bases para multiplicar ~l primer grado 

de la educación primaria al tiempo que se iban creando otros 

grados para dar instrucción bSsica a todos los ni~os mexicanos 

en edad escolar. También contempló la construcción de más es

cuelas que cumpl.ieran con .los requis1tos des.eables de todo 

plantel. de este tipo: aulas amplias y sufici~ntes; patios de 

recreo. oficinas, etcétera. 

La capac1cac16n magisterial tuvo un sitio relevante en es

ta estrategia, ?Ues el meJOramienco de los ·profesores normali~ 

tas garanci:aria la e1evac~~n del nivel académico de la prima-
ria: asimismo, se asegu~ó y apoyo la apertura de 51 090 pla-
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zas, aproximadamente, para cubrir el déficit de mentores. Tareas 

principales del Plan de Once Anos fueron 1a r&pida y eficiente 

multipl1caci6n de escuelas y la preparaci~n masiva de los maes

tros necesarios para cubrir la demanda de educaci6n básica. 

Otro punto importante de este Plan fue la reforma a los conte

nidos educativos. Es 16g1co que para elevar l~s niveles académi

cos, se nac!a necesaria una redef1nic16n desde la ba3e: métodos, 

planes y programas de estudios fueron replanteados para cimentar 

esta ambiciosa aspiración. Como acertadamente 1ndic6 e profesor 

Ram6n Garcia Ruiz: 

"El programa escolar nos senala, de manera precisa. 
aparte de los temas que comprenderSn el curso, los ob3e 
tivos o metas que debemos proponernos en cada etapa de
la escolaridad". (GARCIA RUIZ, R. E1 Programa Esco1ar y 
1os Libros de Texto. p.10) 

Por su parte, la SEP indic6 de qué se trataba esta reforma en 

folleto informativo para los profesores, que buscaba suscitar 

los alumnos h5bitos y actitudes de g~an sentimiento de co1abo-

raci6n c1vica y amor a1 trabajo. (cfr. SEP. p. cit. p. 13) 

Con todos estos elementos en el P~~n de Once Años. Jame To

rres Bodet señal6 que la meta a alcanzar era la formaci6n de un 

tipo de mexicano muy especifico, sumamente comprometido con su p~ 

tria. 

Por tanto, se hizo mucho hincapi6 y se puso gran cuidado en 

1os contenidos de la materias de Historia, Civismo y lengua Na

cioanl en los Concursos para la elaboración de los Textos Gratu~ 

tos, pues el jurado tenia que elegir una obra que se apegara 1o 

mejor posible a 1a idea de patriotismo sugerida en los guiones 

t6cnico-pedag6gicos-
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Y as! fue. A1 revisar los trabajos presentados a certamen, se 
nota una marcada tendencia por destacar la historia patri~ y las 

haza~as de los hGroes nacionales: a exaltar una educaci6n c!vica 

y poner énfasis 

canos. 

el conocimiento de la obra de escritores mexi-

1.3 CREACION DE LA CONALITEXG; L~ consolidaci6n. 

La di~erencia entro proyectos educativos de otrcs sexenios con 

el instrumentado por Adolfo L5pez matees, radica en que de inme -

diato puso en marcha el ?ldn de Once A~os, pues el mi3mo Torres 

Bodet ya lo tenta pensado. Este proyecto reprcsent~ los fines que 

materia educativa L6pe: Matees deseaba para todo el pats. 

La creación de l~ Comisión Nacional de los Libros de Texto Gr~ 

tuitos (CONALITE~G), como parte fundamental del Plan, constituyó 

una de las mSs trascendentales reali:aciones de es:e gobierno. 

Sin embargo, a pesar de la irnpor:uncia que revistió la creación 

de un organismo dedicado ent~ramente a la ~laboración, edición y 

distribución gratuita de tcx:os escolares por cuenta y riesgo del 

estado mexicano. no es lo m~s recordado, aun en los contenidos de 

los mismos Tex:os G:atuitos. 

La expedición del Decret~ y la instauración de la CONALITEXG 

al poco tiempo de haber asumido la presidencia, eran signos el~ 

ros de lo que pretend!a hacer L6pez Mateas y que no s61o se limi

tar!a a la construcción de escuelas y la capacitación magiste -

rial. No, _era un conjunto de acciones con metas m~s perdurables. 

El d!a 12 de febrero de 1959, fecha que se expidió el Oecr~ 

to, indudablemente marca un parteaguas en la historia y pol!~ica 

de la educación en México. 



1.3.l Objetivo:.. 

El Oecreto, a grandes rasgos, dictamina los objetivos a 

gu~r de la CONALITEXG: 

"I. 2ijar con apego d lon métodos y programas de es
tudios respectivos. las car~ccert5tlcas de los Libros 
de Texto Gratuitos. 
!I. Para cumplir ccn lo an:er;~r. organice y ccnvoque 
a concursos u otro mecanismo ~~ra la cd1ci6n de los 
T0Xtos Gratuitos (redacci~n. ~lustrac16n, compagina
c;...Sn, etc.) 
III. Nembrar al personal que la con!or~arS, y formu
lar ncrmas y procod1m1ento para regir sus activida
de.s. 
IV. Cuando el ca30 lo amerite, :30l.lc1tar ayud<i e in
tervenci6n a la 1n1c1~c1va privada, y vigilar que cum 
pla 3U cometido con el deseo generoso y desinteresad~ 
de ?art1c1par en una m1s1ón patr16t1ca. 
'l. Vi;ilar que el accr~o de los Libro3 -redacc1ones y 
fot=3- y los m1z~cs ~ext~s no ~e conviercan en art1-
c~lo de comerc10 ni franco :11 ·.·e lado, y aplicar l.as 
sanc1cnes percinences''. (op. cic. Are. 22) 

De esta maner3 se buscó acelerar la actividad de la r~ci~n 

c:&ada CONALrTEXG, dotándola de personal.id~d independiente y 

de!iniendo su tarea para que no hubiera malas interpretacio

nes .. 

i.3 .. 2 Estructura. 

El mismo Decretó establec16 qué Luncionarios integrartan el 

~rganismo y sus deberes: 

"-Un Presidente. un Secretario General y seis Voca
les: vigilar qua la elaboraci5n del corpus de los 
Textos Gratuitos tendiera a promover el desarro11o 
armónico de las facultades de 1os ni~os, y que sus 
cont~nidos se apegaran a los ideales de patriotismo, 
virtudes civicas en favor de la comunidad y respeto. 
-Doce Colaboradores Pedagógicos: orientar en la cal~ 
ficación de los trabd.JOS presentado~ en los Concur
sos, asI como de v1g1lar se cumpl1eran 1as normas 
t§cnico-ped~g6gicas par3 elaborar los Textos Gratui
cos. 
-cinco Representantes de la C9inión POblica: mantener 
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al tanto de los trabajos en torno de los Textos Gra
tuitos a la sociedad. 
-un Contador y un Auditor con t!tulos profesionales". 
(rbidem. A~t. 3~) 

En 1959 la CONALITEXG qued6 integr3da por las siguientes pe~ 

sona.s: 

•Presidente: ~artin Luis Gu:m~n

•secretar10 General: Juan HernSnde:: Luna. 

*Vocales: Arturo Arnái:: y Freg, Agust!n Arroyo Ch., Alberto 3~ 

rajas, Jos~ Gorosti::~. Gregorio LOp~z y Fuentes y Agustin Y~

i'ie::. 

•colaboradores Pcdag6gicos: Soledad Anaya Solórzano. Rita L6pez 

de Llergo, Lu:: Vera, D1on1s.:.a Zamora Pallares, Ren6 Avilés. F~ 

derico Berrueco Ram6n, Arquimedes Caballero. Ramón Garc!a Rui::, 

Luis T1jer1na Almaguer. =e1~r1no Cano. Isidro C3stillo y Jesús 

M. Is~.:.s. 

•Representantes de la Opini5n Pública: Ram6n Beteta, R0Gr190 de 

L.lano. José Garc!a Vdllsec3, Dolores Valdez de L~n:: Duret y M.:=_ 
rio Sant.oella. (SOLANA. F .. op .. eit. p-373) 

S6lo para dar una idea de las aspiraciones que se pretend~an 

alcanzar con la CONALITEXG, hSgase una revisiOn de la lista de 

nombres de sus primeros integrantes. Seguramente que hay muchos 

conocidos y que han ~ido relevante~ en .la vida del pa!s. 

1 .. 3.3 Acciones .. 

Las acciones de la recién creada Comisi6n van en busca de 

alcanzar los objetivos se~a.lados: por eso. de inmadiacc procedi6 

a ejecutar sus deberes, lan:an~o ia ?rimera Convocatoria pa

ra la elaboraci5n de los Libros de Textos y de sus respectivos 

cuadernos de trabajo .. El 21 de mayo de 1959 apareció en 

todos los periódicos nacionales. 

La Convocatoria estipulaba las condiciones q~e detia1) reunir 

las propuestas de Libros de Texto Gratuitos y Cuadernos de Tr~ 
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baJO conforme a los guiones t~cnico-pedag6gicos aprobados por 

la SEP -que fueron proporcionados gratuitamente a 1os aspira~ 

tes-, as! como la fecha limite de entrega y monto del premio 

y todo lo relativo a los derechos de autor de la obra triunf~ 

dora. 

Tanto la Pr1mera Convocatoria como las seis restantes, e~:~ 

ban abiertas: 

"a todo mexicano que se sintiera C3paz de acometer 
esta tarea, y se le exhorta a participar en ella sin 
vacilaciones, con fe y entusiasmo. y resuelto a ocu
par su sitio en un empe~o cuya nobleza y patr~otismo 
no neces1tan ponderarse". (Primera Convocatoria. Ex
cfilsior del 21 de •ayo de 1959- p.23) 

Conforme lo establece el Decreto. es responsab1lidad y de

ber de la CONALITEXG designar Juradc3 para calificar las obras 

presentadas que. ademSs de designar ganadores o declarar desie~ 

tos los premios. recomendaban una obra sustituta y llegado el 

también hacían sugerencias por escrito a los autores pa

sus :rabajos. 

En lo concerniente a las ilustraciones de las portadas -ra~ 

90 caracter!stico de los Libro~ de Texto 9~atui~~s-. se puso 

especial én~asis en que deberlan ser obras plás~icas que desa

rrollaran -una vez mSs- el sentimiento ctvico y pA~ri6tico de 

los alumnos. 

De tal forma que también fue la CONALITEXG quien encargó a 

Roberto Moreno. RaQl Anguiano, Da~id Alfare Siqueiros. Al~re

do Zalee, Fernando Leal y Jos~ Chávez Morado la elaboraciOn de 
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las primeras portadas. En 1962, "La Madre Patria• de Enrique Gonz~ 

lez Camarena, sustituy6 a las pinturas de estos autores, que

dando como portada única de todos los Textos Gratuitos de la 

primera época. al grado de consider~rsele el segundo emblema 

de la Comisi6n. 
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Asimismo, este organismo es responsable de editar y distribuir 
l~s ~ibr~s. para lo cual se le ubicó en los edificios que perten~ 

cier~n al desaparec~do peri6dico "El Z6c~lo", ubicados en Doctor 

~!~ dd la Loza 116 y se le dot6 tanto de recursos econ6micos como 

humanes capacitados en el ~ise~o y manufactura. asI como de impr~ 

~ora3 y encuadernadoras de gran volumen. 

Entonces como ahora. dicha maquinaria ha resultado insuficien

te. ?Cr lo que ha sido Cdmbiad~ varias veces hasta llegar a las 

~c:~ales "Harris~. Sin embargo, la Comisi6n se ha visto en la ne

ces~~~d de recurrir a imprentas particulares para maquilar los 

~ex:~s Gra~~itos, eJerciendo la prerrog3tiva que en este sentido 

~l =ecreto le otorgó. 

S3ta fueron las principal¿s acciones que de manera casi inme

~~~=~ se ejecucaron pard cumplir con las atrcas asignadas. Punci2 

~~$ ~ue ha~td 1a fecha (1996), la CONALITEXG sigue teniendo con 

~~ =~~ de hacer llegdr a todos los ni~os de la República Mexicana 

~~s :¿xt:s necesarios para ~u educaci6n primaria. 



CAPITULO 2 

LA POLE"rCA EN TORNO AL TEXTO GRATUITO: PRI"ERA EPOCA 

Toda polrtica educativa sexenal tiende a la redefinición 

del mcdelo vigente. Por l~ tdnto. cada presidente hace una se

~ie ~e planteamientos dirigidos, por eJemplo, a la capacitación 

rna9isterial. el apoyo a la investigación cient!fica, el mejor~ 

~iento de la educación para üdulto.s y de manera permanent~ la 

reestructuración de planes y programas dü ~studios. 

Por ~sea raz6n no hay que perder de vista qu~ las transfor

maciones a los contenidos educativos ob~d~cen, en mucho. a la 

realidad polrt1ca y económ1cü del momen::.~. Lo anter1or no .s1g

nif i.ca que $e actualicen o .se meJorcn. si.no que esas reformas 

sen ~l reflejo de macro proy~ctos pol!t1co.s y que mucha3 de sus 

~etas s6lo quedan en eso. en proyectos. 

t.a tran.sformaci.ón en el r-ubro educativo no .si.empre .se insC.r.:!._ 

menta en los m1smos términos ni en los mismos tiempos: algún 

mandatario priorizará la capacitación tecnol6gi.ca, otro la ed~ 

cac•ón superior y otro tal ve~ s6lo haga un reformulamiento de 

l~ legislación educativa. 

Ahora bien, cada presidente propone .su plan ya sea al prin

C1?iO del .sexenio. a la mitad o al finalizar. La constante en 

e3te asunto. por llamarle de alguna manera, es c.ratar de mant~ 

ner el principio constitucional de derecho social del acceso a 

la educación -cualquiera de los niveles- derivado del princi.pio 

de gratuidad. obligatoriedad y laicidad enfatizado para la in~ 

trucción pri.maria. 

En 1959 -al inicio de su periodo- el presidente Adolfo López 

~ateos definió su pol!tica educativa, la cual se cenC.ró en el 

fortalecimiento de la educación básica mediante la construcción 



de escuelas, promoción de los desayunos escolares. est!mulos y 

capacitaci6n al magisterio. la ampliación de la matr~cula y la 

creación del Libro de Texto Gratuito, principalmente. 
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Pero no fue la suya una pol!tica al vapor:· tocl~s estaa ¿ccio

nes formaban parte del Plan Nacional para el Mejoramiento y la 

Expansión de la Educaci6n Primaria en M~xico. o mejor conocido 

como Plan de Once Años, instrumentado por el doctor Jaime To -

rres Bodet. quien habta sido titular de Educac16n Pública ant~ 

riorment~. 

De igual forma, el Plan contempló la reforma a los planes y 

programas de e~tud1os vigentes, ya que la concreción de los o~ 

je~ivos educativos llev~ a cabo en la manera como est.!n in~ 

trumentados en los planes de estudio. 

Entonces como ahora. el contenido de los Libros de Texto Gr~ 

tuitos corresponden a los Planes y Programas de Estudios e1abo

rados y aprobadcs por la Secretar!a de Educaci6n PGblica. 10 que 

significa que como cualquier auxiliar didSctico. constituyen un 

mero instrumento que coadyuva al desarrollo escolar y no por s! 

solos determinan el rumbo del proceso de en~e~anza-aprendi:aje. 

Como se hizo patente en la Primera Convocatoria para la el~ 

boración de los Textos Gratuitos para Primero y Segundo Grados 

de prim~ria y sus respectivos Cuadernos de Tr~bajo -publicada 

en la prensa nacional el d!a 21 de mayo de 1959-. los trabajos 

tentan que sujetarse a los guiones técnico-pedagógicos de ento~ 

ces y que la SEP ~acilitaba gratuitamente a quien los solicit~ 

ra. Ahora bien, a pesar de todos estos lineamientos y exigen -

cias. lo cierto es que la elaboración de los Textos de los años 

sesentas estuvo plagada de irregularidades. pues no siempre p~ 

blicó quien ganó y demás cuestiones que m~s adelante se comen

tar~n-
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2.1 LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE 1960. 

en 1959. a petici6n del ticular de la SEP Jaime Torres Bodet. 

llev6 a cabo una revisi6n de lo~ pro9ramas escolares con el 

prop6si:o de lograr que: 

"El ni~o conocier~ rne]or el medio f!sico. económico y 
social en que va ~ vivir. que cobre mayor confianza en 
el :rab~Jo hecho por s! mismo y quu adquiera un sentido 
m~s constructivo de su responsabilidad en la acc16n co
mún". ~SEP. Programas de Educación Primaria aprobados 
por el CONALTE. p. 118) 

El obJetivo de esa revis10n fue el de conducir a los alumnos a 

13 apreciación civica medi~nte el desarrollo intelectual y moral 

basado en la rolación de temas en los contenidos. Los Planes y -

?r:gramas de Estudios de 1960 fu~ron el re~ul~ado de esa estrate

~ia y se pretend16 que reunier~n lo~ conocimientos necesarios pa

r3 ccnocer ld ~e4lidad en las siguient~s Sreas tem~ticas: 

I. ?~otecci5n de la salud y mc]c~arniento del vigor f!sico. 

rI. :nvestig~c1Qn del medio !!~1co y aprovechamiento de los recuE 
. .3C:S naturales. 

!~!. =cmprensión y mejoramiento de la vida social. 

!~. Actitudes creadoras. 

'l. Adquisic16n de los elementos de cultura: lenguaje y c~lculo. 

(c~:- SALCEDO AQUINO, R., El desarro1lo de los Libros de Texto 

Gratuitos en GONZALEZ PEDRERO, E., Los Libros de Texto Gratuitos. 

pp.39-40) 

3in ~moargo. ios primeros Texto Gratuitos fueron elaborados con 

ba3e ~n los ?lanes y Programas de Estudios de 1957, que a Juicio 

~~ ~oberto Salcedo Aquino. eran linea1es para cada grado y ciclo 

~sc~lar. es decir. continuos sin mejoras y que dejaban en liber

:ad 3 los maestros para elegir el método que mejor les pareciera 

3dec~ado para la región y sus alumnos- (Xbidem p.34) 

En este punto cab~ descacar que los concenidos de los Libros 

estructuraron en asignaturas, es decir, por materias ta-



1ea como Historia. Aritm6tica, Civismo, etcétera. Por cierto. 

mucho se e~peraba obtener c:n esta raf orma did.S.ctica: 
"La reivindicaci~n de los valores morales. Reivindi
caci6n que no olvide el respeto. la obediencia y la 
gratitud a los ?adres. Reivindicación que establece 
el equilibrio entr~ los derechos y los deberes. Re1-
v1nd1cac16n, ~n suma. que persigue la formación de 
una conciencia mcr3l, de una voluntad hacia el bien 
de la Patria y de la Humanidad en el mexicano de noy, 
de ma.ñ.:ind y de siempre ... (SEP. op .. cit. p.l.92) 

Cada la época en que s1tu5 la aparic16n de los Textos Gra

tuitos -la posguerra, el ~uge del rock'and roll y otras formas 

de expresión de los J6vencs que lógicamente desencadenaron un 

choque intergeneracion~1-. ~e hac!a necesario encontrar la ma

nera de encauzar la atención de los ni~os a cosas consideradas 

m.S..s ben~ficas. 

La car3cterizaci6n fundamental de lo.s L~bros de esta prim~ra 

6poca la constituyen las Convocatorias para su elabcraci6n. La 

importancia de estos cert5mene.s -tanto a nive1 pedagégico como 

social- se estableci6 en las ~racciones I y XI del Art~culo S~ 

gundo del Decreto del 12 de Febrero de 1959, que se refieren a 

la obligación de 1a CONALITEXG de convocarlos con apego a los 

programas vigentes. 

Pareciera ser que en estos Concursos imperaba un verdade~~ 

sentimiento se cooperaci6n y solidaridad: el estado mexicano -

solicitaba la participación de todo aquél que s~ sintiera capaz 

de acometer esta tarea. que ~ra. ni mSs ni menos. que la ''punta 

de lanza'' de~ Plan de Once A~os. Es decir. se trataba de una 

labor conjunto con el sólc fin de contribuir al fortalecimie~ 

to de la educaci6n primaria. 

La realidad es que, si bien hubo una gran respuesta de parte 

de la sociedad civil -concretamente de pcofesores y autoces de 

libro~- pre~entando pcopue3:as, no siempre quienes pub1icaron 

36 



necesariamence concursaron. 

E3 interesante y muy ~lustrativo comprobar en documentos de 

pr~~~ra mano (plicas, periSdicos y dictSmeno~} de l.a 5poca, que 

q~~enes ahora se rdconocen como los autores de los Libros de 

~ex:o Gratuito de 1960, es decir, de los primeros. aparentemen

:~ !u~ron fAVorecidos ~Llds algunos formar~n ?Arte del grupo de 

~Se$Cres pedag5gicos o de los jurados mismos. Ejemplos: las pr~ 

~~~cr3s Ri:~ ~5pez de ~:~rgo, ?aula Galicia Ciprés. Softa Caba

:1~~~. Rosa ~aria Novaro y ~1 profesor Ramón Garcia Ruiz, por 
m~~c•cnar algunos. 

~ el caso de las profesoras Carmen Oom!nguez Aguirre y Enr~ 

~~~~a ~eón Gonz&lez que. como se hizo menciOn en el primer ca

~~:~:~. su libro para el ?rimer Grado de Pcimaria titulado "Mi 

~~d~= amigo'', as! cerno ~l de Segundo, y~ ecan utilizados en las 

~~=~elas y cuando suc~iercn los Textos Gcatuitos fueron retira

~=s de les establecimientos comerciales por haber sido compr~

::c.s por :a C.::::irnis.ión, como ccnsca en el Oficio 263¡ !"echado el 

21 de maye de 1959¡ er. el que Mart!n Luis GuzmEn comunica a 

2rn?r~sas ga.icoriales esta decisión la que 

~~~r d~ la limpieza de los cercSmencs. 

deja mucho que d~ 

?rcOablemente muchas fueron las razones para no acacar al 

?ie de la letra lo dispuesto en el Decrece. Tal vez la prisa 

.·cr tener listos los e)emp1ares en el ciclo escolar que inici~ 

Oa en enero de 1960 y el no haber la suficiente capacidad te~ 

nol5gica ni el tiempo ?ara revisar y calificar los trabajos, 

~udieron haber .influido para que en un principio se privilegi~ 
los conocidos, pero que esta situación prevaleciera hasta 

1?72 es de los decalles que ~e deben cricicar. 

~~3 t!~clos de la colección de los Libros de Texto Gratui

~cs de la primera época que abarc6 de 1960 a 1972. ~on los si

gu.ien~ea: 
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PRX,.ER GRADO. 

Len9ua Naciona1. 

Historia y Civismo. 

Ceografia. 

Aritmética. Geometria y Estudio de 1a NaturalP.Za. 

SEGUNDO GRADO. 

Lengua Nacional. 

Historia y Civismo. 

Ceografia. 

Aritmética. Geometria y Estudi~ de 1a Naturaleza. 

TERCER GRADO. 

Lengua Nacional. 

Historia y Civismo. 

Geografia. 

Aritmética, Geometria y Estudio de la Naturale:a. 

CUARTO GRADO. 

Lengua Nacional. 

Historia y Civismo. 

Geografia. 

Aritmética, Geometria y Estudio de 1a Naturaleza. 

QUXNTO GRADO. 

Lengua Nacional. 

Historia y Civismo. 

Geo9rafta. 

Aritmética, Geometria y Estudio de la Naturaleza. 

SEXTO GRADO. 

Lengua Nacional. 

Historia y Civismo. 

Geografta. 

Aritmética. Geometr!a y Estudio de la Naturaleza. 

Cada texto venta acompa~ado con su respectivo Cuaderno de 

Trabajo y para el maestro hubo, de vez en cuando, un instruc

tivo para todo e1 curso. 
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2.2 PRIMERA EPOCA DE POLEMZCA (1960-1963) 

Se denomina de esta manera al lapso comprendido entre 1960 

-a~o en que aparecieron los prlmeros Tex=os Gratuitos- y 1963, 

si~ndo 1962 un a~o sumamente conflictivo. ya que despu6s poco 

~ nada se dijo de ellos puesto que no cambiaron hast3 1972. 

~as reaccion~s por el surgimiento de los Libros no se deja

ren esperar. Toda la ~ociedad mexicana op1n6, atacó y defendi6 

~on~orme vio afectados sus intereses. eJer~iendo su leg!timo 

derecho a hacerlo. 

A lo largo de este cap!tulo se comentardn. a grandes rasgos. 

l~s juicios emitidos por cada grupo. destacando aquellos de ma

ycr impacto social. Por lo cual, se ~grupado a la opinión públ~ 

ca mexicana ~n los siguientes sectores: profesores y autores de 

l!.bros de texto, paterf.!lmilia~. iglesi~. parcidos ¡:iol!c.icos, 

~no que aglueina a periodisc.as. escritores. abogado~ y organiz~ 

ciones di~erenees a las mencionadas. también s~ consigna la op~ 

n~~n del presidente L6pez Matees. 

Con esca caC.~gori~aci6n se pretendi6 abarcar a c.odos aque

llos que de forma individ~al o en grupo expresar~n su parecer, 

iniciando con los profesores por haber sido quienes primeramen 

te definieron su postura y mucho influyeron en la de los demSs 

c:=n9lcmer:ado.s. 

2.2.1 Profesores y autores de libros de toato: Comunismo y atet~ 

mo en ~os Textos Gratuitos. 

1960 a) En contra. 

Un grupo de profesores fue el que protestó por la implanta

ción de los Libros ai ver afecc.ados seriamente sus inc.ereses 

como aucores de textos. 

El d!a 7 de febrero de 1960 apareció publicado en ia prensa 
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nacional un desplegado firmado por el profe3or valent!n Zamora 

Crezco dirigido al presidente L5pez Mateoa y al secr~tario T~ 

rrea Bodet. en el que desarrolló una serie de argumentos relat~ 

vos a dos aspectos primordiales a su parecer: 

l. La lista de la Comisi6n Revisora de Libros de Texto y d~ 

Consulta de la SEP. ~ublicada el 30 de de 1360. 

2- La creaci5n de la CONAL¡TEXG y del Libro de ~exto Gratuito. 

A decir del pro~esor Zamora Oro:co la lista lesionaba los i~ 

tereses suyos y los de otros profesores-autores de textos ese~ 

lares -de los que se erigié portavoz-, por no haber incluido 

varias de sus obras -con todo y que antes sI lo eran- y ver de~ 

plazadas otr~s por los nuevos libros. 

Asimismo. cuestionó la eficacia y honradez de la Comisi6n R~ 

visera que al descartar autores y trtulos, procedra abritaria

mence. Esto y la instauración del Texto Gratuito fueron calif~ 

cadas como acciones per~udiciales a las actividades de muchas 

personas. incluyendo editorialistas, di3tribu1dores y hasta ca~ 

teneros. (Exc~1oior de1 7 de ~ebrero de 1960. p.13) 

Y continuando con las denuncias, indic6 que la CONALITEKG 

s6lo serv!a para encubrir los "enjuagues" de ~artrn Luis Guzmán. 

contratando con ventajas para sr mismo. la impresión de los Te~ 

tos con empresas privadas. 

Y de los nuevos libros enfatizó su carácter de totalitarios, 

dignos de parses como la Alemania Nazi y 1a Rusia Soviética 

(sic), representaban una imposición comunista e imped!an a pa

dres y a1umnos ejercer su derecho a escoger mejor .su material 

bi~liográfieo. 

Hace m&s de treint~ a~os,observaciones de este tipo calaban 

enormemente e1 Snimo de la gente por la ignorancia, el fan~ 
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Cismo y el medio. rasgos caracter!3ticos de los efectos de la 

Guerra Fr!a. 

A medidados de agosto del mismo año. apAreció otro despleg~ 

do de "/alent:.fn :!a.mora Oro:::co -o m.Ss bien el ml..smo- 1 ahora su.=! 

cr!:o también por otros profesores-autores de textos para pr1-

~aria y no vari3ba ni un dpice el contenido ni el tono de sus 
;:i:-ctestas. 

AJnqce el nombre de Valent!n Zamor~ Oro=co para muchas per

sonas nada s1gnif1que. su part1cipación en ld polémica sobre 

los :extos gratu1:os fue r~levante. pues representó el sentir 

de parte de su gremio • que ademá~ d~ ver afectados sus inter~ 

ses fue relegado e ignorado. 

Destaca en el segundo sem~stre de 1960 una carta abierta d~ 

:!g1da al Primer ~andatar10 y a les maestros de enseñanza pri

:naria de :.odo el pa!s. firmada poc- "pc-ofesoc-es normalistas que 

prestan sus servicios en las escuelas primarias del D.F.". 

ia que solicitaban: 

•La re1nstalaci5n de la 11bert~d de m6todo y c~tedra. 

·~na investigación de la sgp antes de intentar una reforma. 

-~~e se tomacan en cuenta a los normalistas para formar la CON~ 

~=TEXG. pues se consideraban los únicos capaces para este caso. 

•si u.so libre y abundante de todos los libros que el alumno p~ 

diera comprar y que a JU1c10 de los docent~s fueran los adecua 

dos. (El Unive~aa1 G~&fico de1 24 de agosto de 1960. p.3) 

~as razones que funddmentaban lo anterior se refier!an 

serie de defectos que. a juicio de los firmantes, los Textos 

sufrian que iban desde temas inconexos. errores de construcción 

y eJemplos de tendencia negativa para los niRos. (Xbidem) 

Cabe anotar que en esta ocasi6n estuvo mejor cimentada que 

con Zamora Orozco. que si bien se~aló aspectos débiles de los 

Libros, incurrió en argumentos viscerales al citac- artículos 
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constitucionales supuestamente violados, contubernio~ de autorida 

des y el que Siqueiros ilustrara las portadas cali!icdndolo de -

tende~cia comunista. realmente nulificaba lo ~alicsn de su expoa~ 

ci6n de motivos. 

El caso de este grupo de profesores resulta interesante. pues 

necesario reconcccr ld poca o nula importancia que les dio el 

Estado mexicano para formar los nuevos libros. que como ya se ª"E 
t6. provoc5 un sentimiento de m~r9inaci6n justificada. 

Es un hecho objetivo el que por su diario contacto en ese pe

que~o coto de poder que es el aula y por su labor formativa e in

formativa sobre la conciencia de lo~ mexicanos en l~ etapa más r~ 

ceptiva. la vo: del docente de primaria resulta ser autori:ada y 

digna de cr~dito por lo que se erige en el comunic~dor por exce

lencia para los alumnos y para los tamiliares de ~stos -sobre to

do en comunidades pequc~as- y que no fue tomada en cuenta en esta 

reformd. 

b) A favor. 

El dta 5 de septiembre de 1960. un grupo de porfesores de pri

maria -al parecer de toda la República- emitió un desplegado ~ir

mado el 26 de agosto. donde expresaron al presidente López Matees 

su agradecimiento por la puesta en marcha de los Libros de Texto 

Gratuitos. 

Según los firmante, la gratuidad de la educaci6n primaria 

complementaba cOn la de los materiales did~ctcos. cumpliendo 

lo estipulado en la Constituci6n. 

M~s adelante mani:estaron su extra~eza por los ataques a éstos 

de furiosos mentores a quienes dirigieron varias reflexiones so

bre la labor del docente con los 
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Libros. He aqur un p&rrafo digno de tomarse en cuenta: 

"Los maestros debcrtan saber que: 
Un li~ro de texto no reemplaza el programa de ense~anza. 
Un libro de :exto no reemplaza al maest=o. 
Un libro de Texto no reemplaza la gran variedad de mate
rial did5ctico que los dones creativos y el amor al ofi
cio hacen surgir del pensamiento. del coraz6n y de las 
manos del m~estroH- (Revista TÍempo. Septiembre de 1960. 
p.19) 

E-~ imporc~nte destacar que la esencia del Texto Gratuito es la 

de ser un mero uuxiliar en el ~ula. un instrumento que por s! mi~ 

no es promotor del proceso enseñanza-aprendizaJe. ni su final~ 

dad es nulificar la labor del docente. sino apoyarla. Tal parece 

que a muchos ?rofesores se les olvidó o prefirieron pasar por al

to esce hecho. 

Aunque solamentú !ue conocido por algunos funcionarios. vale 

la pena reproducir los resultados de dos informes de una encuesta 

efectuada en 1960, entre maescros dependientes de la 7a. Zona de 
Inspección General de Zduc~ci6n de los estados da Michoac~n y Gu~ 

najuato y la de Huachinango. Puebla, porque pueden ilustrar el -

sentir de una par~e de esce gremio. Las preguntas con relación a 

la ucilidad pedagógica de los nuevo3 libros ~ueron: 

¿Gustaron los Libros de Texto y los Cuadernos de Trabajo? 

¿Ou~ ucilidad aportaron? 

¿Han influido en el ánimo del pueblo en general? 

¿Cu~l es su opinión sobre ellos? 

Resaltan de estos informes las siguientes respuestas: 

-Instruyen, recrean y despiertan interés. 

-Las lecciones ofrecen ejemplos de esttmulo al trabajo y al cult~ 

vo de las cualidades c!vicas y morales. 

-Los maestros han podido lograr desde el principio de los cursos 

la unidad de la enseñanza que anteriormente no podta tenerse. -

porque los niños pobre -incapaces de comprar su~ líbros- se atr~ 

aaban en aprendizdje. 

-Llevaron la educaci6n hasta los iugares m~s apartados. 



- Todo el pueblo se bencfici6 porque los Textos fueron lleva

dcs por los escolares al seno de cada familia, donde loa l~ 

yeron los abuelos, padres y hermanos. quienes aprendieron 

reaprendieron muchas cosa~ valiosas que habrSn de influir en 

~u conducta individual, familiar y social. 

~~ significativo que pueda tener esta informaci6n es que co~ 

tr~buye a conocer el parecer de profesores que probablemente no 

pudieron expre~arse la prensa y que al fin y al cabo, era~ 

quienes enfrentaban el trabajo diario del salón de clases y d~ 

rect~mente entraban en contacto con los Libros y sus respecti

v~s =uadernos de Trabajo. 

1961 

a) En contra. 

~n lSGl disminuyeron los ataques y se incrementaron las mue~ 

tr~s de apoyo al presidente y al LLbro de Texto Gratuito. Esta 

si;uaci6n probablemente se deb16 a que la imposici6n inicial de 

les Libros como único material escolar permitido, ced1ó terreno 

en cuanto las autoridades educativas -después de abusos en el 

eJe~cicio de sus funciones- por la presión, decidieron trans1-

~~= ¿n este punto para evitar mayores compl1caciones. 

=~n todo y que hubieron sugerencias de parte de los partic~ 

la:es para que el texto gratuito sólo se utilizara en escuelas 

ofic1ales lo cual, arguyeron, reduciria sustancia1mente el co~ 

to de éste, los Libros quedaron en el plano de la obligatorie

dad ?ara todos 1os planteles de primaria del pats y tantos los 

?adres de familia como los maestros podian sugerir y utilizar 

otras obras para complementar el trabajo escolar, para lo cual 

la 5EP public5 una lista seme~tral con los t~tulos aprobados 

por ella misma. 

A principios de este a~o. nuevamente el profe5or Valentin Z~ 
Orozco dirigi6 otro desp1egado ai preeidente L6pez Matees 
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quej~ndoae por no haber s1do inclu•~o como aucor en dichas listas 

a causa -según 61- de haberse atrevido a decir ~a verdad: 

"En el tondo. dicha medida es una mSs de las tantas em
pleadas en m1 contra por exponer ante usted que el est~ 
blec1m1ento de los libros de texto uniformes. únicos y 
obligatorios. es un acto ant1cons~1tuc1onal, ilegal y -
contradictorio con las pr~cticas culturales vigentes en 
Mhxico. ya que. dentro de la soci~dad pluralista. como 
lo es la mexicana, no puede pre~end~rse sin lesionar el 
cri~erio democrdt1co. una uni!ormidad en materia educa
t l.Va. 

Además he cometido el arave delito de denunciar los 
errores pedagógicos que-contiene el libro o!icial. que 
por ser impuesto como único. deb~ria ser de excelente 
calid.sd t.écnica". (El Universal del 29 de septie•bre de 
1961- p.15) 

Pudiera ser el caso de este profesor un tj~mplc de c6rno se -

ejerce la censur3 informativa en nuestro pais. Si bien est.e señor 

se inconform6 y señal6 desaci~rtos de los Textos Gratuitos, aun 

mostr~ndose ciertamente tendencioso. no ~ra ra~6n suficiente para 

suprimir sus obras de las listas oficiales como una clara repres~ 

lía al mSs puro estilo institucional: es decir, de un plumazo se 

intent6 minimi~ar a un quejoso al no poder utilizar la represión 

violenta. 

Destaca el empleo del aparato de comunicaci6n estatal y de los 

medios que siguen sus lineamientos por contrarrestar. cuando no 

acallar, los argumentos de sus adversarios-

En agosto, el profesor Arturo R. Pueblita expres6 su parecer 

sobre los Textos Gratuitos, los cuales eran pe§imos librillos cu

yo contenido literario era insignificante. (El Uníversal Gr&fico 

del 30 de agosto de 1961. p.27) 

También hizo pública su postura al respecto con la esperanza 



de que oe le incluyera en las .liotao de l.3 SEP •. No fue asI. p~ 

ro parece oer que despu~o oe le hizo "ju~ticia•, pues en 1S78 

Pueblita aparece como administrador general de la CONALITEXG, 

siendo Agustín Yá~e: presidente del orgdnisrnc. 

Otro queJoso de importancia fue el. prc!e.::!or Sa.l.·.rador Herm~ 

NSjera. Tambi~n dUtor de libros de textc para la primaria. 

apoyado por otros como Benito Sclis Luna. ~clfina Huerta. Mati~ 

de G6me: C~rdenas, Valentin Rtnc~n y el mi~rno Valent!n Zamc~a 

Orozco, entre varios más. en un desplegado ?Ublicado en el Ex

c~lsior del B de ago~to de 1961 expresó su ~cs1ci6n contraria 

a los Libros de Texto Gratu1t~s. 
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En primer lugar. cuestionó la veracidad del primer concurso 

para su elabor.3c16n. indicando c;ue tan~o los libros como los cu~ 

dernon de trabaJo ya e~tab~n hechos por personas relacionadas 

con la CONALITEXG -cita el caso de Rosa Marid Novar; ~ega. aut2 

ra dei libro de Aritmética de quinto a~~. pari~n:e del editor 

de1 mismo nombre que maquiló algunos de los ~ibr~s-, y s6lo h~ 

c!an perder tiempo y esperanzas al resto de participantes que 

sI cumplieron con los requisitos especificados. 

Asimismo, basándose ~n la experiencia estadunidense de ha

ber utilizado un libro único con negativos resultados y en e1 

dictamen de la Barra de Abogados (ver el subapartado 2-2.5 de 

este capitu1o), condenaba no la gratuidad de los ~ibros, sino 

su earScter de único y obligatorio, por lo que solicitaba al 

presidente que: 

-se distribuyeran a quienes lo necesitaran. 

-Se defendiera el derecho de la niñez mexicana a utilizar 

obra:s, "producto de e.sfuer::o y constante superación". 

-se suprimiera la calidad de único y obligatorio al Tex~o Gra

tuito. 

- &:n la lisca de 1a SEP ae añadieran m~s opciones de ctcu-

1os. 



-No se ejercieran represdlias y se otorgaran garant!as a los 

autores de textos. (Exc61sior de1 a de agosto de 1961. p. 22) 

Con el Snimo de continuar la protesta iniciada por el prof~ 

sor Zomora Oro:co -y aun apoyadd por 61 mismo en esta ocasi6n-, 

los autores de textos escolarcs par~ la primaria se manifesta

ron en contra del libro grat~~to. Sin embargo, ahora el tono 

fue m~s conciliado~con ld esperan:a de lograr de esta manera su 

anhelo de no verse excluidos del mercado. 

b) A t"avor. 

21 Sindicato de 7rabajadorc3 de la Educación. para no ser m~ 

no3, em1t1ó un desplúgado de!ini~ndo 3U postura respecto al Te~ 

:o Gr~tuito y q~e fue favorable pcr cierto: 

''Los l~O 000 maes~r=s dgrupados en el Sindicato est~ 
man q~e el ~1bro de T~x~o Gratuito es un inapreciable 
beneficio para el p~eclo, y muy especialmente para 
las grandes masas ~e trab~Jadores y campesinos". (E1 
Univcrsa1 del 21 de agosto de 1961. p.18) 

Sin duda alguna. este tipo de comu~1c3dos es una muestra mds 

d~ la adhesión que todo sindicato institucionalizado muestra 

a! presidente y a sus acciones; sin embargo. representa una de 

las primeras manifestaciones públicas del magisterio cor~orat~ 
'l1~ado al respecto. 

1962 

Durante 1962 este sector muy poco se manifestó, ya que toda 

la acenci6n la ac3par6 la movili~3ción de padres de familia 

Monterrey que motiv5 una definición de posturas extremistas s2 

bre la existencia d~l Libro y de la politica educativa. 
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Sclamente aparece un comunicado del Comité Ejecutivo Naci2 

nal dol SNTE. donde condenaba la protesta regiomontana. (E1 

Nacional del 16 de marzo de 1962- p.23) 

1963 

Ultimo a~o contemplado para este análisis, 1963 no fue ~ru~ 

t~~ero en cuanto a manifestaciones de profesores. probablemente 

porque se avecinaba la suce~ión presidencial, y como de todos 

es sabido. surgen atras ac~ividades pr1critaria3 como conocer 

quién será el siguiente. 

Unicamente el Sindicato Nacional de TrabaJadores de ld Edu

cac16n brind6 pGblicamcnte 5u apoyo a L6pez Matees por los he

chos ocurridos durante una gira por CuanaJuato (ver ~ubaparta

do 2.2.6 de este capitulo). en los que hubo un rechazo total~ 

los 7excos Gr~tuicos. (Revista Tiempo de enero de 1963- p.17) 

Hasta aquI llega la rese~a del sentir de los profesores y a~ 

cores de obras para la úducaci6n primar1a1 en la que dest~ca un 

sentimiento de marginación1 aunque hubo quienes aplaudieron 13 

medida en función de la ayuda que representó para la población. 

Es necesario ins13Clr en ese resentim1en~o de m~chos por h~ 

ber sido relegados y no haber sido consul~adcs para c~ntormar 

los nuevos planes de estudio: cambi~n en la forma en que en un 

principio los nuevos libros fueron impuestos por la fuerza1 sin 

otra razón que la de autoridades menores y por último, en que 

al no haber antecedentes de un~ a~c16n editorial y educativa 

de esta magn1tud1 muchos iueron los errores tanto de docentes 

como de quienes se encargaron de in~trumentarla • 

2.2.2 Paterfami1as ¡Loa hijos no son del Estado! 
1960 

a) Zn contra. 

Ejerciendo su legítimo derecho a hacerlo1 los padres de fa-
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mtlia 3e expresaron re3pecto a la utilización de los nuevos li

br=s. 
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Fue la Unión NdCtonal de Padres de Familia, presidida entonces 

?Cr el 11cenciado Ramón S~nche= Meda!. que en un desplegado publ~ 

~aCo el 26 de febrero de este ~ño expuso las razones por las 

ies estaban en desacuerdo con la exist~ncia de los Libros. 

Esta ve: los argumentos eran, fundamencJ!mcnte, los de Valen~!n 

=a~or~ Orozco: es decir. criticaban ~1 carSct~r único y obligato

rio de los ~extos Gratuitos porque. J su paracer, limitaba a loa 

?ad:es el escoger libremüntc cero~ 11bro3 e 1mpcd!ales eJercer su 

der~cho a educar a sus hiJos como me]or les conv1n1cra y parec1e-

(Exc~lsior del 26 de febrero je 1960. p.17) 

Por su responaab1J1dad 5oc1al 1nd1scut1bl~ ?OC ser q~ienes do

e~n a sus hijos del pr1mer ucercam~ento con el entorno ?roporcio

nSndoles 1nformac16n permeadd de anccmdno, los pater~amilias con~ 

:ituyen un sector con voz y voto t. por lo tanto, lideres de opi

nién dificilmence ignorables en una d1scusi6n de este cipo. 

Pareci~ra il6gico que se inconformaran con algo que los benef~ 

ciaria: sin embargo, los drgumentos de Zamora Oro:co surtieron el 

e~ecto deseado cuando fueron fortalecidos por las condiciones pr~ 

piciadas por la Guerra Fria, que a través de notas periodisticas 

y caricaturas politicas en ciertos medios impresos, alertaron a 

l~ poblaci6n mexicana ente cualquier indicio de "comunismo". 

En este sentido, el papel que jugaron los rumores propalados 

pe~ diversos ca~ales fue decisivo, ya que son el mejor recurso p~ 

~a causar sicosis colectiva en un pais tan desinformado y preJui

cicso como el México de 1960. 

Por desgracia, las mismas autoridades de Educación motivaron 

e~tas protestas. En primer lugar, algunos inspectores escolares 



so 

comisionados ?ara const~tar la correcta utilización de los ~ex -

tos, abusaron de ~u peque~o coto de ?Oder al cerrar plantel~s. -

consignar profesores y amonestar d~ramente a padres de fam1l1a -

por encontrar anom.:=il!as, incremer.t.!!ndo l.:'1 1ndignacl.én de l.a scc1~ 

dad. O el caso de algunos d~rectores de primarias que intentaron 

comerciar con los Libros. 

Es lógico que cualquier abuso. ?ºr mfn1mo. nunca tiene conse

cuencias fdVor1bles, ya que. ~nte ~~OJOS de todos el Texto Gr~ 

tuito era una mds de tantas impos1c1ones gubernamentales de la 

que ciertamente nd.dl.e les p1d16 opini5n. ~ante en la burocracia 

como en el cuerpo docente, ~x1sten el~mentos negativos que s6lo 

buscan su benef1c10. y cuando se trat3 de una iniciaciva con pos~ 

bilidades. la desprestigian con ~stas actitud~s. 

Posteriormente. en dos desplegados publicados en mar:o y sep

tiembre de 1960, la Uni6n se ~anifest6 en contra del car4cter ún~ 

co. obligatorio y exclusivo del 7~xto Gr~tuito. Para dejar más -

clara esta aseveraci6n. vale la pena reproducir parete del escri

to donde la quejosa explica el pcr qu~: 

"UNICO: o sea, que en poco más de 100 ho~as ocupadas en 
su mayoria por ilustraciones, condensa superficial y l! 
geramcnte siete asignaturas para el primer año y seis -
para el segundo. 
UNIFORME: a pesar de que no existe absolutamente ningún 
fundamento legal para su imposición. según parece en el 
Decreto presidencial que cre6 la Comisión Revisora de 
Ll.bro.s de Texto y Co•1:sulta. en el Res:ldmento de dicha 
Comisión y en el Decreto que creó la CONALITEXG (Diario 
Oficial del 2 de f~brero de 195~. del l~ de marzo y del 
4 de julio d~ 1957 y del ~3 de febrero de 1959). 
EXCLUSIVO: en el sentido de que sólo este texto puede 
ser utilizado y no estS permicido complementarlo o adi
cionarlo con ningún otro. imposición coact:iva notoria -
mente anti~edag6gica. ya que aherroJa el pensa~ien~o. 
limica las finalidades de la ensefian:a y estanca el pro 
greso de la mismau.(Exc61sior de1 5 de marzo de 1960- -
Secci6n cultur3l. p.5) 

Todo 1o anterior contradec!a la libertad de padres y maestros 

y constitutd 11·1~i. conr:.r-.,dicciór1 de cualquier gobie:-•10 democ~ático 

al erigir una verdad o'!u:ial. Ahora bien. ;.sólo e:i tos '!"extos Gr!!_ 
C•~ltos se erigen verdades of~ciales? ¿Acaso en otroa m•dios 



no sucede lo mismo?. ¿y los informes de gobierno que son ia 

verdad oficial en su m~xima expresi6n? Si bien el concenid~ de 

les Textos Gratuitos ~s al cien por ciento un mensaJe que sus

tenta la Ldeolog[~ dom~nante. de ninguna manara son el Onico ~~ 

~io por e1 ·cual se trdn~mite. Es mas. su mensaje se complementa 

ccn acciones tales como honore3 a la bandera, desfiles conmem~ 

rac1vos y discursos oficiales. Sin embargo. no es justo que 

?ara defender su posici5n. la UNPF haya omitido una parte del 

problema. 

Respecto a la prohibición oficial de no aceptar otros tex

tos escolares. después aparecieron listas de t!tulos aprobados 

por la SEP -que ~l parecer nunca dieron entera satisf~cci6n 

nadie-. para ampliar las opciones de material diddc-

~leo de docentes y tutores. con npego a los lineamientos o~ici~ 

l~s. Cabe aclarar que l~s lineas oficiales y la Comisi6n Revi

scr3 de rcxtos continuaron vigentes aun con l~ aparición de 1os 

nue~os libros; es decir. nunca se p1ante6 3U desaparición por 

b) A favor. 

AsI como hubieron organizaciones de paterfam1l1as que cond~ 

naron enérgicamente al Libro, seguramente tambi~n las hubo p~ 

r3 mdnifestar apoyo, sólo que pasaron desapercibidas porque no 

~uvieron la misma capacidad económica y corporativa para dejar 

testimonio en la prensa. 

1961 
a) En contra. 

La postura de 1a UNPF no cambió ni un dpice y haciendo uso de 

la ley para fundamentarla, exigió al presidente L6pez Maceos se 

reconociera a los padres de familia el derecho inalenable de e~ 
coger la mejor educación para sus hijos que marca la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948. en su Artículo 26. 
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Para tal efecto. solicitaba la reforma del Tercero Constituci2 
nal que les devolviera a los paterfamilias la garant!a de elegir 

la ense~an:a que. supuestamente, les arrebató dicho articulo. Ad~ 

m~s, requer!an tambi~n l~ subvenci6n de la ense~anza privada para 

~mpliar las opciones educativas. (Ibidem) 

¿Y po~ qué promov!an los padres de fam1l1a la ense~anza parti

cular? Esto y la petición de refor~a al Tercero :cn!an una in 

fluencia clara de intereses ajenos a los clamores libertario~ de 

este sector que, probablemente, ve1a en la escuela privada e~ 

mino para evitar la penetración comunista. 

b) A ~avor. 

Por otra parte. un grupo independiente de pater~amilias publi

co un comun~cado dirigido al presidente agradec1~ndole la crea -

ci6n del Texto Gratuito por la gran ayuda que represent5 para ias 

clases más desprotejidas. acusando ~ los detractores d~ la si -

guiente manera: 

''Son escritores y =omerciantes que antiguamente se enri 
quecían con la explotación de textos escolares. y quie= 
nes sólo atacan ahor~ al libro y al cuaderno gratuitos 
porque perjudican sus intereses econ6micosH. (Novedades 
del 14 de agosto de 1961. p.22) 

Evidentemente. cada quien habl6 conforme vio ~e~jtiC~eádo su-m~ 

dus vivendi. En este caso. el apoye -en apariencia- fue espontá

neo. es decir. que ningún organismo lo convocó puesto que apare

cen a1 calce la~ Zirmas y direcciones. Muestras de este tipo. au~ 

que menos espectacu1ares como las de la Unión. de alguna manera 

contribuyeron a la consolidacién del libro gratuito -como tambi~n 

1o hicieron las contarias-. ~ues a la ve= que señalaron 1os verd~ 

deros motivos de los inconformes. también destacaban e1 beneficio 

de 1a gratuidad de 1os textos esco1ares. 



1962 
a) En contra. 

EL CASO ~ONTERREY. 

!?62 result~ ser un a~o muy conflictivo para la existencia 

del =extc Gratuito debido al problema 

s~c~ela8 de un cariz más bien politico. 

Monterrey. que tuvo 

~n les primeros d!as de febrero de este año. en la ciudad de 

~cnt~rrey se llevó a cabo una m~gna man1füstac16n convocada por 

i~ Gni5n Neolonesa de ?ddres de Fam1l1a en contra del Tercero 

~onst1tuc1onal y de los Libros de Texto Gratuitos: aimultSnea

~ente ex1gian al gobernador de la entidad. licenciado Eduardo 

Liva~ V1llarreal, reformar la Ley de Educaci6n PGblica del est~ 

do. 

~~s ~rinc1palea consignas emitidas durante el acto fueron la~ 

.3ig·..1..:.entes: 

~~~ ~~~ado pretende un totalitarismo al implantar con amenazas 

¡ibr=s y ?lanes de estudios. 

·~es ~ibros de Texto Gratuitos pretenden implantar ideas comu

nis:3s, tanto más ~ue el propio gobernador de Nuevo León tiene 

e~~= c~laboradores en puestos cldves a reconocidos marxistas. 

·L~s ni:cs no son del Estado. sino de sus padres y por ellos a 

~s:;~ corresponde el inalterable derecho de educarlos. 

•Si 3e implant3 el texto Qnico, nuestros hijos no irán a la e~ 

cuela. 

·~a religión. la familia y la patria son sagradas. no las man

chen. (El Universa1 y Exc6lsior del 2 de fe~rero de 1962. 
p. 1 y p. 3, respectivamente) 

A decir de los que3osos. todo intento del Estado para tran~ 

formar la educación tenia la intenci6n de llevarlos lenta pero 

incx=rablemente al comunismo. siendo el Texto Gratuito el 

primc:dial, lo cual, aseguraban, iba en contra del ~stado de d~ 

r~cho y libertad de ~éxico. 
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Y para dar m4s fuerza a la anterior aseverac16n • se cit6 la 

participaci6n de México en foros internacionales contrarios al 

avance marxista-leninista y a la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humano~ de 1949. que en su Articulo 26 se refiere a la 

libertad y el derecho de los padres de familia a escoger el ~~ 

po d~ educación para sus hijos. (La Prensa del 11 de febrero de 

1962. p.17) 

También ex1g!an la prerrogativa de determinac los libros que 

juzgaran necesarios y al gobierno se limitara a respaldarla. 

ast como se informara oportunamente de cambios tanto en la le

gislac16n educativa corno a los plane~ de estudios oficiales an 

tes de aprobarlos y llevarlos a la pr~ct1ca. 

A tal grado lleg6 la presi6n con protestas y boicots a los 

Textos Gratuitos -esp~cialmen~e en planteles particulares-. que 

el gobernador Livas ~illarreal sol1cit6 a las autoridades de 

Educación de México se formara una comisi6n para tratar el asu~ 

to con los inconformes. 

El 24 de febrero se reunieron en la Casa del Maest=o en Me~ 

terrey los técnicos oficiales enviados por la Secretar!a de Ed~ 

cación POblica -profesores Antonio Barbosa, Luis Alvarez, Dion~ 

sia Zamora Pallares y Soledad Anaya Sol6rzano- con los represe~ 

tantes de la Unión ~eolonesa de Padres de Familia -ingenieros 

E1iiot Camarena, Arturo Pérez Ayala, Juan C¿lada. licenciados 

Andrés Garza Jr. y Alfonso Gar:a-. para discutir los puntos 

en conflicto ya mencionados. 

Los argumentos de todas las partes pueden conocerse en la s~ 

guiente y extensa ci~a: 

"LOS PADRES: los sistemas de educaci6n objetiva o mé 
todo g1obalizador, acusan una tendencia al materia11~ 
mo y, por ende, a las prácticas de la educaci6n rusa 
y cubana. No se prejuzga, pero hay punto de fatal -
~oincidencia entre aque1 y ~stos~ Pueden ser conductos 
para formar 1a conciencia que la sociedad socialista 
reclama. 
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LOS EXPERTOS: M6xico no ha importado ningOn 5istemo éx
tra~o: sus ?roblemas en materia educativa 103 ha resuel 
to con su propia capacidad y en res?uesta a los l!miteS 
de su realidad. 
RUSIA LA TUVO: Una ~trev1da confes15n hicieron los ex
pertos: Ru~ia uc1l1z6 la en~eftanza cbjetiva, pero la de 
sech6: ha retorn~do a los sistemas tradicicnales de ma= 
terias. ¿Hay semeJanzas?, puede haberlas si aquellos se 
apegan a l~ tradición hist6r1ca y edad del niño. 
¿SON MORALES, SI O ~O? Son morales -dicen los expertos
y pr~~enden ~ermar en el ni~o habilidades. aptitudes, 
hacer de ~l un buenh1JO• un buen ciudadano y despertar 
e~ ~l el esp!ritu creador". (Peri6dico E1 Porvenir de 
Monterrey del 25 de febrero de 1962- p.170 

A grar.des rasgos. estos fueron los comentarios que unos y -

otros consideraron funddment~lcs para defender su postura en el 

problema. Es interesante ccrroborar que. a causa del temor al co

munismo, se llegara a cuestionar el carScter moral de un auxiliar 

did&ctico. 

Con la promesa de los técnicos de la SEP de tomar en cuenta t~ 

das las ob3eciones y propuestas de la Unión Neolonesa para confoE 

mar el Programa de Educaci6n Estatal, concluyeron ~emporalmente 

las mesas para trasladarlas -posteriormente- a San Luis Poto3!. 

(c~r. E1 Porvenir del 27 de ~ebrero de 1962. p.l) 

Este cambio tuvo dos ra:ones esenciales: el ambiente agresivo 

que imperaba en Nuevo León, al grado de haber quemas públicas de 

Textos Gratuitos y faltas de respeto a estatuas de aenito Juárez, 

entre otras, y a que los mismcs representantes de Educación se d~ 

clararon incapaces para resolver e1 probeima. (ver subapartado 

2.2.s de este capttu1o) 

b) A ~avor. 

Las muestras de adhesi~n poco condujeron la polémica. a dife

rencia de 1os detractores quienes, con movi1izaciones y pub1ica

ciones, orientaron la opinión pQb1ica resp~cto ai·Texto Gratui-
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to, pues como se dijo en un principio, fueron estos últimos qui~ 

nes marcaron las pautas. 

Los ~imp~ti=ante3 del libro gratuito tambi~n se manifestaron 

como 1os opositores. como ocurr1ó ~n Monterrey misma, donde más 

de 100 mil reg1omont~nos se reunieron con~ocados por la Fcdera

ci5n de Sociedades de ?adres d~ FJm1lia de Escuelas Particula

res y Oficiales, centrales obrer~s y otr~s organizacion~s, don

~e :J madre de f3milia Berta Al1ci~ C~ntú dQ Guerra -portavoz 

~e 13 ~ederaci6n- expresó que los Libros e~ Texto Gratuitos no 

ten!an un regl6n siquiera que contradi]~r~ la moral, la traci~ci6n 

ni ninguno de los principios de l~ Cam1l1u mexic~na. (El Unive~ 

sal de1 13 de febrero de 1962. Primera plana) 

?ar otra pdrt~. pacerfam1l1a3 de forma inde?endi~nte, antes 

d~ iniciar ~l di~logo entr~ tücnicos de la 5EP y rcpresentan

c~s d~ 1a Unión Neolonesa. se dccl~r~ron simpati=antes de la p~ 

l!:~c3 educativa llcv4dd a cabo ~n ~uevo Le6n y no justificaban 

planes de estudio3 los Textos. (Pe-

riSdic9 E1 Norte de Monterrey de1 2 de marzo de 1962. p. 28) 

~ ~randes rasgos. esta es la rese~a de los hechos con~lict~ 

~os de Monterrey. Por supuesto que existe un final, pero ~ste 

dio en San Luis Patos!. 

i963 

~urante este año ya ninguna manifestaci6n a favor o en co~ 

cr3 de.la po1Itica educativa sexenal, e1 Tercero Constitucio

~al ~1 ·del Texto Gratuito de parte de este sector, probable-

~en~~ los sucesos en San Luis PotosI -tan anunciaóos-

~c~~araron la atenci6n de 1a opinión pública co~o más adelante 

se comentará. 
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2.2.3 Xg1esia: Desde o1 pOlpito contra o1 comunismo ateo. 

~~ 1960 a 1963 la Irylesia mexicana no tUV~ un~ p3rrieipaci6n 
~i~ecta en los acontecimient~s relacionarles con la ~xiste~cia del 

Tex•o Gratuito. entendi~ndola como que, por lo menos en prensa u 

otro tipo d~ medio impreso no apareció alguna declaraci6n d~ fun-

cionario~ eclesiS~icos o la ~misión d~ boletí~ in~ormativo. 

Como e~ bi~n sabid~. por $C~ ~ó~ico pa!s profundamente r~l~ 

gio~o c~n una gran mayor!a cat6lica, la voz del sacerdote ?•Jede 

<;:er.er: m.Ss credibil i.dad c;:ue J.a de cualquier- f1Jncionario o medio de 

comuni~aci6n masiv~. Los anatemas lan=ado~ entonces desde el púl

~i:o contra la "labor pro comunismo 3teo" del Tcxt~ ~-acuitl) c~l~ 

ron hondamente, m~ximc qu~ ~u mensaje ~~e reforzado ~on 1a labor 

?r~pagandistica del PAN -su aliado incon¿¡:ional- como ~e ver~. 

2.2.4 Partidos pol!ticos: ¿Monopolio educativo o unidad nacional? 

A diferencia de la Iglesia, los pdrtido~ políti~o9 no ~6lo se 

m~nife~taron en l~ prensa. El Partido Acción Nacional que siempre 

mcs:r6 un total desacuerdo con l~ politica educ~tiva de L6pez Ma

~ecs y por la ap~rici6n del Libro de Texto Gratuito. adem&s de -

Fr=mov~r mov1lizacion~s, generó informac16n perio·jfs~icd y publi

-- un libro dedicado t~talmente al tema. 

?o~ su parce, el Partido Revolucionario Institucional para no 

~er menos apoy6 inc~n~icionalmente a1 presi~ente y al Texto Gra -

t!.!ito ~n algunos comunica«'Jos publicados en lo.s periBdicos. Sin e!!! 

bargo. sus decJaraciones no "J~laron" mucho que digamos a la opi

ni~n ~Ublica por consider~rseles muestras de c16oico Mborreguism~". 

Fue hasta 1962 que los partidos politices tomaron la palabra 

para opinar respecto a1 Texto Gratuito1 tal vez por que ~n e~te 

~~o -como ya ~e indicó- 1a pugna fue mayor. o sencil1am~nee no 

se hab!an pueseo de acuerdo. 
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1962 

Para ~1 PAN. los nuevos libr~s eran instrumento para homogene~ 

Z4r las mentes de los mexicanos desde la prim~~ia. m~diant~ un -

mensaje subliminal que promov~a el rechazo al orden establecido y 

a la reli~i5n c~t6l1~a, con mlras a que el gobierno !~pusiera un 

~otal1tar13mo idcol6gico. As! lo enfatizé Adolf~ Christlieb Iba

rrola quien. ju~to c~n el licenciado José Gonz~le: Torres -secr~

tario del PAN entonce5-, se ~rigieron por~avoces e ide6!ogos de 

partido. 

Aunque no se trata de una publicaci6n pcriod!stica. e~ impor

tante conocer el libro ''Monopolio Educativo o Unidad Nacional. Un 

problema de M6xicod. de Christlieb Ibarrola. por la revisi6n q~e 

hace del p=oblema educativo generado, segGn ~l, desde 1a expedi -

ci6n de 1as Leyes d• Re!or~a, cuando al clero se le pro~ibi6 in

tervenir en lo concerniente a educaci6n pQbl~c~. 

E~ta sicuaci6·1 se ag~ava -dice el autor- con la pol!tica educ~ 

tiva 1nstru~en:ada ?Or e! Estado me~icano. al tener controlados 

planes y programas de estudios y ~l magist~rio. mediante un sind~ 

cato único. Todo lo cual lograr!a un totalitarismo ideol6gico. 

~a existen~ia de los libros gratuitos fue considerada ~or los 

voceros panistas como la prueb~ irrefutable de ese hecho. disfra

:&n~ola de democracia y unidad na~ional. Ss decir, gratu1tos y -

~nicos para qoie. al Llegar a manos de todos !.os niños. no hubiera 

nin90n impedi~ento p~ra esta labor: 

"Co11 el pretexto de hacer llegac gratuitamente a los ni 
ños. {los libros}, se persigu~ en realidad 1a uni~ormi = 
~ad en las conciencias bajo la dir~cción ~el Estad~. En 
buena hora que se cumplan las disposi~ion~s qu~ es~able 
cen· la edici6n gratuita de las m~jores obras di~Scti -
cas. En buena hora q~e tales ~bras se repartan por el 
Es~ado en !orm~ gr~t~ita, para hacer accesible la en~e
~anza primaria q~e constitucion~l -



menee es obligacoria. Pero imponer, con el precexco 
de su distribución gracuita un libro único, con carde 
ter ~b1igacorio. equiv~le, como expresa Pdul Gouyon -
(obi3po de 8dyona}. a prec~ndQr la uniformidad de los 
p~ns~mienCos~ que es el 3igno de q1·e la aucor1dad ha 
degenerado \?n dictadura". (CIIRISTLIF:O XBARROLA, A ... Plo 
nopolio Educativo o Unidad Nacional ... p.56) -

Entonces se d¿duce que el problema n0 era la. gratuidad de -

~lds mejcres cbra3 did~ct1cJs'' -Lecturas Cl~sica~ pard Ni~O$, 

pcr ejemplo-. sino el que el gobierno el~bcr3ra y distribuyera 

~n :exto escolar. Ante este urgumento surge la~ siguiences cue~ 

:~on~s: ¿por qu~ el E3tddo no pued~ cm1t1r su propio libro, in 
de¡;;e:.d.i.entement~ que sea obl 1gacor10 y lo gue conte:iga.'?, ¿es 

q~~ :oda acci6n gubernamental s1~mpre ccnll~~~ la in:cnci6n de 

dominar menees y cuerpo.s? 

E~ un hecho =bJetivo ~J qu~ uno de l~s pro~63iCos primordia

le~ del Texc~ Gracu1co e~ ~l de un1for~ar c~tedras. rnétodcs y
ccncen1dos. pero d~ eso d que per se constituya un malavolo 

m~dio de lmposición ideológica. pues hdy un gran trecho. 

?~ra sustentar estas aseveracion~s. Adolfo Christlieb IbarrE 

13 no ~6lo cit.6 art!culos constitucionales y de la Ley Fede~al 

d~ Sducación. también ht=o referencia a la Declaración de los 

~e~echos Humanos del Hombre -suscrica en la Asamble de la ONU 

~n !?48-, que en su Art!culo 18 establece la libertad de cree~ 

C~d. pensamiento y religi6n ... (cfr. op. cit. p.89) 

Asimismo. incluye en un apartado el texto del dictamen de ia 

a~~ra Mexicana-Colegio de Abogado3 fechado el 20 d~ junio de 

1?60, que en respuesta a la consu1ta de la. Sociedad Mexicana de 

Au:ores de Libros e3colares A.C •• consideró al Libro de Texto 

Gr~~uito anticonstitucional. ilegal y concradictorio por pugnar 

=en lo dispuesto en :os Artículos 32, 72 y 28 de la Carta Magna. 

(cfr. op. cit. pp. 109-115) 

~ cuando de religión se traca, por considerar que el nuestro 
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es un pueblo profundamente religi~so. Christlieb Ibarrola se~~ 

1a en su libro que es necesaria la intervención del clero -cat2 

lico, por supuesto- tanto en la ñireccién de ?lanteles educat~ 

v~s ñe todos los niveles como en la formulación de planes y pr~ 

grama~ de estudios. Todavta en 1962 los conser~adorcs no se r~ 

pon!an del golpe recibido con las Leyes de Reforma. 

Por su parte. las mujer~s panistas ta~b16n entr~ron en la d1a 

cus16n- En la Convención Femenil del PA~. celebrada en agosto de 

este a~o. se pronunciaron por la d~rogac16n del ~ercero Constit~ 

cional, la eliminación obsol~ta del Libro d~ Text~ Gratuito e h~ 

cieron pública la participaci5n del blanqu1azul en los hechos -

violentos de Mcnterrcy y San Luis Pocos!. (El Nacional del 29 de 

de 1962. Primera plana-) 

Parece ser que resulta más fScil criticar que p~oponer. ~ue 

asumir el compromiso en cuestiones de 1mpcr~ancia como es el e~ 

so del rubro educativo. en el que. como nunca debi6 suceder. las 

cues~iones religiosas deben quedar de lado siendo que la educa

ci6n laica y la libertad de creencias -expresada en el ~rt1culo 

24 Constitucional-. son la mejor garant1a para salvaguardar los 

intereses religiosos de cualquier familia. 

Ahora bien, éste consti~uye buen e)emplo de cómo el fan~ 

tismo y la ignorancia -téngase o no dinero-. motivan y justif~ 

can el retraso y la demagogia. 

b) A ~a.vor. 

En el transcurso de 1962, no fueron registradas en la prensa 

nacional escritos refutando las declaraciones del PAN. Ast es, 

al parecer el Revolucionario Institucional estaba mAs preocupado 

por el inminente cambio de primer mandatario, y ni qué decir del 

resto de partidos, que entonces estaban m~s controlados que aho

ra. 
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Adem~s de que desde siempre han sido catalogados como "jilgue

ros" del gobierno en turno al reproducir y re~orzar los mensajes 

legitimadores del s1stem~. si hubieran axpre~ado su opinión al 

respecto de igual forma la sociedad lo hubiese rechazado pcr ccn

s iderar que carecía de credib1l1dad. 

1963 

1963 fue un año de cleccicnes ?residenciales y las cuestiones 

acerca del Texto Gr~tu1to -c~~o otras-. quedaron en Qltimo lugar. 

Entonces como ahora, las huestes pr1!stas encdminaron sus accio

nes para fortalecer las instituciones que el presidente en turno 

haya instrumentado -en este caso, el libro gratuito- mSs para ce

rr~r filas, que porque en realidad consideraran acertadas éstas. 

(cfr. Revista Atisbos del 7 de marzo, p.24 y el peri6dico El Na

cional del 29 de mayo, p.17- Ambos de 1963) 

2.2.S Otros: In3idiosa campa~a de libreros. 

Este subapartado reQne las opiniones óe grupos ~ue, aunque no 

pertenecieran a los ~nteriores sectores de la sociedad mex~cana, 
mani~estaron parecer respecto al Libro de Texto Grat~ito. 

1960 a) En contra. 

Si ~ien no fue publicado en la ~ren~a, cabe recordar el ~ict~ 

men de la Sacra Mexicana-Cole~io de Abogado~ que declaraba al L~ 

bro anticonstitucicnal y an:~jur!dico, que a petición de 14 Scci~ 

dad Mexicana de Autores de L~bros Escolares A.C. fue emitido y e~ 

grimido como import~nte argumento por la UNPF y los ideólogos de 

Acci6n Nacional. 

En sesi6n del Consejo del 20 de junio de este a~c1 la Barra -

dictaminó que la existencia de los Libros de Texto Gratuitos 

anticonstit~cional, ilegal y contradictoria con las prSctica cul-
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turales vigentes en M6xico por las siguiences ra:ones: 

"I. Es ant1constituc1onal pc~gue pugna con lo dispuesto 
por lo3 3rcrculos 29, 7~ y 32 de la Constituci6n Fede -
r~l y ?Orque ningGn precepto de ese c6digo otorga a las 
autoridades la t3cult~d dQ ~scubleccr con el carScter 
de Qnico. unif~rme y obl1gatcr1c, uno o varios libros 
de texto. 
!I. Ss ilegal ~or~ue contr~v1enc las d1sposic1ones JUC! 
dicas vigentes que ~~ roficrcn n esta materia y que - -
principalmente sen 13 Ley Cr~~n:ca de la Educaci6n PO
bl1c~. el Regl~mcncc de lJ =~m1s16n Revisora de Libros 
de Texto y de C~nsult~ y el Decreto que cre6 a la Comi
~1s16n :Jacicnal de Libros de 7exco Gracuicos. 
rrI. Por Glt1mo, la pretensión ~e referencia est5 en -
abierca concrad1cc15n con los pr~p631tos culturales y 
con las pr~ct1c4s cduCdLi~a~ r~~!1=ad~= ~or ~l EsCado~
(cfr. CPRISTLIEB IBARROLA. op. cit. pp.109-115) 

9o es el obJQt1vo de us=e trabaJO definir jur!dicamcnte si la 

creac16n y ex1stenc1~ del libro cr~=u1c~ cz o no constitucional, 

~1 no dar cuent3 de ~l por su imp~ctc scc1~1. con antecedentes 

h~3:5r~cos y leg1sldt1vcs que JUSt1f1can -y aun, promueven- qu~ 

el E3t3do mex1C3no CJer=~ este derecho. 

b) A favor. 

Ahora la defensa corri6 a cargo de editoriales de periódicos y 

grupos de intelectuales quiene~ Be erigen 7omo l!deres de opinión 

~l enarbolar la b3nder3 ideológicd de los opr1m1dos y apropiarse 

del 3entir colcc=1vo de determinados grupos sociales, que a su -

~¿: le otorgan potestad a periodistas y 11:eratos para conver:ir

lcs en portavoces de l~ creaci6n de un medio masivo de comunica 

ci5n -el Texto Gratuito- como un hecho correcto a su juicio. 

Un eJemplo claro de esta situaci6n. lo tenemos un edito=ial 

que, además de acusar de cómplices a los docentes que repudiaron 

a los Textos Gratuitos de quienes los atacaban, enfati:aba que: 

"La codicia, disfra~ada de ropajes de digna apariencia 
y armada de falaces argumentos, ha tratado de desvirtuar 
~sta reali~aci6n, v ha tratado también inGtilmente de ha 
cer que las autoridades educativas cancelen la edición -
de Textos Gratuitos a fin de mantener 1a exacci5n que -
~ño con año reali:aban ~utores y empresas editoriales -
contra la modest!sima economia de padres de familia". 
(Noved4des del 30 de agosto de 1960. Secci6n A) 
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Por esta misma fecha, un grupc de escritores mexicanos denu~ 

ci6 tambi~n los motivos que, en su opinión, movieron a varios 

opositores del Libro y que encubr!an con ansias de libertad- Pe~ 

sonalidades como Julio Torri, Griselda Alvarez. Carmen Millán, 

Mauricio ~agdaleno, Hugo Argüelles. Andrés Henestrosa, Artemi~ 

del Valle Ar1zpe y Leopoldo Zea, entre otros m&s.protestaron en 

desplegado peri~d!stico c?ntra: 

" ••• 1~ 1ns1diosa campa~a que los libreros que anterior 
mente se enriquect~n ccn lJ v~nt~ de l~bro~ de texto -
para las ~scuelas primarias, estSn h~ciendo en !~rma 
solapada. de acuerdo c~n los maestros que son autores 
de esos libros. y que sol!an obtener pingües ganancias 
con ellos, en contra del quü consideramos como uno de 
los más generosos acier~os del gcbierno: la dotacién 
~ todos los niños del pa!s de libros gratuitos. (Nov~ 
dades del 30 de agosto de 1960. P• 25) 

Puros intereses e2~n6micos, co~ncidíeron grupos. personas-e 

in3tituciones simpati~ant~3 del nuevo libro. Sin embargo. resal 

tan de entre los firmante nombres d~ individues qu~ !ormdron 

parte de los jurados calificadores de los concursos para elabo

rarlo, e inclusive de autores del mismo -Mauricio ~agdaleno. por 

ejemplo-. 

As! que en este duelo de cr!ticas y señalamientos. sale a la 

luz algo muy coman en ~~xico: dependiendo de la proximidad con 

el presupuesto, cada quien habla de sus conveniencias. Induda

blemente la existencia del Líbro de Texto Gratuito provocó que 

se revelaran posturas inspiradas tanto en r~nc1llas personales 

como en intereses más allá de la labor educativa y cultural. 

1961 

Los argumentos de la mayoria de intelectuaies defensores del 

Texto Gratuitc destacaban que éste hab~a resuelto en mucho el 

probiema de la permanencia de va~ios alumnos en la escuela, al 

haber resuelto el asunte de la compra de material e5colar para 

mucha5 frmilias. 
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Ermilo Abreu G6me:,a lo largo de una serie de artrculos publ~ 

eados en e1 peri6dico El Nacional, realzó este hecho, aunque. 

es claro que siendo este medio el oficial del PRI, y como ya se 

ha comentado de dquello de la d1sc1pl1nd 3Ul g~ner~s. no pod!a 

se~ de otra manera. (Peri6dico El Nacional de 1961) 

1962 

Durante este a~o. 3bundaron m~s las muestras de adhesiSn al 

Libro de Texto Gratuito. ~espués d~l r~cha:o y las mov1li:ac1~ 

ne~ promovidas por la Un1én Neolonesa de ?adres de Familia. dos 

manifestaciones se llevaron a cabo en ~onterrey en apoyo a la 

pcltt1ca educativa promovida por Adolfo L6pe= Matees. 

La Federación d~ Sociedades de P~dres de Fam1l1a de Escuelas 

Particulares y Oficiales. ce:~:ral~s obreras, las secciones 23 

de los !~rrocarriler~a y 43 ~~l SNTE de maestros al ser~1cio -

d~l E~tddo, veteranos de l~ Revolución y sindicatos de b~r6cr~ 

~as, lograron reunir en la primer3 a md3 de 100 mil regiomont~ 

no~ el 10 de febrero de 1962. El mismo gob~rnador ~duardo L1vas 

'iiilarreal part1c1p6 y fungió como orador durante ~l ac=a. po

niendo de man:fiesto su lealtad a las acciones educativas ofi

ciales. (E1 Universa1 del 13 de febrero de 1962- p.l) 

La segunda macro reunión fue encabe:ada por la Federación R~ 

·.·olucionaria de Obreros y Campesinos el dta 24 de .febrero -ese~ 

~os catorce dtas de diferencia entre una y otra-. para demos

crar pOblicamente su apoyo al primer mandatario- Los resultados 

de ambas movilizaciones se concretaron en apoyar el encuentro 

entre representantes de la SEP y de la UniOn Neolonesa. propue~ 

ta por esta última por cierto. (E1 Nacionai de1 25 de febrero 

de 1962. p.26) 

Y se suman a la lista las dec.laraciones de la Asociación de 

Diputados Constituyentes de 1917, de la Federacióri Obrera de O!:, 
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9anizaciones Femeniles de la RcpOblica de la CTM apoyando la exi~ 

tencia del Texto Gratuito y, obviamente al Presidente. 

Muestras solJ.darias como ést~s de grupos instituciones se de -

bieron al incondicional respaldo que dec!an a la !igura presiden

cial y a todo lo que de ella emanara. Sin embargo, para dar una 

;,.,jed. del panoram.a. .:Jocial, cul~ucdl y pol!tJ.CO dú- entonces. re::1ul

tan Ot.iles. 

Vicente Lombardo Toledano y PJ.del Veld=quez S~nchez, por esas 

~echas luhando hombro con hombro por la causa obrera mexicana, e~ 

presa.ron su parecer desde J.nStJ.tucion~l postura de l~deres. 

En el tono ~ue siempre lo caracteri=ó. Lombardo Toledano cali

~ic~ la o!ensiva .~1 Libro cerno un ilcto c=n claro esplritu reacci~ 

na~~~, impulsado por el imperialismo nor~eamericano, y a quienes 

~~c4bez~ron la protesta en Monterrey l~s ~cus6 de ob~decer a los 

md~ oscuro3 intereses y~nquis. (Revista Siempre del 7 de marzo de 

1962. p.37) 

Siendo senador todavta, Fidel Veld=que: coinc1d1ó en lo de las 

fuerzas reaccionarias que atizaban el con~licto, pero no perdió 

la oportunidad de mostrar sus respetos a López Maceos, a quien 

describi5 como un individuo de mucho empuJ~ / eminentemente revo-

luci~nario por hacer frente a las críticas. 

junio de 1962. p.l) 

(Novedades del 19 de 

Todo M6xico JUZ96, a veces con resentimientos y en ocasiones 

defendiendo un legítimo de:echo, asf como elogiand~ demasiado una 

obra. Actitudes extremistas como las rese~adas a lp largo de este 

cap!tulo, sencillamente no permitieron valorar con objetividad 

los ~!canees y limitaciones de una labor humana, y por lo ~anto, 

nunca perfecta. 



E1 caso Monterrey tuvo consecuencias variadas. Una muy int~ 

resante se plantea en un comunicado de la Agrupaci6n Reg1omon

tana Amante de las Libertades de su Patria y de su Ciudad. en 

que indica que los Libros de Texto Gratuitos son un triunfo y 

baluarte de indep~·dencia: 

"Estos Libr_s han sido ya recib1do5 por los directo 
res y ma~stros de todas las escuQlas de ~uevo León7 
Tal ~s ~l prim~r triunfo nuevoleon~s, que has obte 

nido ~l defender tus libertades centra el predomin~o 

~~~~~~~~~~~:r~.r~t~;~r:~od~ei 0~r~~~o!~~u~~~!~~ 0C~a~~ 
genio Gar:a Sada, Roberto y C~milo G. Sada y las e~-
presas ~ue les son ~dictas~. (Rev~sta Tiempo del 3 
de septiembre de 1962· p.5) 

¿C6mo es esto? ¿Ahora resulta que el libro gratu1to es s1n~ 

nimo de 11bert3d como antes lo fue de comun1smo? Para expl1car 
e5te fen6meno. val~ la pend reproduc1r un fr3gm~nto del r~pcr

taj~ que esta misma revist~ publ1c6, denunc1ando el monopol1= 

informat1vo que el Grupo Indu~trial Monterrey llevaba a caoo. 

el cual impcdia a la p~blacién el ~cceso a la cultura super1or 

y el derecho a la 1nformación vera~: 
''Es indudable que los ricos reaccionarios de Mcnte
rrey creen que el pueblo no tienen derecho a l~ cul
tura super1or y que basta proporcionar a los trabaJa 
dores d1versiones ligeras, y que esto jam~s como obT~ 
gac16n de los patrones sino como acto de benefic1en
cia y caridad". (Revista Tiempo del 11 de junio de 
1962. p.7) 

En ~~sta de sucesos como ~ste. en que 3e le niega al pueblo 

superarse mediante la cultura. es cuando la condición democr~ 

tica del Texto Gratu1to fue valorad¿ y aun considerado un ªE 
mo para protejerse de la ignoran,ia. Es curioso el que se1s rn~ 

ses d~spu~s. en la misma ciudad donde par~cía imposible la ace2 

taci6n de ~ste. parte de ld ~oci~dad ci~1l le otocgara la cali

dad de logro iibertario. 
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CONCLUSI0N DEL CASO "ONTERREY-

~a ~e3a de discusiones ~ntre técnicos de la SEP y represen

:an~es de la Unión Neolonesa de Padres de Familia fue t=aslad~ 

da a 3an Luis Pocos!. S1n embargo. 5e dio por concluida de ma

nera indefinida por que fueron aprehendidas las siguientes pe~ 

3onas.por comprobárseleD l~ responsabilidad de editar y distr~ 

buir ~n folleto entre los niftos de las e5cuelas primarias de 

San ~u1s Potas!: 

• ~icenc1ado Luis Martinez ~arezo, exJefe nacional de la Unión 

Sinarqu1sta. 

• ~oc~~r Salvador ~ava Martínez. excand1dato a gobernador de 

3an Luis PotosI. 

• ~anuel ~sp1no:a Pitman, gerente del Banco de Londres y Méxi-

cc. sucurs~l San Lui3 Patos!. 

• =ar!os Gon:Ale: Ram!rez. comerciante. 

• Licenciado Luis Fernando Rangel, excandidato a alcalde local. 

• Adol!o de Alba, director del diario local "Tribuna". 

• Al~aro Salguero, dirigente local del PAN. 

• Emilio =srate. propietario do un taller grS~ico. 

• ~a~ael Moreno. comerciante. 

• ~nt~nio Fernánde:, ganadero. 
•~can Prancisco Carrizal. reportero.(Reviata Tiempo del 11 de 
febrero de 1963. p.10) 

~i~no folleto. titulado "Una se~orita bien educada para tOE 

t1llera", que además de maneJar un lenguaje vulgar y procaz co~ 

ten!3 escenas explicitas de lesbianismo y otras perversiones, 

y eca entregado como complemento de lvs Libros de Texto Gratui

:os. S~te hecho ?revocó la lógica indignación de padres de fam~ 

113, ?rofesores y autoridades. lo que condujo a la captura Y e~ 

c3rcelamiento de los responsables y que toda la opinión pUblica 

del ?ais se volcara en contra de los opositores al Libro. 

Resulta contradictorio el que este grupo de personas perten~ 
cien:es a las más distinguidas potosinas, deeensoras de la mo-
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ral y la5 buenas costumbres -y algunos famosos por sus pacificad~ 

ras caminatas ~n pro de 1a democracia-, hayan incurrido en ezte 

tipo de triqui~uolas. echando mano de lo que condenaban en lo~ -

Textos Gratuitos: inmoralidad. 

El respecto, el editorial de un peri6dico estatal condenó en6~ 

gicamentc este hecho: 

"(la reacci6n) ha intentado todo para desvirtuar, inju
riar y desprcc~~r esd labor revolucionaria sin conseguir 
lo. Hab!a, pues, que acudir ~ lo in1mas1nable. a un 3r = 
d1d que s6lo pod1a germinar en mentes deprav~das: añadir 
subrepticiamente a los libros de texto una novelita por
nogr.5.f.J.C.!l". (Poltt:.ica del 15 de febrero de 1963. p.2) 

Si en 1996 el que una obra educativa contenga temas de sexual~ 

dad general de inmediato su!re el rech~zo de pater!amilias y pro

fesores, imaginemos el impacto de relacionar ?ronografia y Libros 

de Texto Gratuitos e~ ese en~onces. 

Sus opositores en 1963 trat~ron de distorsionar el mensa.Je co~ 

tenido en éstos, pero ante la ineficacia de los medios utili=ados 

dicha intenci6n quedó s6lo en el deseo de plasmar en las mentes 

mexicanas la idea de que ¡:: omcgra!!a y Tex--=.o.s Grar:.uitcs eran lo 

mismo y, por lo tanto. fueran deplorados como vehiculo educativo. 

Aunque parezca mentira, per~ aun las ac~itudes destructor~s 

sirvieron para consolidar la existencia de éstos. al poner en ev~ 

dencia las verdaderas intenc1cnes de sus detractores quienes. al 

no tener mas recursos y mejoc~.s argumentos. hicieron cualqu~er c~ 

sa para evitar que en 1962 muchos sectores mexicanos les con~ide

raran una obra emanada d~ 1a ~evoluci6n y no sólo un logro lo~ez

mac.e!.sta. 

FUNCIONARIOS 

Para finalizar este subapdr~ado. se incluyen l_.3 impresione 3 
de autoridade5 educativa~. quienes también a1go tuvieron qué de
cir de 1a pol6mica suscitada por el Texto Gratuito. 
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En una amplia entrevista. el doctor Jaime Torres Bodet como t~ 
tular de Educaci6n POblica. indic6 que el libro gratuito fue pen

sado para contribuir al proyreso de la naci6n y para fomentar la 

unidad de todoa los mexicanos alrededor de un ideal pa~ri6ticc y 

c1vico. por cierto el mismo que se ha buscado promover a lo largo 

de la historia de la educación M6xico. 

Torres Bodct habl5 entonces de una cifra de 37 millones de -

ejemplares distribuidos desde 1~60 hasta 1962, los cuales fueron 

bien recibidos tanto por los alumnos. sus familias como ios prof~ 

sores, siendo la opinión de todoe ellos la que en real~dad val!a: 

"Sobre este punto, puede decirse que -sean cuales fue -
ren los motivos o pretextos del ataque- el pueblo ha ~a 
1lado ya. Su aplauso para esta obra del señor Presiden~ 
te de la RepOblica se e~cucha en todas partes y princi
palmente en el inmenso número de pobladcs peque~os, do~ 
de la ense~an:a se limitaba a lo que pod!an los ni~os 
cQnservar en la memoria tras de o~r la lecci6n dada por 
los maestros~. (El Naciona1 del 10 de febrero de 1962-
p.15) 

Adolecieron de muchos defectos los Libros, ent~nces como ahora 

representaron monopolios culturales e ideol6gicos y sirvieron pa

ra beneficio de unos cuantos intereses tras bambalinas: sin emba~ 

90, fundamentalmente contribuyeron a promover una democratización 

educativa bSsica al garanti:ar la permanencia de escolares de po

cos recursos-

Por su parte, Mart~n Luis Gu:mSn -presidente de la CONALITEXG 

en esa época- coincidió con Torres Bo~at en la bondad de éstos p~ 

las clases más desprotegidas y en la excelente aceptaci6n de 

todos los mexicanos. argumentos que reiteradamente sus defensores 

destacaban. (E1 D!a de1 17 de mayo de 1963. p.17) 

A~os después, durante una entrevista con Elena Poniato~ska, 

destac6 que: 

"Siempre, en todos los patses, en todas las escue1as 
los libros de texto han sido siempre obligatorios. ¿C6-
mo concibe usted una cla5e en la cual unes ni~os usaran 
un libro, o unos libros. y otros niños libres diferen -
tes? Habr~an maestros que pudieran trabajar en un am -
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bience de anarqu!a ~e libros de texto. Interrogarme 
bre esto no deJa de ser curio30 si se con51dera que -
C•1ando los 11bC"O:!l1 en lugar de S-:!'r grac.uitos, ec-an mct..!, 
vo de comercio a nadie se le ocurrió Cudar del porqu~ 
e.sos libros comerca~les, muy caros por cierto, fueran 
tambi6n obligatorios~. (Novedades de1 26 de agosto de 
1966. p.21) 

Aunque esta cita eses fuer~ del periodo ustablec1do. resulta 

ser muy ilustrativa sobre lo ~ue se d1jo como pcr quien la dijo. 

Efectivamente. l~ obligatc~1edad del uso de textos escolares de 

particulares nunca fue puesta en tela de JUlcio. en cambio s! los 

repartidos gratuitamente por el gobierno federal. 

Sin duda Martin Luis Gu~mán llegó a una co~c:usi6n que. al pa

recer. no fue plantead~ en el apogeo de las d1scus1ones y que hu

biera sio un rudo golpe para sus detractores. 

2.2.6 Respuesta de Ado1fo L6pez Mateas: Fuerzas oscurantistas# 

vergüenza para M6xico. 

~o faltará quien se pregun~e si de verdad el Presidente de Mé

xico es l!der de opini6n o una fuente confiable para generar in -

fcrmaci6n. Evidentemente. esa figura est~ muy desprestigiada por 
los actos de corrupci6n del partido en el poder: sin embargo, pa

ra complementar el panorama y no preJuic1ar al 1ector. es necesa

rio darle cabida a 

Primero. porque mayor o menor grado es el responsable de 1a 

apl~cación de una determinada po1ttica educativa. Después, por su 

indiscutible calidad de funcicnario público. y hace mSs de trein

~a a~os que el Presidencialismo estaba en todo su esplendor. se 

requerta su parecer del conflicto. debido a que este personaJe 

aglutina -necesariamente- 1a opini6n de un amplio sector social. 

En 1959, el presidente Adolfo L6pez Maceos dirigi6 a la naci6n 

las siguientes palabras en su prime: informe de 9obierno re1ati -

1a creación de la CONALITEXG y del nuevo 1ibro: 



ffEn un pa!s de tantos desheredado3, la gratuidad de la 
educaci6n primar1a supone el otorgamiento de los libros 
de texto: hemos resuelt~ que el gobierno los done a 1os 
ni~os de ~6xico. para lo cual se procede a la impres16n 
de ló millones de ejemplares. que scrSn distribuidos en 
todo el pa!.s en 1960". (Primer .Informe de Gobierno, se2 
tiembre de 1959. Revi5ta Tiempo de1 7 de ~eptiembro de 
1959. Suplemento especial, p.7) 

E3 muy probable que ld idea del p~imer mandatario era la de -
una dSdiva más que como un apoyo a la educ~ci6n fortalecida 

derecho social. Por lo tanto. al suponerlos un obsequio, no creyó 

que causar!an ni cr!:icas ni problemas. 

Los acontecim1e~:os lo ubicaron en la realidad -especialmente 

los de 1962-, una verdad conflictiv~. por cierto. Es caso es que 

en su cuarto in!or~e de ~obierno -en los dos anteriores s6lo se 

limit6 a dar ci!ras de tirajes- conminó a qui~nes no estaban de 

acuerdo con el Text= Gratu1:0 que olvidaran sectarismos y preser

varan la pa: de la escuelas. que era la paz de M~x1co, y en t~ 

no conciliador dijo: 

"Quiene$ dispongan de mSs recursos pueden ampliar su 
preparación con obras complementarias y de consulta, re 
comendadas por el CONALTE. Pero velaremoa celosamente 
porque el mínimo obligatorio del material de ¿nseñanza, 
elaborado con la más limpia intcnci6n patri6tica y dis
tribuido gratuitamente, sea un derecho que la Revolu -
ci6n reconoce v satisface al niño mexicano. La unidad 
patri5tica de ~~xico ha de afirmarse desde las aulas". 
(Cuarto Informe de Gobierno, septiembre de 1962. Revis
ta Magisterio N2 40 de octubre de 1962. Suplemento eape 
cia1, p.18) -

Estas fueron las palabras de Adolfo L6pe: Mateas, que ca1ific~ 

ba al Libro de Texto Gratuito como elemento cohes:onador de la s~ 

ciedad mexicana.por lo que habia que fortalecerlo por encima de 

todo interés particular y creencia re1igiosa. 

En enero de 1963, durante una gira por Guanajuato. al inaugu

rar el presidente la Ciudad Deportiva de León, un grupo de niños 

ostentaban cartelones con la frase ººEl texto único es una •Jergüe.!!. 
za para Méxicoff. ~a respuesta del mandatario no se dej6 esperar: 
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"Lo que es una vergUenza para México es que las fuerzas 
oscurantistas que no dan la car3 se valgan de ni~os pa
ra decir un pensamiento que no :ienen el valor de expre 
sar. Y ~sa misma gente irre3pon3able quiere. adem~s, e~ 
ga~ar al pueblo. Hablan de un texto Onico, como si ese 
texto pretendiera !ormar la conciencia nacional. Pero 
ocultan que es un cexto gratuitj, para que llegue a los 
hlJOS de todos los mexicanos, y que es el Onico gratui
to". (SOLANA. F. itistoria de la Educaci6n en M6xico-
PP• 376-377) 

Tambi~n el presidente se expres6 y defen~i6 al libro gratuito, 

como correspondta a quien lo instituyó, puede bien pensarse: sin 

embargo, no hay que perder de vi~ta que su principal argumento -

fue el de la funci6n uni~icadora social d~ 6s~a, prop6si~o que t~ 

dav!a en la accualidad ha sido puesto en ~ela de Juicio al no ha

berse cumplido totalmence, pues ~1 bien es distr1buido en todo -

al pats y est~ en manos de los niños en la ~scuela primaria, no 

siempre es utili~ado -ni en los mismos pl~nteles oficiales- Y• -

?Cr lo tanto. a veces es muy poco conocido. 

Con este pArra!o se concluye el primer capitulo sobre la polé

mica en torno a1 Libro Gracuico. Sin duda alguna. los a~os sese~ 

tas con sus confl~ctos y manifcscaciones dotaron de un perfil ca

ractertstico a e~tos textos que diez a~os dcspu~s nuevamente fue

r=n puestos bajo el microscopio de la sociedad mexicana. 



CAPITULO 3 

EL TEXTO GRATUITO DE LA REFORMA EDUCATIVA: SEGUNDA EPOCA 

Anees de comentar la Reforma Educativa impulsada en la déc~ 

da de los setentas. es necesario caracterizar a grandes rasgos 

la sicuaci6n económica y ~oc1al de en:oncüs, y.3 que de foc-ma dJ.. 

recta influy6 en este proyec~o aducativo que promovi6 cambi08 

les concenidos del Texto Gratuito. 

Cuando el licenciado Luis Echeverc-!a Alvarez inici6 su peri2 

do presidencial enfrentó una serie de pc-oblemas en lo social y 

lo polrt1co como consecuencia de una grave crisis económica. El 

modelo econ6mico estabilizador, mcJor ccnocido como "Milagro M~ 
xic~no". !leg6 a su fin po= esas fech&s sin hao2~ logrado cubrir 

con las expectativas produc:1vas del pars. que se encaminaban a 

impulsar a ~1Ax1co como una n~ci5n industrializada. 

Esta sitwac16n en lo econémico tuvo consecuencias en el pl~ 

no pol!t1co: aumento del desempleo. la concentraci6n del ingr~ 

en una pequeña parte de la sociedad. una desmesurada infla

ci6n acompa~ada de la pérdida del poder adquisitivo del sala

~io. el crecimiento irremediable del endeudamiento externo. la 

Lnsu:iciente capacidad del aparato industrial para ~bsorber el 

exce$O de oferta de mano de obra. todo lo cual dio origen al -

descontento social y a la pérdida de legitimidad popular del e~ 

tado mexicano. (cfr. LATAPI, P. An~1isi3 de un 5exenio de edu

cación en "éxico. pp. 49-50) 

El sector campesino decreci6 debido a ld desaparición de su 

actividad en la economía agrícola -todos los recursos fueron 

canalizados a la actividad y expansión industrial-. provocando 

el increm~nto de la oferta de mano de obra no calificada y la 

migración rural-urbana 

des de gran acumulaci6n 
vo y administrativo. 

y urbana-urbana, es -ecir. a las ciud~ 

capital y con ~n gran aparato produce~ 
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A1 contrario de este panorama rural, la clase media tuvo en 
~sta época un crecimiento. Desde 1940, todos l~s pre~identes 

han dado amplias concesiones econ6micas y po1Itica5 a los es

tratos medios, los cuales tienen la funciOn de mediadores y co~ 

ciliadores entre el sector obrero-campesino y la élite del po

der. as! como la de regulador de la actividad política del pr~ 

En pl¿no auge del ~odelo de Desarrollo Estabili~ador. por 

medio del partido oficial se benefició a los clasemedieros 

con la inversi6n de buena parte del gasto público en su educa

ci6n, al mismo tiempo que se ~es ~brian fucnt~s ~e :raoaJO en 

la administración pública y en la industria. 

Aunado a este panorama. la crisis social de tiempo atr~s se 

agudi=ó. Los tri~tcmente célebres acontecimien:os del 68 como la 

cOspide de una serie de con!l1c:os labor~le3 -ferrocarrileros, 

doctores y mae~tros- y e3tud1antiles -Pol1t~cn1co y UN~M-, que 

además de f~~entar una conciencia polttica en toda la ?Oblaci6n. 

aumentó el descontento, la impotencia y la certe~a de una inco

municación total con el gobierno. 

La indudable partici?acién de Luis Echeverr!a corno secreta

rio de Gobernación en los hechos y el surgimiento del gru?O de 

choque "Los Halcones" -auspiciado por las autoridades capital~ 

nas-, desalentaban y minimizaban cualquier tipo de enl3ce y diA 

lego pueblo-gobierno. 

Estas ct.·!ticas manifest.:t.ciones de podredumbre se '.:.::-adujeron 

una fuerte disminución de la imagen del presidente de ~éxico. 

de la legitimidad del sistema, del partido en el gobierno, asI 

como de sus mecanismos politicos. sociales y econ6micos para -

sustentar el poder e influyeron en la orientaci6n y el desarr~ 

llo de la polttea educativa de Luis geheverria. 



A~ora bien, en la formulación de su ?royecto en materia de 

instr•Jcci5n pQblica. el presidente Ecne~err!a reccm6 lo dicho 

por su antecesor. Gustavo ~!a: Ord~z. se~alando como pr~ncipal 

causa de¡ conflicto del 68 a las d~f1cienc1as en este rubro: 

"La reldci6n del mov1m1~nto 03tudiantil con la necesi 
dad de una rei~rma educativa s~e hac!a el 3obicrno d~ 
Diaz Orda: y que de ~lgunu mancru s1~u16 hdcien~o el 
gobiecno sigui.ente. t?S :.;n elemento importanc.e para -
comprender l~ coyun=ur~ de la pol!t1ca educativa eche 
verrist~ como lo es tdmbi6n ~1 poco relieve y escasa
tr~scendencia de las reformas ~ue, par~ sacis~acer la 
propuesta do D!az Ordaz, empr~nd16 la 3EP en las pos
trimer:!:.a..s de su sexenio". (C.ATAPI. op. cit. p.56) 

':'ales propuest:~s concret:aron en el proyect:o "ñprender-h.=!. 

c1endo" y en otros de alfabet1zac16n pdra adulces, de los cua

les aparecieron eJemplares de Libr~s dQ ~exto Gracuit:os. 

?ara demost:rar un repudio tot~l ccn ~l sexenio ancerior co

~o part:e de su ~percura democrácica -ccn la esperanza de reco

~:~r legic~midad-, el nuevo r~gimen pref1ri6 ignorar escos pl~ 

aunque en la formulaci~n de ld Reformd aparc=c3n como pa~ 

Ca de la estrategia. 

~ con la consigna que la labor educativa concierne a todos 

los habitantes del pa!s# desde el inicio de su adm1n1scraci6n 

~uis Echeverr!a ~repuso a la SE? el establecimiento de un pro

zeso de consulta que recogiese el pensamiento del pats respect:o 

al proceso educa:ivo y a cambios necesarios en él. 

Surgi6 ast la Comisión Coordinadora de la ~eforma Educat:iv~, 

vrgani~mo de consulta conformado por más d~ doscientas mii pe~ 

sonas de diversas inscituciones y grupos, entre los que se 

..:uentran la UNAM # el SNTE de Guerrero# la CNC y la tJNESCO. 

Asimismo, se integraren subccmisiones para recabar informa

ci3n de cada uno de los niveies dei ~istema educat:ivo nacionai: 

dd educaci6n eiemental, de educaci6n medi~, de educaci5n supe-
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rior. de adminiscraci~n escolar, de educandos, de magiscerio y 

de educaci6n excraescolar. 

De ~ebrero a junio de 1971. ~sea Comisi6n ela0or6 y clasif~ 

c6 codas las apcr~aciones recabada~ mediance ~ncuestas, confe-

reneias y b~zoncs 

siones fundamencal~s: 

las cuales condujeron a cuatro ccncl~ 

"l. El~borar un nuevo plan de cscud1os v unos progra 
mds d~ aprend1:a:~ mSs acordes canco co~ la realidad 
social y ec~n6m1c~ del pais, como con los inc~reses 
de lo~ ~ducdndos. 
2. Aplicar ~n3 m~~cdolog!3 pedag691ca q~e se aparte 
del verbalismo y de la ensc~an:a 11bre~~4 para que al 
~ducando dc:e de ~er un memori=ador de concepcos y -
sea, en cdm~io. una per~cna que rd=on~ y comprenda :a 
esenci~ de los m1~rnoB. 
3. Oise~ar ol concen1do de nucvo3 libros de cexco que 
realment~ ~ac!lL~en la ~nseftanz~ y c.ransmiean el p~n
Sdmien:~ ci~nt!~!c~ =onc.empor5neo conforme a una es
truct~~a didSc:L=a actuali=ada. 
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4. Rev!sar ld for~dci3n de l~s prof~sores y promover 
su act~ali=acien c~~n:tfica y pedagógica~. (SALCEDO 
AQUINO. R. El desarrollo de los Libros de Texto Gratui 
tos. p.41 en GONZALEZ PEDRERO, E. Los Libros de Text0 
Grac.uic.o~) 

El ~esultado de es~a consulta fue publicado en 1977, en seis 

tomos con el nombre de ''Aportac1one~ al Estudio de los Problemas 

de la gducaci6n~. 

De e.se.a se eseablec1eron las bdses para la transfo~ 

maci6n del .sisc.ema educac.i~o nacional. mismo3 que representan lo 

que ~ue la Reforma Educaeiva de Eche··-=rr!a. la cual rue conceb..:_ 

da como la ampliaciSn y roQrientacian del modelo pedag6gico v~ 

gene.e y contribuyera ~ue a la cduc~ción se le consioerara: 

"*Como bien en s! mismo. es decir, como beneficio s2 
cial que enriquece la cultura ~e amplios ~eccor~s de 
la poblaci5n. dsegura la unidad ndcional y concribuye 
al desdrrcllo ar~anico del pa!s. 
•Como medio de leoieimación ideológica del siscema po 
ltcico mexicano y-d~l propio gobi~rno. -
•como cfer~a de un c3m1no de ascenso social. princi
pdlmen:e para las ~lases medi~s. 
•ccmo dádiva pol!cica en la ncgoc1ac16n de apoyos. 



p~rticularmente de la3 cldses m~s desprotegidas 3ub
urbanaa y rurales, parJ las cuales la educaci6n es el 
bene!'ic.:.o .soc• al m.'.i.s inmediato y dese.a.ble". (LATAPI, 
op. cit. pp.60-61) 

De esta manera.. se ?retend~a que el rumbo que tomara el ru

bro educativo con~r1buyera a lograr una d1stens15n en las rel~ 

cienes pueblo-gob1erno,al otorgarle a la prcp4raci5n un carác

ter de prebenda mJs que de derecho social accesible pard todos. 

Ahora bien, para que la. mayoria de mex1c~nos alcan~ara los 

benc~1c1os deriva.dos del pr1v1leg10 educa.c1~0. necesariamente 

tendr!an que ser sus propios ?romotores. es decir. tener un p~ 

pel activo en el aprendizaje. 

Es por esto que inst1tuc1ones como Colegio de Sachilleres, 
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la Un1ver3idad Auc6nc~a Mecropol1cana y Colegio de Ciencias y 

Humanidades {CCH) su~~ieron encre 1~73 y 1975 como muchas ocras, 

con la final1dad de formar alumnos que ~aprendieran~ aprender": 

dicho de ocra manera. que la ense~an:a libresca. fQrmal y reve~ 

eida de prococolo fuera sustituida por una en que la superación 

del alumno depend1era del esfuerzo de 61 m~smo 1nvestigando y 

eiigiendo su5 propias materias, m1entras que los profesores ún~ 

camente fungi~ran como coordinadores y se convi~tieran mds en 

compa~eros que en autoridad. 

Para satisfacer las nececes~dadea en este renglá-i ~ue impleme~ 

do el Sistema Federal de Certificación d~ Concc~mientos en be

neficio de los autodidactas. se apoyó la educación para adulees 

con la promulgación de la Ley Nacional de Ed~cación para Adul

ces en 1975 y se estableció un si~tema un~forme de acreditación 

para iacilitar el tc~nsito de un centro educacivo a otro. 

Cuancitativament~ la Re~orma Educac1va influy5 paca que 

incrementara la macr!cula en todos los niveles del sistema ed~ 

cativo nacional. con el consecuente aumentó ~l número de prof~ 

sores# de edificios escolares# el tiraje de libros de texto 



78 

-promoviendo tambi~n 1a publicación de nu@vos para los autodida~ 

tas-. y las canti~ddes de dinero destinadas a presupuestos o~~ 

ciales ~ueron elev~das con un señalddO impulso -sin precede~ 

tes- a la educación ~~cnica. Tod~ ~3ta l~bor coadyuvó a que 

la economia se movilt=ara con la creación de fuentes de trabajo 

y con la inversión pública. 

Cualitativamente. promovi5 y d1fund16 c3mbios de contenido 

y rn&todo manifest~ndose. pr1nc1pdlment~. ~n la ~laboración de 

nuevos planes y programa~ de estudios. asr como de nuevos Libros 

de Texto Gratu1tcs. a la v~z que foment5 codas las modalidades 

extraescolare3 d~ prcparocién. 

3.1. LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE 1972. 

Después de l~ etapa de con~ulta. se procedió a la reelabor~ 

~ión de los Planes y Programas de Estudios de 1960 que una dé

c~da después segu!an vigentes. Lo3 criterio3 baJo los cuales se 

llev6 a cabo la nueva formulación d~ la educación primaria fu~ 

ron los siguientes: 

"l. El carSctor permanente de la educac16n. la cual se 
inicia con el nacimiento y está presente a lo largo 
de teda la vida. 

2. La actitud cient~!.c~. que consiste ~n la capacidad 
de observar y ~cgistrar; integrar, examinar y revisar: 
formular ~uicics tentativos rechazando el dogmatismo y 
desarrollando el sentido critico. 
3. La conciencia histórica. necesaria para explicar el 
presente en func15n de lo3 camb103 del pasado para pr~ 
venir el futur~. 
4. La relatividad. por la que todo debe ver~e como ~u
jeto a revisión y reelaboración: ella es importante -
tanto para la adaptación al cambio permanente c~mo p~ 
ra el desarrollo de la tolerancia que garantice una -
convivencia pacifica. 
S. El acento en el aprendiza.Je. ya que en él -y no en 
transmisión de la información- se basa ei proceso edu 
cdtivo. ?or esto al énfasis debe pon~rse en oue 108-
e.studia.ntes 'aprendan a a.prender'". (SALCEDO AQUINO. 
op. cit. p.42) 
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Indudablemente, en estos puntos se ccncreta lo que fue la 

Refcrmd Educdtt.Va de Echeverrra. y ne s6lo pdra ld educaci6n pr~ 

maria. aunque ~ p~rtir d~ ~se~ se instrumenté codo el proyecto 

que tuvo como obJ~~ivo primordial ~! visualizar a ia educaci~n 

como un preces~ dinJmico y acorde 

sociales y tecnológicos. 

los ~ambios cient!~iccs. 

Si estdbd llevando a cabo unJ mJcro transformación educ~ 

t~va. 16gicamence los Toxco~ Gratuitos c~mb1&n su~rieron cambios. 

d~sde el conc~nido ha~ca su presenc~c16n. por demás radicales. Y 

di.::ho modif1caci6n a los Libros. ya 

qu~ de~d~ 1960 no habla habido tdl ni de forma ni de fondo-

Los Planes y Progrdmas de Estudios de 1972 contemplaron la 

organ1=ac16n de los contenidos program~:icos para la instrucc16n 

primarid por ~reas: Espa~ol. Macem~:1cas, Ciencias Naturales. -

=ienc1as Sociales. Educación FI~1c.:::1. Educac1én Artística y Edu

cación Tecnológica. El m~-todo cthor.:::1 fu~ el c1ent!f1cc. 

De acuerdo con 13 Reforma Educativd. el libro de Españo1 sus 

ti~uy5 ~l de Lengua Naciondl: el de MatemSticas al de Aritmética 

Y Geometr!a: el de Ciencias Natur~les al de Estudio de la Natu

rale:a y el de Ciencias Sociales a los de Historia, Civismo y-

G~ograf!a. 

Los cuadernos de trabajo desaparecieron. En el caso de las 

áreas de Español y Matemáticas, sus libros combinaron informa

ción con ejercicios, mientras que los de Ciencias Naeurales y s2 
ciales fueron ~xclusivamente informativos, aunqu~ para las d?s 

?Cimeras mdter1as hubieron libros recortables. Además, cada me~ 

tro e~taba en libertad de aplicar. de acuerdo con su experiencia, 

a)ercicios que considerara convenientes para el mejer desempeño 

y aprovechamiento de los alumnos. 

Con la intención de promover en l.:.. niñez la observac1ó.-1, la 

~xperimentación y la capacidad de deducción, es decir, dotar1e 
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e1emencos que ?ermit1eran a c~da ind1v1duo -~btener Juicios de 

manera racional. ~ue que los nuevos Texto8 Gratuitos estuvieron 

a cargo de equipes dú espec1al1stas y pedagogos. baJO la conduE 

ci6n de coordinadores de grado y materia. 

Profesores e 1n~est13adores de la Escuela Superior de F!sico 

Matem~tic~. del Centr~ de Investigac16n de Estudios Avanzados 

de1 Instituto ?ol1t~cn1co Ndc1onal. de la Facultad de Ciencias 

y el Instituto de Astrcnomld d~ la Un1vers1dad Nacional Autón~ 

ma de México. elaboraron los cextcs de ~at~m5c1c3s y C1enc1as 

Naturales, m1~ntras que ?ersondl del Ccleg10 de México. la Fa

cultad de Filcsofia y L~:ras. de la de C1enc1ds Polit1cas y S~ 

ciales de l~ LJNAM h1c1er~n lo propio con EspaRol y Ciencias S~ 

ciales. Tamb1~n part1ci~arcn en esta tarea la Escuela Normal de 

Maestros. universidad~~ de provincia y la Asociación Nacional de 

Un1versidades e Inst1tut~s de ~nscñanza 3uperior (ANUIES). ~a 

coordinacién general fue r~spcnsabilidad de la Comisión de ~~t2 

dos y Planes d~ Estudio de la Secretaría de Educac16n PGbl1ca. 

(cfr. CONALITEXG1 35 años de Historia1 p.51 y SALCEDO AQUINO, 

op. cit. p.44) 

El recurrir a equipos de expertos fue una m~dida acertada, 

pues garanti:S que los autores -como espec1dl1stas en la mat~ 

ria- incluyeran los Glt1mos avances cient!ficcs y tecnol6gicos 

parte de la tarea de actu~li:ac1Sn de los Textos Gratui -

tos. Asimismo, el insertar fotografías. esquemas. mapas y hasta 

caricaturas en los contenidos, fue una modalidad que tambi~n ios 
caracteriz~. 

Ahora bien, las transformaciones ,barcaron la presentación. 

Las portadas sufrieron modificaciones: en ve: de la Madre Pa

tria de Gcn:ález Camarena. arteaantas y juguetes mexicanos 

distinguieron los ~ibros de esta segunda generación, como una 

forma re vinc~lür las tr~d1ciones nacionales con el ámbito es

colar. 
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Juan R~món Arana. reconocido artista. se encarg6 de diseña~ 

las como compos1c1ones pldsti~as: combinando materiales como e= 

tamore, palma, madera. barro, papel. tela y hoJalata cre6 por

tadas -5e9uramente record~das por muchos de no~J~ros por haber 

estudiado con los Libr~3 de la Reforma Educa~1va- clásicas e 

inolvidables como ld d~l ~drqu1to d~ pap~l periód!co del libro 

recortable de Español de primer grado, del patito de estambre 

del d€' Ciencias natur.'lle.s tdmbit.n d._. pr"l.mero, los rehiletes de 

d~l sapito de tela del 

de ~acemat1cas d~ primero o el de C!enc1as Sociales de tercer -

grado que ~s la representdc1ón del ~guila y la serpiente hechos 

con palma. 

~os t!tulos de la colecc16n de los Libros de 7exto Gratuito~ 

de la Reforma Educativa son los siguientes: 

PRIMER GRADO. 

Español. (Ejerc1c10.s) 

Eapa.ñcl. { Lectucas} 

Espdi'lol. (L1bro rccoct..:.ible) 

Mat.~máticas. 

Ciet1c1as Nat.urales. 

Ci~ncias Soc1al~s-

SEGUNDO GRADO. 

Español.. (Ejercicios) 

Español.. (Lec tucas) 

Ma.t~mátic.:i..:>. 

Ciencias Naturales. 

Ciencias Sociales. 

TERCER GRADO. 

Español. (Ejercicios) 

Español.. (Lectura!!!) 

Matemática!!!. 

Ciencia~ Nat.ucales. 

Ciencias SocialeJ. 
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CUARTO GRADO. 

E:spai'lol.. (Ejercicios) 

Español.. ( Lec:.ura.s) 

Matemáticas. 

Ciencias Naturales. 

Ciencias Sociales. 

QUINTO GRADO. 

Espai'lol (Ejerc1c1os) 

Espai'lol.. (Lec:.uras) 

Mat.emáticas. 

Ciencias Naturales. 

Ciencias Sociales. 

SEXTO GRADO. 

Español. (EJerc1c105) 

E.:spañol. ( t.ect:.uras) 

Matemát.ica!!I. 

Cienc1~s Na:.urales. 

Ciencias Social.es. 
(FUENTE: Archivo de l.a CONALITEXG) 

En Espai'lol se pasó de l.a gramática tradicional a l.a estruct~ 

ral., es decir. al. análisis profundo que inicia por el. componente 

elemental: l.a palabra. En Matemáticas se introdujo l.a Teorra de 

Conjuntos con el. apoyo de diagramas. estad1atica~~ y esquemas. 

Ciencias ~acurales tra:.a de temas relacionado3 con la ed~ 

ca.ci6n sexual. De una manerd sencilla y a lo largo del proceso 

de ia prim4ria. poco a pece se van dando nociones al alumno in~ 

ciando en el primer grado con el fen6meno de la reproducci5n de 

las plantas. después con la de animales ovtparos y mam~feros -

hasta concluir en sexto a~o con la descripción de la ~natomta 

humana. de los 6rganos reproductores masculino y femenino. sus 

funciones y el desarrollo del embarazo. En los de Ciencias So

ci4ies destacan la explicación de los fen6menos humanos y cam

bios históricos con una visión del mundo contempor~neo, releva~ 
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d~ e1 papel de los pueblos como promoto:es de éstos y la menci6n 

de ltderes actuales, esp~cialmente los del bloque socialista 

(Mar~. Mao Tse Tung. el Che Guevara, etc). 

3.2 SEGUNDA EPOCA DE POLEMICA (1975) 

Como cuando surgieron a la lu¿ en 1960, los Libros de Tex~o Gra

tu~tos nuevamente fueron motivo de controversia por el novedoso 

enroque de su contenido, sobre todo el de los de Cienci3s ~latura

les y Social~s. El tratar de lucha de clases y soc~alismo. de fe

tos y sexualidad en libros escolares fue algo no muy bien visto 

por varios sectores, ya que, a su parecer. conducirian a los ni -

~os al libertinaje y a la corrupci6n. 

En resumen, los cambios de fondo y forma intentaron transmitir 

mensaJe impl!c1to de que actualid~d y nacionalismo no estaban 

re~idos. como tampoco lo estaban pueblo y gobierno. Como es bien 

sabido, este tipo de propaganda sutilioima logr~ la distensión en 

momentos de conflcitos y ponen ~n JUego todos los recursos comun~ 

cativos del Estado con el propósito de di!undi~ una idea. la más 

de las veces artificiosa pero que, finalmente. efica: para per -

mear la conciencia social. 

En esta ocasi6n fueron los padres de familia quienes iniciaron 

la pol~mica. como en su moment~ ¿l profesor Valent!n Zamora Oroz

co, con un desplegado periodistico. Fue la Unión Nacional de ?a -

dres de Familia que se pronunción en contra de los Textos de la 

Reforma Educativa. 

Sin embargo, las condiciones culturales. politicas y econ6mi -

cas difer!an bastante de las de 1960: Los avances tecnológicos, 

el gran caudal informativo nacional e internacional y el movimie~ 

to estudiantil del 68 contribuyeron -entre otras muchas cosas- a 

crear una conciencia y a espabilar a la mayoria de mexicanos so -

bre la realidad a~ su tiempo. 

Por cai. grupoe que una década antes se opusieron a los libros 



84 

gratuitos. esta vez, además de aceptarlos, los apoyaron. Fue el 
caso de la Iglesia mexicana, quien por los cambios en su ~nterior 

favoreci6 en mucho a los nuevos Textos Gratu1~os como parce de la 
Teologia de la Liberac16n. 

A diferencia de la primera ~poca. en 1975 fueron un poco mds 

de tres meses de caudal informativo. originado por la aparici6n 

de dos desplegados de la UNPF el 3 de febrero. Por lo tanco, y s~ 

guiJndo con la clasi!icaci6n de los grupos de la ~ociedad mexica

na. únicamente se comentar~n las opiniones surgidas en febrero, 

marzo y algunos dias de Junio. 

¿Por qué hasta 1975 se produjo información al respecto. siendo 

que desde 1972 los nuevos Textos Gratuitos entraron en escena? No 

fue hasca 1974 que la colección de los de la Reforma se complet6. 

mientras que en 1973 se trabaJ6 con parce de éstos y con los de -

La Madre Patria. Fue hasta eres años después de haberse modifica

do que pudieron ser todos del conocimiento de la opini6n pública. 

3.2.l Profesores y autores de libros de texto: Textos con valores 

humanos. 

Aunque los siguientes dacas no corresponden a 1975, e5 impor

tante el tenerlos presente; pues como se ver& después. influyeron 

la conformaci6n del nuevo libro gratuito. 

En 1969 se llev6 a cabo 1a Tercera Reuni6n de Historiadores M~ 

xicanos y Norteamericanos -en Oaxtepec. Morelos-, donde se gener~ 

ron muchas criticas a ios libros de Historia gratuitos. Daniel c2 
ss!o Villegas. Josefina =oraida VSzquez y Edmundo O'Gorman; entre 

otros especialistas, se manifestaron en contra, argumentando que: 

•Los Libros de Texto Gratuitos de Historia eluden temas de impor-

tancia "pero no olvidan la lista de los gabinetes de todos los 

?residentes". 

•Representa.~ un "imperialismo historiogrSf1co" por ser im9uestos 

y apartados totalmente de lo cient1fico, además de ser documen -

tos neutrales en lo hist6rico. 



•Est4n muy mal escritos. (ExcElsior de1 S de noviembre de 1969. 

Secci6n E8tados1 p.l) 

A decir de don Ddniel Cossio el problema se agravaba más en 

tanto los Libros eran gratuitos y lltlgdban a toda la población. 

Por su parte. Josefina Zor~ida VSzque= -a quien no preocupaba 

tanto este hecho-. señ~l6 que éstos deb~r!an estar escritos por 

historiadores de acuerdo con las necesidades de ld época. 
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Asimismo. co1ncid1eron con Gon:alo Agu1rre Beltr~n y W1gberto 

Jiméne: Moreno en que en la Reun16n no se pretend!a ~tacar al ~e~ 

to per se, mSs bien de cuestionar su contenido, por lo que ?repu

sieron fuera elaoor~do por ~arios autores para meJorarlo. (El D~a 

del 7 de noviembre de 1969, p.7) 

Ahora bien. el historiador Arturo Arn~i: y Frcg -miembro del 

conseJO editorial de la CONALrTEXG- pidi6 d los queJosos presen

tar sus obJec1ones por escr~to: mientras tanco, Mart!n Luis Gu:

m~n los ins:ab~ a par:icipar en los Concursos ''con apego a 103 r~ 

quisitos pedagógicos, y no ciando rienda suelta a un impulso lite

rario o de un~ aventura c1entifica o de una excursi6n hist6ricaH. 

(E1 Naciona1 de1 6 de noviembre de 1969. p.10) 

La alusión a la III Reuni6n de Historiadores puede parecer fu~ 

ra de lugar, mdx1me que no concretó nada al respecto. Sin embar -

go. de alguna ~anera s! infiuy6 después. durante la Reforma Educ~ 

tiva, pues varios de los participantes elaboraron los nuevos Li -

bros de Ciencias Sociales, coordinados por Josefina Zoraida Vá:

que:. 

1975 
En t~rmino5 generales, los comentarios vertidos acerca de las 

transformaciones a los Libros de los docentes fueron positivas. 

ya que varias de sus propuestas fueron tomadas en cuenca para el~ 

boca.el.os. 



Si bien no es posible que todos los ~rofesores del pa!s ha

yan suscrito lo s1guiente. en mucho representa el sentir de v~ 

rios el docc~ento prescnt~do al presidente Ech~errta por el C~ 

mit6 Ejecutivo Nacion~l de la Educación en el cual manifiesta 

su desacuerdo con las ~fuer=aa oscurantistas que se cscandali

:an de los fcn6menos de la naturaleza y pretenden que se ocul

:en los cambios 50C~ales del mundu''. (El Nacional del 6 de fe

brero de 1975. p.lB) 

Es decir. con la Uni6n ~acional de ?adres de Familia por su 

desplegado publicado el 3 de febrero de ese año. (Ver subapar

t3do 3.2.2 de este capttulo) 

~ara informar sobre los nuevos textos de Ciencias Naturales 

y Sociales -los cuales eran ld m~yor causa de disgusto de los 

~aC.erfamilias de la Uni6n-. en una confercnc1d de prensa conv~ 

c3da por el secretario de Educac~6n, ingeniero ~!ctor Bravo 

~huja, para fiJar la postura del gobierno mexicano en materia3 

educac.iva. fueron invitados Juan :-1anuel Gut1érrez '.J'lizc:;:uez -cooE_ 

dinador general de la comisión interdisciplinaria e interinst~ 

c.uc1onal de Ciencias Nac.urales- y Josefina Zoraida VS:quez -mi~ 

Ce la de Ciencias Sociales-. 

Gutiérrez VSzquez quien. ademas de hacer un breve recuenc.o 

de la 9strucc.ura de los 

zar. enfatiz6 que: 

libros y los obJetivos a alean-

''El conc.enido de los textos presenta a los ni~os la 
información pertinente en forma ordenada, sistemác.~ 
ca y suficiente y exalta los más altos valores hum~ 
nos en un marco axiológico fundamental que justo por 
ello es común. cualquiera que sea el credo religioso, 
la filiación politica o la posición filos6fica de la 
~amilia que se trate. De esta manera. rescata para p~ 
dres y maestros el derecho de educar a nuestros hijos 
y a nuestros alumnos''- (Rev~sta SEP de febrero de -
l.975. p.66) 
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En su comparecencia, Josefina =oraid~ 'lSzquez a la vez que 

coincidi6 con Juan Manuel Gutiérre: en el carácter cienttfico de 

los Textos Gratuitos, destacó que lo~ de Ciencias Socialee ten!an 

como meta ?rimordial introducir al niño en el conocimiento =e la 

sociedad en que vive, comprendiéndola ccmo un producto jel pasa -

do. (op. cit. p.72) 

Esto fue lo que se diJO ül r~spcctc el 12 de ~ebrero de 1975, 

una sencilla expl1c~ci6n que era necesari~ para conocer de boca 

de los propios autor~s los cri~erio~ b3~o los cuales se estructu

raron los Libros de es~ man~ra y qu~ esperaban provocar en los m~ 

llenes de recc~torcs (los alumnos d·· primaria) en este ampl~o pr6 

ceso. de indudabl~ comun1cac15n y homogenei:aci6n 1deol6gica que 

as la educaci6n. 

3.2.2 Paterfamilias: ¿Es o no corruptora la enae~a~za sexual? 

a) En contra. 

El d~a 3 de febre~o .,a :975 aparec16 ~J~licada en la prensa la 

inser~i6n !irmada por la Unión Nacional de Padres de Familia de 

Guadalajara, titulada "Los texto~ de la SEP enseñan doctr.Lnas co~ 

:carias a nuestra nacionalld3d y trad1ci<Jnes mexicanas~, y ocra 

de la UNPF de México. "¿Es •l no corruptord la enseñanza sexua1 -

de1 1ibro escolar de la SEP?". De osta manera 1nlci6 la segunda 

épo~a de polémica en torno a1 texto gcatuito. 

En ambos casos. los paterfami1ias de estas agrup~ciones -1a 

m~sma, al fin y al cabo- :uesclonaban el carácter moral, cientif~ 

co y pedagó~ic~ de la info~mación contenida en lOs libros de Cie~ 

cias Naturales y Giencia~ Sociales de sexto a~o. 

E~ el primero se hablaba de acinrtos (menctonar la 1•lcha econ~ 

m~ca de los pueblos para lograr 1a libertad pol!tica y la mejor 

distribución de la riqueza) y desaciertos del texto gratuito de 

Ci~ncias Sociales, los cuales tendian a i•ientifir3r mañosamente 

ai capitalismo con despojo, exp1otaci6n y maldad- Asi -
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mismo, esta agrupaci6n cons~deraba que éste habta sido redact~ 
do de acuerdo con el Materialismo Histórico de Marx, ponta como 

superh~roes a Mao Tse Tung, Fidel Castro, Salvador Allende y el 

Che Guevara y promovia al sccial1smo como el mejor r~gimen polit~ 

co y econ6mico al omitir d3tOS verídicos que pudieran desacradi

tarlo -l~s mat3nzas llovadas a cabo por sov16ticos en Hungria y 

Checoslovaquia. pee ejemplo-. todo lo cual atropellaba los dere

chos de las familias en lo religioso y en lo civil al tratar de 

~onducir a nue8tro pais a un comuni~mo atoo: 

''Concluimos. cate~6ricamence. que el libro de Ciencias 
Soc~alos de sext= año es soc1al1zantc-

El plan ostá muy bien elabor~do: al estudiante le ~e
ten en la cabc~a la idea del comuni3mo como óptimo sis
tema de vida y le ocultan que en 61 5e niega l~ existen 
c1a de Dios y de¡ alma humana. que rechaza todo t~po ae 
relig1os1d~d y que es una diccadur~ f;rr~a del 3s:.~¿=, 
a grado tal que hasta determina lo que el pueblo debe 
de pensar y por lj tanto no hay ninguna libertad huma
n.3". (Exc6l.~ior del 3 de febrero de 1975, p.5) 

Por otra parte. en "¿Es ~ no corruptora la ensc~an:a sexual 

del libro escolar de l.a SE-?•, como el propio t~tulo sugiere. la 

UNPF duda de la autoridad ~oral de la ~ecretarra para hablar de 

educaci6n sexual., pues a su parecer. también tenía tintes per~eE 

so:s: 

"Y ¿quifin es 1a SEP para dictar normas sobre moralidad? 
¿El Comité Central de un estado totalitario o comunis
ta? No estamos en contra de que se sigan "regalando" -
los textos escolares. ni defendemos ningOn interfis eco
nómico o politico, ni a ningún librero rico, etcétera, 
sino en contra de que ~n grupo emboscado en la SE? siga 
haciendo proselit~smo ~deol6gico con el dinero del pue 
blo". (E1 Un~vereal. del 3 de febrero de 1975, P• 11) -

MSs adelante, muestran su desacuerdo por que se tratara el te

ma de la evolución de las es~ecies en el mismo libro de Ciencias 

Naturales de sexto a~o, cons~ituyendo una prueba mds y clar~ de 

negar la existencia y la intervenci6n de Dios en las maravi11as 

de la naturaleza para allanarle el camino al. comunismo. 

Particularmente, pueden considerarse como uno solo estos dos 

comunícados, ya que, además de estar firmados por la misma orga-
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ni:aci6n. y expresar su desacuerdo por e1 carácter impOdico y te~ 

deneioso de estos textos y :lamaban la atenci6n de todos los pa

dre~ de familia ante una sccializante embestida. ~mbos están ~e

chados en 1974 -octubre y d~ciembre-. y el de Guaddlajara conclu

ye en la siguiente frase: ~so lloremos despu~s como muJercs. lo 

que no supimos de!~nd~r como hsmbres". 

El licenciado Bcrn~rdo HernSndcz Gentil ~ung!a como presiden

te de esta agrupac16n en ~a:1sco, mientra3 que el doctor Frenci~ 

Ouiroga HernSndez lo era a nivel nac1cn~1. Inclus1~e. 6ste a~ 

timo amenazó con desoreJar maestros en caso de no ser retirados 

los textos de Naturales y Sociales de sexto año. 

Al parecer las amenazas iban muy en serio. pues al dta siguie~ 

te escuelas primar~as de León, Guanajuato. grupos de enmasca

rados amedrentaron a estud~~ntes y perscnal docente arrebatSndo

les los libros gra:uitos y poniéndolos cerno ccmbustible de una 

gran fogata. (Excéleior del 5 de ~ebrero de 1975. Primera plana) 

Asimismo, muchos padres de familia repartian volantes en escu~ 

las del oriente del Distri~o Federal repudiando los libros m~nci~ 

nadas "firmados" por JosA Sala=ar L6pe:, presid~nte del Episcopa

do de M€x1co. Acciones todas que, según la Unión, estaban apoya

das por el clero mexicano. 

De esta manera manifestaron algunos individuos su parecer en 

la mitad de la década de l~s setentas, todo lo cual fue el deto-

nante de una serie de declaraciones ~n centra 

que también expresaron su ?OSt~r~ al respecto. 

de los sectores 

Ahora bien, como se des~rende de los mismos argumentos de am

bos desplegados, toda la c~esti6n se reducto a que se respetarSn 
lo5 intereses religiosos -cató1icos, por 3Upuesto- de los estu

diante5 y sus parientes. ~~n embargo, con actitudes ~an violen

tas Y dolosas como la~ que inmediatamen~e Comaron, pone en duda 

la5 buenas intenciones de ~ste grupo de señores hogareños y cat5-
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11eo8, 1o cual redund6 en su contra como posteriormente se anot~ 

r.!i. 

b) A favor ... 

A diferencia de los años sesentas, en que hubieron varios co

mentarios de este sector. ~sta vez s6lo do~ ~grupaciones apoya

ron abiertamente la polttica cduc~t1Vd de Luis Echeverria: más 

aGn, censuraban acremente la conducta de la Un16n Nacional de Pa

dres de Familia. 

La Federación de Sociedades de ?adres de Familia del estado de 

Veracru:. pres1d1dd por el doctor AdSn Cru: HernSnd~= y el Comité 

Directivo Estatal de ld Federación d~ Pddres de Familia d~l esta

do de Tabdsco, con el señor F~lix Acufta del ~Jlle al frente. pu

blicaron sendos ~esplegados eX?r~sando su solidaridad y buen aco

gim1cnto a los nuúvos textos ~scoldrcs. (Novedades del 17 de fe

brero de 1975, página 15 y El Heraldo del 20 de febrero de 1975, 

p&ginas 11 y 12) 

Probablemente. el que la opinión de varios individuos y grupos 

haya sido tomada en cuenta, aunque fuera brevemente. para elabo

r~r lo~ nuevos Libros. dS! como el momento histórico en el que se 

desarrolló esta polémica. mome11to de ~Vdnces tecnológicos. de 

caudales informativos de todo tipo y, sobre todo. de la politiza

ci6n de muchos mexicanos con el deseo de verdaderos cambios, como 

.la 1lamada "apertura democr<'itica" eche•Jerrista prometia. contrib.!:!, 

yercn a que fue~an los menos inconformes en el seno de las fami

l~as, máx·me que a les intereses de la LNPF se les notaba un tra~ 

fcndo pol!tico como parte de la estrategia empresarial para con

~rarrestar el avance del populismo entonces. 

3.2.3 rg1eaia: Conciencia cristiana ante todo. 

La iglesia católica mexicana tuvo una peculiar participación 
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en este asunto. En un principio~ mo5tr6 ~n total desacuerdo 

el contenido de los mu1:icitados textos ~~ sexto a~o por consid~ 

r~rlo contrario a la moral cristiana y ajena a la cul:ura mex1c~ 

na. Sin ~mbargo. aceptaba con reservas l~ necesidad de nablar de 

educac15n sexual, siempre v c~ando se co~3ultara al sacerdo:e ca

t6lico mSs cercano. 

Por otra par:c. la buena fe de sus declaraciones estuvo muy e~ 

tredicho porque nunca aclar5 qué :3nto hab!a de cierto en el 

puesto apoyo a la Uni6n Nacional de ?adres de Familia en sus ~gr~ 

sivas acciones contra el ~exto Gratuito. 

A escasos ~iete d!as de haber s~lido a la luz las dos inserci~ 

nea de la UNPF. el Episcopado ~exicano ~miti6 uno propio con la 

!irma del arzobispo de Guadalajara, el ca~denal José Salaz3r, ?C~ 

sidente del mismo. Reunidos en asamblea plenaria. 103 obispos de

clararon que: 

"Nuestra condici6n de pastores nos obli~a a se~alar que 
los textos en cucsti6n contienen afirmaciones y mani
fiestan ideologias inaceptables para la c=ncienci~ ~ri~ 
tiana y aun para !3 moral humana. sin de)ar de rec=no
cer que dichcs textos contienen también aciertos ccnsi
derables en otros aspectos~. (Exc~1sior del 10 de febre 
ro de 1975, p~gina 18) -

Asimismo, exhortaban a padres de familia y maestros a capaci -

tarse para un rneJOr desernpe~o en su misión educativa -especi3l~e2 

te en ese dif!cil momento- y a presentar ante el ConseJO Nacicna! 

Técnico de la Educaci6n prepuestas para el perfeccionarn~ento de 

los Textos Gratuitos para beneficio de cat5licos y no católicos. 

En concreto. este documc~to no especificaba cu4les era~ las 

ideolog!as inaceptables y qué lo rescatable, lo GUC provoc5 una 

serie de refut3ciones de articulistas y editoriales pe~iod!sti

cas que de retr6gada y servidora de intereses elitistas califi

caron la actitud de los prelados. 
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~ Juicio del obispo de cuernavaca, mon~eñor Sersio Méndez Ar

cec. esta declara~ión fue intercalada a última hora y sin pre

vic aviso y er3 precipitada y solamente dcscrientaba m~s por no 

conc!uir en nada claro. Palabras m~s o menos dijo el conoc~do e~ 

ra marxista en su sermón de la mi~a dcm~nic~l que sin ser parte 

de una entrevista o do tina conf~rencia contribuy~ron -Jun:o con 

l~s cr!t1cas de la prcnsü- a que el cardenal José Salazar López 

an~nc1ara otra reunión para reconsidcrJr su dictamen. (Excélsior 

del 12 de febrcr~ de 1975~ pSgina 6. Art~culo de Vicente Leñero} 

Rec:.J~rdese que los años setcnt~s ~uchas cosas hablan cambi~ 

do 31 intt?rior de la Iglesia mexic3na a causa de la ideas propag~ 

das por los teólogos de la liberación, quienes, entonces como ahE 

ra. ?u9naban porGuc cst~ in~titución aceptara los cambios polic~

c=s y sociales del memento y de(endicra lo~ derechos de los opri-

~a d1vergenc1a de opin1cnes en cuantc a los ~extos Gratuitos 

er3 ~n sintoma de esa transformación. que se reflejó en muchas 

a~rupaciones católicas que, si bien apoyaban lideres espi-

ri~uales, estaban a favor de que se trataran temas sexuales en 

las escuelas. 

En un segundo comunicado los JCrarcas ecles1Ssticos ratifican 

su inicial posición pero, en un tono más conciliador. enfatiza

ren: 

"No se diga que pugnamos por una educaci6n 'confesio
nal' en las escuelas: deseamos más bien que no se estor 
be la justa y respetuosa apertura hacia Dios, que re -
quiere la f~ de la mayoria de las familia3 mexicanas, 
al declararse cacólicas en los censos nacionales". 
(Excélsior del 25 de febrero de 1975. p.1) 

A decir de 1os dignatarios cat6licos.su participaci6n en asun

t:s educativos era legítima por ser la mayorra de los mexicanos 

c~eyences de Dios y la VirgPn de Gua¿alupe. Lo cierto es que e1~ 
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varon sus protestas porque vieron dfectadas dos de sus más impor

tantes razone~ de ser: la moral y ld educación. ¿C6mo era posible 

hablar de reprcducción human~ y de doctrinas ex6ticas en la escu~ 

ld. 31n hab~rseles consultado antes? 

:indlmente. ante las embestidas de otros sectores y de varios 

de sus propios ~!~mentes. tuvieron qud conceder de alguna manera. 

recomendando ~ lo~ interesados enviar comentarios al CONAL~E. tal 

~ez con la esperanza de recibir ~e esta manera un apoyo pOblico 

do peso. 

3.2.4 Fart~dos pol!ticos:¡Esos francotirador~a del rt!Dort 

De nuevo,la pol~mica en torno a los L~bros de Texto Gratuitos 

coinc1d15 con uno de los momentos mSs importantes par~ la poltti

ca mexicana: el de la sucesión presidencial. 1975 ~ra el d~O del 

"destape'', ya que Echever~!~ concluir!d su p~riodo en 1976. 

Por lo tant=• la atención d~ lo~ partidos pol!ticos estaba -

puesta en otras cueBtiones como las relativas a la ampl1ac16n del 

~and~to presidencial dos a~os m~s y la reelúcc16n de Luis Echeve

rr!a otro sexenio, la cuales, a decir de los priistas y demds PªE 

tidcs que siempre c~mpart!an su opinión. eran promovidas por -

~francotiradores del rumorH (c6mo es re~etitiva la historia de -

nuestro país, ¿verdad?). 

En el marco de ld celebración del LVIII Aniversario de la ~ro

mulgación de la Constitución de 1917, el dirigente tricolor, Je -

sOs Reyes Heroles, 3cerca de tales infundios come~tó: 

"Cada ve: que el r~gimen reafirma su voluntad de mante
ner todos los derechos y libertades del pueblo en cada 
acto en que se tratan de reivindicar los derechos de -
los d~biles, de los campesinos o trabaJadores, surge la 
campa~a de insidias y falsedades. Ahora. ~~tamos vivie~ 
do una de ell~s. enderezada cenera 1os Libeo3 de Texto 
GratuitosH. (Ovaciones de1 6 de febrero de 1975, p. 1) 
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3.2.5 Otros: Mera campana dcsestabilizado~a de oportunistas. 

En esta ocas16n los medios impresos se erigieron al mismo ~ie~ 

po como receptores del ~entir de la 3oc1~dad mexicana y como crí

ticos. Articulistas y editor~alistas. haciendo uso d~l espacio, 

hablaron tanto de los nuevos T~xtos Gratuitos como de las declar~ 

cienes del Episcopado y de l~s acciones de la UNPF d~sde su pers

pectiva profesional y como padres de familia que ~ran. 

En general. la tendenc~a de este sector favorccta a la Reforma 

Educativa echeverr1sta y ~ los libros actualiz~dos. Sin embargo. 

hubieron par~c~res contrarios por lo que es importante comentar 

sus argumentes que iban mds encdm1nados a la libertad de expre -

si6n de 143 minor!d3. que enconcea er~ la UNPF: 

"~o hay libertad de dec1r lo que se piunse. Lo escames 

;:~~:~~~i lo~ª~c~~~e~u:d:e~~~~~~~d~3m=~ 1 ~~=~~~ne~~n~~~ 
quiene~ se acre~ieron d abr1r la boca. ~l:ar la voz •n 
señal de protesta o s1mplemente de 1nconform1dad por el 
ccncenido de los reformados Libros d~ ~exto Gratuitos". 
(El fferaldo de México del 11 de febrero de 1975, pSgina 
10) 

E~ cuanto a la postura clerical. que para muchos conscic~yó 

una muestra clara de dogmatismo. para ocros no: 

"La Iglesia no rechaza l~ educación sexual. por el con
trario. desde hace siglos ha insistido ~n ~lla. A~tes 
se le llamaba formaci6n para la castidad o para l~ ho -
nestidad, hoy se le dice mJs crudamente, y sin tanta -
propiedad. La Igl¿sia. secularmente. ha insiscido en -
cal educaci6n y ella no es responsable de ninguna mane
ra de la ga:moñer!a de mucha gente. inclu~o de la de sa 
cerdotes y reli9iosas de poco cri~erio". (Novedades deT 
11 de febrero rle 1975, p. 9. Arttculo de Carlos ~arta 
Soc.ura) 

Para va.rio5 la cuestión era puramente pol!cica por aquello -

del cambio de mandacario. como ya se com~nc6. Por lo tanco. fue

ron consideradas las cr!cicas como una estrategid para desescabi-

1.iza.r al pat!!: 
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~I~n~~ :~~liodf1~:n~i!~~;~tos~ed~~~e~:~:; ~: =~~~;~a~a-
econ6micas que rebasan e1 cuadro de su ac:ividaó propia 
para agic~r. por tr3smano, con moti'lOS poltticos y en -
proxim1d~d de eleccio~c~ pre~idenciales~- (E1 D!a de1 
4 Je febrero de 1975. P- 8. Art!culo de Antonio Vargaa 
Macdonald) 

A decir de muchos periodistas, la Unión Nacional de ?adres de 

Fam~lia era una aqrupac1ón ~~~ntasma~. os decir. que s6lo era una 

pan~alla del ?A~ y de úmprosarios dado que no est3ba muy clara la 

procedenci~ de recursos ni de quienes l~ constituian por haber n~ 

gado públicamente la Igl~s1J cualquier nexo con ella-

Como puede verse, un solo hecho ~uva vur1as interpretdC1ones 

y mot1v6 actitudes tal ve: equivocadas como las de la UNPF. Aun

que parezc~ repecic1~0. es necesario hacer h1ncap16 en que el -

clima pol!cico y social de ese momenco hiscór1co condicionaba al 

pensamiento de lcJ mcx1c3nos: habia un gran c~mulc de informaci5n 

y el desarrollo de evcn~~s incernacionales impor~an~es que influ

yeron en la cosmovisión de los individuos. por lo ~ue no era pos~ 

ble que se acepta=an l3s ~ismas falacias de treint~ años an~es. 

FUNCIONARIOS. 

El enconces secretario de Educación PQblic~, ingeniero ~!ctor 

Bravo Ahuja dio respuesta a la misiva de la UNPF -que posterior

mente se publicó como desplegado-. En ella agradecia el interés 

mostrado por esa or9ani:aci5n por los nuevos Libros de Texto Gra

tuitos e invitaba a sus miembros a particip~r en comisiones en el 

proceso de mejoramientc y revisión de los mismos, JUnto con ~écn~ 

cos y profesores a través del CONALTE. (Revista SEP. op. cit. 

PP• 15-16) 

La participación del titular de la secretaría del ramo apa~en-



cemen:e, se limic5 d respaldar lo dicho an:eriormente. o sea. a 

conminar a loE 1nconfcrmos a e~cauzar sus peticiones por la vrd 

ins=i=~cional. Ast lo enfatizó el licenciado Pablo F. Mar~ntes, 

direc:or general do Informdc16n y ~1~~s15n d~ la SEP. Y• d pre

qu~ta expresa sobre si ld acus~c1~n j~ l~ ~:iPF ora un ataque a la 

Ref=rma Educativa y sus obJet1v~s. r~~p~nd13 df:rma:1varnente: 

"Es un ataque: ~mp~r~. en ~J conc~ptc. la ~oinión pGbl1 
ca d~bc considerar ~i ~s ~~l~JQ = no dicho ~taque. Di~= 
cu:1r ac~rcd de ld ~al1Je: d~· ese y otros puntos de ~is 

:a dst~ dl 3:c~nc~ ~e l~s f~m1l1as. pcrque. precisamen= 
ce. ~l proceso educ~:1vc =om1~~=a ~n la familia''• (Ova-· 
eiones del 4 de febre~o de 1975. p.l) 

?cr su parte. el secretario de Gobcrnac~6n, 11cenc1ado Mario 

Moyd ?al~ncia. acerca de las crrt~cas d !=~ libros de Ciencias s2 

cidles y Ndtural~s emit16 un ]u1c1J bascance ilustrativo por c1eE 

~~= 

"Qu1~nes critican l~~ :~xco~ proceden muy a la ligera y 
~s~ ~$tlmulddos por pr~Juic~os politicos y ccncepcicnes 
muy conservddoras. que ?Or un 3nAl1sis equilibrado de -
la funci6n q~e la e~cuela v el :axto tienen en el desa
~r~l¡ ~ cultural de país. E~ obvio que esta campa~a no 
trata mSs que de remover vieJdS y estériles polémicas y 
que de una manera u ctr~ tradUCú los intereses mds con-

~~~~:~º~=~~ ~=n~=b~:~~r~:i~~;~.d;!ifa!s". (U1timas No-

~~cha demagogia en tdn ?Ocas palabras. Sin embargo. dSI como 

hubieron de ese~ tipo de opiniones. también -como se ha venido r~ 

s~ñ~ndo- existieron menos t~ndenciosas y prejuic1adas. 

A ~rancies rasgos,estas fueron las razones que se esgrimieron 

conforme la postura de quienes favorecran al Texto Gratuito y 

GUienes no. Evidentemente existía un juego de intereseJ más allá 

del ~ero educativo perc, como sucede en estos casos. se polarizan 

3.2.6 Respuesta de Luis Echeverrta A1varez: La eeacei6n ataca de 
nu·~vo. 

Durante una reunión de teabajo con trabajadores del SNTE, el 
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pre~idente Luis Echeverria ~eñdl6 que: 

"Ld Rcform~ Educac1va y !os Libros de Tcx~o Gratuitos 
ya han comen=ado a recibir lo~ embaces, como erd de es 
pecarse, de los ~lCJOS. oscuras y t~rcos intereses m~~ 
negativos d~ l~ h1st=r1~ de M~xico••. (Exc~l~ior del 5 
d~ febrero de 1975. p.l) 

La junta, c~lebradd ~1 d!d cua~ro d~ f~brero. teníd como fina

liddd convocar d un congr~so pedag6G1co pdrj los maestros del~TeE 

c~r ~~ndo para intecamoiJr impresiones y pr-yectar los Libros de 

Texto Gratu1cos ~ L~t1ncamér1c~- A3! pues. er~ la oc~sión propi -

cia para que el manddtdr10 d1Jcrd dlgo ~11 respecto, lo cual no es 

muy d1~erente de ~o que ctr;s y3 t1abldn expresado. e5 decir. la 

respuesta a las a9rcs1~nes c3rcc!~ de bases y fuerza, ya que de 

haber und reflexión. 

Esto !uc lo que se diJO de los L•bros de Texto Gratuito3 de 

1372, los de ld Re~orrnd educaci~a. lon progresistas y modernos de 

entonces. 

En esta ~pocd .,o puede hablara;> d~ •:omunicaci6n en el sentido 

estricto del t~:mino, porqu~ ¡,,s postur~s de cada actor ince=fl -

rt@ron de m.iner~ determinante y al final se im?uso t.~ vi~¡6n del 

aparato estatal. reforzada co11 r~iterados mensajes propd~~nd!sti

eos ~·~itidos por todos los medios a su al~ance-



CAPITULO 4 

NEOLXOERALISMO Y LIBROS DE TEXTO GARTUXTOS: TERCERA EPOCA 

Cuando se hace mención del sexc~io de Carlos Salinas de Gorta

ri, invariablemente la pala~ra moderni:aci6n viene a la men~e: p~ 

ro ¿a qué se r~fiere y qué relaci6n tiene con los Libros de Texto 

Gratuitos? Se entiende por ~oderni=acién aquel proceso constante 

en que se aplican las novedades tecnoL6g1cas y cient!ficas -d~sde 

las innovaciones en materia de po::cica ccon6m1ca hasta las de la 

carrera espacial- a la vida diari~ de los habitantes de un pa!s, 

todo con el !in de alcan=ar un de3arrollo pleno en todos los ra -

mos productivos tal, que pürmita un nivel 6ptimo de bienestar pa

ra la mayor ra. 

En el salinismo este término ha sido relacionado con el necli

beralismo. el regreso al ''laisser !aire" mencionado por Keynes, 

donde el Estado -ccmo agente econ6mico- interviene lo menos posi

ble en el ~lUJO productivo, permitiendo a empresarios privados n~ 

cionales y cxcranJeros- adquirir libremence industrias clave, fi

Jar montos y formas de producción, con miras a elevar la compeci

tividad y ~aranti:ar el ingreso a la globalizaci5n industrial. 

Sin abundar mucho la5 acciones llevadas a cabo para consol~ 

dar el proyecco modernizador de Salinas, destacan los cambios a 

los Art!culos 32, 37 y 31 Constitucionales. la venta de paraesca

tales y el Tratado de Libre Comercio entre México. Estados Unidos 

y Canad&, entre otras muchas. 

¿Cómo afectó esto al rubro educativo? Es bien sabido -aun por 

los tecn6crat3S- que cuando se precende lograr una empresa de tal 

magnitud, necesariamente debe haber una definición de las estrat~ 

gias que permitan alcanzar los objetivos planteados, las cuales 

tienen como base principal la preparación de los recursos huma -

nos. 
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Ante la instauración de un nuevo modelo econ6mico tan ambicio

en ~~xico y considerando el memento hist6r1co y social caract~ 

rizado por la aguda crisi3 del sexenio de M~guel ~e 13 ~adrid, el 

Plan Naciondl de Desarrollo (198?-1994) surse come ~l paradigma a 

.seguir. 

El ?NO es l~ continudci6n 1691ca de los dos planes rectores 

del desarrollo nJc1onal en los años ochentas: el ?lan Global de 

Desarrollo ( 1981-1992) '.l el F :..3.n :.Jacional ::!e ::iesar-::-01.lo ( 19.:!3-

1988). ~ue plantean l~ 1ncorpcrac15n ¿el modelo de desarrollo 

ccon6m1co de los pa!B ·s c~pi:al1stas al de nues:rc pa!s en el 

que se da prioridad d ld transf=rmdc16n de la estructura pol!ti

ca, econ~micd y soc1Jl. 

El seguimiento del ?acto ~ara la Est3b1l1dad y Crecimiento ~c2 

n6mico. la renegoci~ci6n de ld deuda externa. ~l nuevo reglamenco 

d~ la Ley de Inversiones ExtranJer~s, la privati~aciSn de paroes

tatales como Tel~fonos de M~xico e Imev1si6n, contribuyen a ubi

car al sector privado como promotor del crecimienco econ5mic~. 

Asimismo, se impulsa la parcicipacién de es~e sector en el -

agro para capitalizarlo y se promueve und política de bienestar 

social con Pro Campo y el Programa Nacional de Solidaridad, con 

la intención de conciliar con grupos de l~ 3ociedad ci-

vil seriamente afectados por los efectos de la mcdern1zac1ón Y 
que pudier~n promover movimientos de descontente, especialmente 

la ciudad de México. 

?or consiguiente, la actualizac15n de la plant3 productiv~ -en 

estructura organizativa y en la tecnológica- implica la deman

da de profesionistas y obreros mejes capacitados, ?OC lo que :am

bién se habla de la modernización de la ~ducacién definida por a~ 

ocganismos internacionales como la UNESCO y 13 OEA como: 

"Aquella que debe ser llevada y considerada en la cri -
si~ de la escue1a que es de una scci~dd~ que se perca~a 
de la ineficicncij de sus instrumencos ?ara construir 
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e1 futuro, porqu~ ~stos no se adecuan al cambio constan 
te. La ~ocicdad procut"a que la escuela forme y se aJus= 
te a las ncce~idades de dcs.:it"rollo. En la bOsqueda de -
1a moderni:.:ici6n, lJ c.-cnovaci~n constdnt~ y continua de 
be sec.- .su c.:it"aCt.t::!'r!:st1ca.". c-.=oNALTE .. Hacia un nuevo mo~ 
delo educativo. p .. 4) 

Los c~mbios al Tercero Const.ituc10na! sen s1gr.1f1cat1vos en 

la~ fracciones I a IV qua, a decir ~~l ~~~pio C3r:o~ Salinas de 

Gortari en la prcsentaci6n de la In1c1a:!va de Ley Gcner~l de Ed~ 

cac_ón ante el Congr~so de la Unión: 

"Son para precisar que la cduc3c16n que imparte el Esta 
do -Federación. Est.:ido~. ~un1c1p1os- será laica, ~vitan 
do que pc.-1v1lcg1c a ~lguna t"úl~s16n o pc.-omueva profesa~ 
un credo r· as1~1smo. par~ pr~~er la posibilidad de quo 
la educac16n impartida por l~n planteles particulares 
no sea por completo aJena a dcctrina religiosa, 3in per 
Judicar la obser~anc!a entr1c:a de los planes y ?rogra= 
mds oficiales". (La Jorn."Jld.:t del 23 de junio de 1993 .. Su 
plemento especial .. p.2) -

Claramente ~e roflcJa 13 nueva relaci~n estado-iglesia. una de 

la~ caracterlsticas m5!l notables del sal!naco que coadyuvaron a 

con~olidaci5n y leg1tim1dad. 

El nueve de octubre de 1989, el presidente presenta en ~onte

rrey el Programa para la Modcrni:aci6n Educativa {1969-1994), e~ 

yo ~in era arnpli~r la matricula escolar en todos sus niveles a la 

par que intrcducirta un cambio de fondo con una dirección clara 

en el sistema educativo nacional y logr3r la anhelada moderni~a

ción integral. 

La· Ley General de Educación y el Acuerdo 

derni:ación ~e la Educación BSsica (ANMEB) 

que sustentaron este Programa. Ambos tent~n 

el fortalecimiento de l~ enseñan:a primaria. 

¿l ~xito de los ciclos medios y superiores. 

Nacional para 1a Mo -

son dos de lo& ejes 

punto de partida 

por ser la base para 

E1 ANMEB, suscrito por el gobierno federal. los de cada enti -

d~d federativa y el41ii'ndicato Nacional de Trabajadores de 1a Edu-
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cación el 18 de mayo de 1992, propon!a: 

•La reor9ani:aci6n del sistem~ educativo, con5olidando un aut~nt~ 

federalismo educativo . 

•ta reformulación de los con~enidos y materiale~ educativos. 

•La revaloraci6n de la func~ón magisterial mediante mejoras :s~ 

lariales, capacitación y superación del magisterio en ejercicio, 

para lo cual el Prc?rama Emergente de Actualización del Mae5tro 

y la Carrera magisterial s~ impulsaron. (SEP. Acuerdo Nacional 

para 1a Educaci6n BSeica. pp. 11- 30) 

La Ley General de Educación de Salinas fue la consolidación de 

la nueva estrategia de modernización ~e este sector. El 14 de ju~ 

nio de 1993 tue presentada al Congreso de la Un16n y poster1orme~ 

te aprobada y const~ de los siguientes capitulo3! 

I. Disposiciones g~neralcs. 

II. De1 federdli3mo educati~c. 

III. De la equidad de en la ~ducación. 

IV. De1 proceso educativo. 

V. De la educación que impart~n los particulares. 

VI. De 1a valide: oficial de estudios y de la ccrtificaci6n de cg 

nacimientos. 

VII. ~e la participaci6n social en la educaci6n. 

VIII. De las infracciones, las sanciones y el recurso administra

tivo. (La Jornada. Ibidem.) 

Ahora bien, en cuanto a los ~~bros de Texto Gratuitos, el 

ANMEB proponia reformarlos con~crme un Programa Emergente de Re

formulación de Contenidos y Mat~riales Educativos, cuyos objeti -

especificos son: 

l) 2ortalecer en los seis grados el aprendi:aJe y el -
eJercieio asiduo de la lectura, la escritura y la.expr~ 
sión oral. Se harS énfasis en los usos del lenguaJe y 
la lectura y se abandonar~ el en~oque de la lingü!stica 
estructural, vigente desde principios de los aftos seten 
ta. -
2) Refor:ar a lo largo del ciclo de aprendi:aje de las 
macemScicas, subrayando ~l d~sarrollo de la capacidad -
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para relacionar y calcul~r las cantidades con prec1si6n 
y fortalecer el conoc1~1cnto de la gecmetr!a y ld habi
lidad para pldnte~r clAr~rnentc problemas y resolverlos. 
En la enseñdn:a de lJ mat~r1a se desechará el en~oqu~ 
de la l6gica matem~tlc~, :amb1~n intrcducido hdce casi 
20 a~os. 
3) Rest~blccer en la pr1rnar1~ el e$tud10 s1stemát1co de 
la historia, lJ geogr~f!a y el c1~1smc, en lugar del 
drea de C1enc1~s Soc1alcs. 
4) Refcr:ar el aprend1:aJ~ u~ aquellos contenidos rela
cionados con el cuidado y lu s~lud del alumno, y acen -
tuar una !ormoc15n que inculque la prc~ecc16n del medio 
amb1en:e y los recursos n~turales·•. (SEP. op. cit.p.22) 

Ser!a muy temerario ex~érn~r un JU1c1~ sobre la ef1cac1a de la 

modern1zaci6n educativa. ~~rnplcmentc por~uc hanta la ~echa (1996) 

5e siguen eJecutando en las escu~las primarias de =odo el pais 

la5 acciones propuestas, tal como la calendar1=ac1ón escolar de -

200 dias con la disminución de los ?Oriodos 'lacacionales, la eva

luac16n bimestral de cada alumno y. por eupucstc. la utilizaci5n 

de los nuevos Textos Gra~u~~oa. elaborados con base en con~ocato

rias emitidas a finales de 1993, por ejemplo. 

As! pues, serd hasta dentro de algunos años que pueda evaluar

su efectividad. Lo que s! puede decirse, es que la intencién 

que siempre estuvo detr~s de codo -la de Carlos Salinas de Gorta

ri- fue la de perdurar en la historia como un mandatario modelo y 

el gran estadista al que no se le fue nada de ccn=ro1 para lograr 

que México fuera un pa!s del llamado Primer ~Undq a como diera l~ 

gar. 

4.1 LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE 1992. 

Mientras los planes y programas de estudios oficiales fueron 

replanteados. los Libros de Texto Gratuitos siguieron siendo los 

mismos de la Reforma Educa=iva de Echeverr!a, salvo los de prim~ 

ro y segundo grados al haber sido integrados en uno solo Zspa -

ñol, ~atemáticaa, Ciencias Naturales y Ciencias socia1es y en 
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otro los ejercicios recortabl~s para cadd materia, dado que ya 

es:aban impresos y la Secret~rta de Educación Pública, por con

ducto de las autoridades loc~les, entre~arta a los profesores 

gu!as con el nuevo enfcque del plan de estudios oficial y ccn -

una selección temStica d~!erente para utilizar los mismos tex -
t~s. 

El caso de los libros de Ciencias S~c13les, es decir, de los 

de Historia ~ue difer~nte. por haberse cons derado inadecuados p~ 

ra lograr las ambiciosas metd~ descritas por el ANMEB. Sin embar

go, ya estaba previsto ol ca~b10: 

"Se ha consider~do 1ndisp~nsable preparar y repartir, 
ya para el año e~c~lar 1992-1993, oos nuevos libros de 
Historia de ~~xico. uno para el 42 grado y otro para 
los grados 52 y G2. Para la Cúdacci6n dú esto3 libros 
se ha obtenido ld colaborac15n de distinguidos historia 
dores del ~atJ quienes, Junto con un equipo de maestroS 
y diseñadore~. t~abaJan en una obra de alta calidad -
cientI!ica. peddg6g~c~ y editorial. Esta iniciativa ex~ 
girá la edición y d1stribuci6n de seis millones y medio 
de volGmencs adiciondlcs''• (SEP. op. cit. p.24) 

De esta manera. la colección de Libros de ~exto Gratuitos 

1992 quedó de la siguiente manera: 

PRIMER GRADO. 

~ibro integrado I. (Ejercicios) 

Libro integrado II. (Recortable) 

Lecturas. 

SEGUNDO GRADO. 
Libro integrado I. (Ejercicios) 

Lioro integrad? I7. (Reco~tab1e) 

Lecturas. 

TERCER GRADO. 

~s9añ~1. (EJercicios) 

Lecturas. 

~atemSticas. 

Cienci3s ~aturales. 

~onografia estatal. 



CUARTO GRADO. 

E.spa~o1. (Ejercici0s) 

Lecturas. 

Matem.St1cas .. 

Ciencias ~aturale~ .. 

Historia de México. 

QUINTO CRADO. 

Español. (Ejercicios) 

Lec_uras. 

Mac.em.§ticas .. 

Ciencias Naturales. 

Histori~ de México. 

SEXTO GRADO .. 

Español. ( EJer-cicios) 

Lecturas. 

Matem.Stica.3. 

Ciencias ~aturales .. 

Historia de M6xico .. 

(FUENTE : Archivo de la CONALITEXG) 

J.05 

Las monogra~!a estatales también 3on elaboradas por la SEP e 

impresas y distribuidas por la CONALZTEXG. Cada una contiene y d~ 

sarrolla los siguientes temas de cada entidad federativa y del 

Distrito Federal: 

Prehistoria, Periodo Precolcmbino, Conquista, C~lonia, Independe~ 

cia, Participaci6n de la entid~d en la Revolución. Artesan!as, T~ 

rismo, Culc.ura y Caracter.t.s:.icas Geogr.S~icas. (cfr. !'1onte.s V.S::quez 

y Cardoso Vargas. op. cit. pp.165- 168) 

Con la intenci6n de difundir entre los escoiare.s un conocimie~. 

to m!nimo cultural e hist:.6rico detallado de .su .. Patria chica ... e!!. 

te proyecto tom6 forma durante el sexenio de ~iguel De 13 Madrid, 

adem&s del Texto Gratuito de Ciencias Sociales. La por:.ada de c~ 

da uria era la fotografia de una artesan!a representaciva. 
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Les nuevos Textos Gratuitos titulados ''Mi Libro de Historia de 

M6xico• para cuarto; quinto y sexto grados ~ueron elaborados por 

un ~rupo de cs?eciali~tas coordinado por Héctor Aguilar Cam!n y 

Enrique Florescano: entre otros muchos. participaron Javier Car

ciadiego, Rodrigo ~art!nc=. Jcan ~cyer. Aurelio de los Reyes y 

Francisco Escudero L~ra. (AROF. Bolet!n de prensa del 27 de agos

to de 1992. pp.3-4) 

~ado q~~ el mat~rial de los tre~ l1bro3 es de mejor ~3lidad -

por haber sustituido el papel bond en su3 interiores al tradicio

nal "revoluci6n", se imprimieron -al igual que las guías para los 

~ae~tros- en empresas particuldres corno Editora Ultra, S.A., ~a 

?re~sa y Talleres de Litogr~!!a Magno Gra!. alcanzando un ciraJe 

de :n&s de d.iez millones de eJcmpl<.1re!J. (ARDF. Ibidem) 

~us ~erras, de brillantes colores roJo o verde. ostencan la 

imagen de "La Madre Patria'' de Gonz~lez Camarena en un recuadro. 

Ambo3 -puest~ que es uno de 4~ y otro para 59 y 69- en sus !ndi

ces contemplan los siguientes temas divididos en cinco lecciones 

c.ada uno: 

·~1 ~éxico antiguo. 

•El M~xico Colonial. 

•El siglo xrx. 

•El siglo XX- (cfr. Mi Libro de Historia de México. Dos volOmenes) 

~hora bien, su contenido tanto visual como cemStico difiere t~ 

talmente de los anteriores de Ciencias Sociales. Dos columnas lo 

conforman: una de fotograf!a -derecha- y otra de peque~os textos 

-izqcierda-~ ambas tienen relación directa, lo que permite refor

:ar el mensaje gr~fico con el icónico. 

~a nueva estructuctura verbo-ic6nica, de acuerdo con los prin

cipios básicos del proceso comunicativo, tiene cerno prop6sito su 

fácil asimilación por ser un mensaje sencillo pero con una fuerte 

carga ideol6gica para legitimar la figura presidencial asoci~ndo-
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la con una supuesta modernizaci6n integral de nuestro pats-

El tratamien:c de los hechos históricos fue lo que -~n mucho

motiv6 el con!licto, ya q~e lo~ autores omitieron datos y nombres 

importantes como el de Juan ~ar~!nez ~El Ptpila", que entre va -

rios Paco Ignacic Ta1bo cont~bili:a en su Sel.do art1culo "La mis

teriosa desapar!c!ón de El Ptpila": 

"También hab!an si.do eliminados o se encontrartan auscn 
tes, l.:is Nii'ios H6roes, .:ihora reducidos a una linea y -
convertidos en simples cadetes del Colegio Milit~r. sin 
nombre y apellido, lo mismo que Ju~re:, que antes de -
ser presidente hab13 sido pastorcito: Narciso Mendoza, 
el ~1ño ;...rtillcro: la yegua de Pancho Villa, ll.amada. -
Siete Leguas: el fantasma de Zapata, que durante tantos 
ª"ºs posteriores a su muerte va~6 por los campos more -
lcnses: el mSs guapo de los generales de la Reforma. el 
Qn1co Lcandro ~allc: el indio Jacinto Canek: Gonzalo -
Guerrero, el conquistador ~chaque:ero" que se fue con 
los indios: el ap6s:ol yucat~co, Felipe Carrillo Puer -
:o: el apodo d~ Ignacio Bonillas (Flor de té. por eso 
de que nadle sabe de dónde ha venido). Y se notar~ la 
triste ausencia de Demetr10 ValleJo: el malvad~ fusila
dor villista, Rodolfo Fierro: Rub~n Jaramillo, Juan R. 
~scudero ••• ~ {La Jornada de1 4 do ~epciembre de 1992. 
p.14) 

Una muy larga cita. pero bastante ilustrativa de lo que suce -

di6 con la his:oria de nuestro pa!s en los mencionados libros. 

En las dos Oltimas lecciones de g1 siglo XX, se hace un recue~ 

to de los últimos años: desde la posguerra hasta el mandato de s~ 

1inas, pasando por Echeverr~a, L6pez Portillo y Miguel De la Ma -

drid- Llama la atenci6n el qu~ a los dos primeros se les mencione 

como responsables de la crisis. a De la Madriz como mal adminis -

trador y a Salinas de Gor~ari como promotor de programas de bie~

estar social, ?luralidad polttica y estadista con visi6n. (cfr. 

SEP. op. cit. pp.74-79) 

Destaca de manera semejante el tema del movimiento estudiantil 

del 68, por ser -hasta h~ce poco ~iempo, al parecer- tema taba 

en la historia o!icial. 
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Todos estos son sOlo unos ejemplos de los muchos ~ara comentar 

de los fallidos li~ros -duraron s6lo un a~o escolar-. La supre -

si6n de datos inform~tiJos de la Historia Nacional for~6 parce de 

todo un aparato propagand!s:1co dond~ lo~ nuevos Textos Gra:ui -

tos fueron privileg-ados. pues 1e gobierno sab!a de an:emano que 

~stos c~ntaban con m1!lones de receptores cautivos y pasivos, -

quienes, de manera simulc~nea, as1milar!an el mensaJe subliminal 

que busc6 ensalz~r l~ imagen de ?or~1r10 D!az como la del dicta

dor necesario para el pro9r~so nac•cnal como benefactor de la in
dustria. 

Por lo tanto. tampoco eran nada gra:uitas laJ telenovelas "hi~ 

tóricas" con ese contenido, que inus1t~damente invadieron la tel~ 

visi6n por las mismas ~echas. 

En ambos casos, los 3rupos de in:electuales orgánicos, siempre 

conocedores de las necesidades de la clase dominante y dispuestos 

a poner su sabiduria a su servicio, idearon libros y programas p~ 

ra un mismo ein: el de legi:imar. y todavia m~s. generar un sent~ 

miento de convencimiento generali=ado ante cualquier in~entona de 

Carlos Salinas de Cortari por conservar la silla presidencial por 

tiempo indefinido. 

Por ello, tampoco es gra:uito el que el Estado mexicano, por 

medio de todos los canales, ''apapache" a los intelec:uales orgán~ 

ces, puesto que le reporta más ventaJas que todo lo que pud~era 

haber invertido en sueldos co~o asesores. promoviendo sus guiones 

y editoriales. no censurando jamás sus publicaciones, celebrando 

con verdadero gusto el que reciban premios a ni~el internacional 

y colmarlos de los m~s eXGUisitos obsequios. 

En este c3so. la relación Estado-intelectuales org~nicos verd~ 

deramenee es de entrega total y bi1ateralidad. 



109 

4.2 TERCERA EPOCA DE POLEMICA (1992) 

~os nuevos Tex~os Gratuitos de Historia ~e terminaron de imF~i 

mi::- en agosto de 1992 y fueron repartidos algunos de sus eJempla

res a articulistas, report~ros de la fuente y personalidades del 

~undo politicv ~ l.ntelectual. ~an=o el presidente Salinas de Gcr

t~::-l. como el secretario Ernesto =cdl.llc. con.s .. d~raron 3U obra nov~ 

dosa y vanguardi~ta y -segurJrnent~- eapcraban causar una buena l.~ 

presión en la opinión públic~ de nuestro pa!s p~ra ratificar aún 

m&s la buena imagen del presidente. ~unca imaginaron el revuelo 

que se levantdr!a. 

Ya para el lncio del ciclo 1?92-93. ~l conflicto estaba en to

do su apogeo. As! como treinta Jncs ant~s. come veinte a~os atrSs 

l.a ~ociedad mexic.:J.na di.scut..:.6, J.10~.:, :J1scern1ó y expres6 supare

c~r respecto del libro gr.3.tui~o. t.arnbi~n ~sta vez lo hizo mSxime 

por el cariz politico que t.cmó el a~un~o. 

~anto comentario3 mesurados, anal!ticos y fundados como cues -

tienes personales salieron a flote, so pretexto de los libros de 

Hi3toria, tanto que hasta el mismo Zedillo se vio seriamente com

prometido. 

Coincidentemente. la pol~m1ca surgió en un momento en que se 

barajeaban los nombres de los muy probables candidatos para suce

der d Salinas. por lo que varios consideraron la conflagración c2 

un mero juego de intereses ?ara "qu~mar'' a Ernesto =edillo. 

Sin ~mbargo, a pesar de las condici~ne~ adversas. ~l mismo se

cretario Mse echaba solito la soga al cuello .. , pues todav!a no f~ 

lizaba la cuestión de los Textos Gratuitos cuandc arremetió con

tr3 ias universidades púb1ica3, dando una muestra m~s de su inep

ti~ud. Quién se hubiera imaginado que otros sertan los caminos 

por los que 11egar!a a 1a tan codiciada siiia. 
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A lo largo de todo el mes de septiembre de 1992 en la prensa 

nacional art!culos, editoriales, desplegados y dem~s comunicados 

de toda !ndole dieron cuen~~ de l~ muy desfavorable opini6n que. 

sobre los libros de ¡fiscorid y la pol!tica educativa salinisca, 

imperaJa en todos los sectcres, ~orque de una u otra manera fue

ron afectados muchos interese~. 

Adem~s del t~~tarniento a ciertos hechos, el que se les encarg~ 

ra a un grupo elaborarlos y. por ello. haberles pagados suma3 es

tratosf6ricas. produjo en varios de sus colegas gran resentimien

to: 

"Se convoca de manera leg~l. civilizada y ordenada. a 
todos los escritores que en defensa de su dignidad quie 
ran que el Estado les d~ también el trato privi:egiado
quc les conccdi6 a los hiscor1adores que invescigaron y 
redactaron los nuevos libros escolares. Se diJO que 1es 
pagaron $1 600 millones, aunque Zcdillo asegur3 que no 
era tanto. Pero en ~in, pon?amos $1 500 millones ~ntre 
45, ser!an 33 millones por ~rSneo p~~sante. Y ~i confo~ 
me a 103 cá~culos de.Paco Igna~io ~a1bo. sólo escribie
ron 4 cuartillas (hOJdS) por piocha, resulta que 3 gro
sso modo cada una la cotizdron a $8 250 000, lo que se
guramente ni Octa·;io Pa::: se ac.re•;e a pedir". (Excl!.lsi.or 
del 6 de septiembre de 1992. p.6 del BQho. ~La cu.Ita po 
laca") -

Detalles como éste provocaron tal esc~ndal~ que fue necesa=io 

que .la SEP y el SNTE convocaran a foros nacionales para anal1:::ar 

los nuevos textos. Los primeros d!3S de octubre se recioieron las 

ponencias y se plantearon en las mesas de discusi6n llevadas a e~ 

bo a finales de mes. El resultado fue un acuerdo sobre la neces~

dad de convocar a concursos -como en 1959-, para evitar tantos 

prob.lemas e inconformidades. (ARDF. Bolet~n de prensa del 4 de n2 
viembre de 1~9¿. p.2) 

Y, efectivamente, as! se hizo. Sólo que por muchas circunstan

cias que cuvieron que ver ccn intereses pol!ticos, los nuevos te~ 

tos, es decir. los e1aborados conforme a concurso, no fueron im

presos a tiempo y muchos alumnos de nivel primaria se quedaron -

sin materia1es escolares. siendo ei anico cu1pdb1e ante todos el 
secretario Zedil1o- (Proceso de.l 4 de abri1 de 1994. p.13) 
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4.2.l Profesores y autores de libros de textc: SNTE y di~idencia 

al unisono por su pronta reforma. 

a) En contra. 
La Coordinadora Nacional de Trabajadore~ de la Educaci6n mos-

~r6 su total repudio tanto a 103 nuev=s libros de Historia como 
al Programa Emergente de Ac~u~l~z~ci6n. que consideraba un frac~ 

so ~strepitoso y d1rig1dos ambos a promc~er un ti~o de cducaci6n 

obrero-maquilador en nuestro ?aís, lo que suboordinarta aún m~s 

nuestra posici6n en el 7LC. (El 3ol de México del 19 de septiem

bre de 1992. p.2) 

Y p:!;ra no quedarse s6lo en las piilubra.s, la c:-¡TE convoc6 a 

una marcha para devolver s1rnb6l1camente a la SEP los textos de 

cuarto y quinto.por cierto. que encabezar!an unos burros. y a bo~ 

cotearlos suspcnd1ondo su uso en la~ aulas. Toodoro Palomino. fu~ 

dador y dirigente, ~eñal5 que ~odas estas acciones tentan la in -

~enci6n de mostrar su desacuerde con la enseñanza de la historia 

c:mo lo concibe la SEP: tendenciosa: 

"De una manera subliminal ~st~n generando en nuestros 
hiJOS la conciencia je que ser 1ndependientes es tener 
m~chos problemas y !~ que debe funcionar es la dictadu
ra1 porque es l~ que le dan a la imagen de Porfirio 
Oiaz''. Cexcªlsior del 6 de septiembre de 1992. p.1) 

Ahora bien. el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa

ci6n también habl6 ma1 de éstos. Si bien no se so1idariz6 con la 

CNTE -como nunca ha sido de hecho-. también lleg6 a sugerir que 

podr!an no ser utilizados por los profesores y guardarse en el c~ 
j6n por su visi6n uni1ateral de la Historia1 palabra mAs o menos 
de la lideresa El~a-Ester Gordillo.(El Universal.del 10 de sep -

tiembre de 1992. p.1) 

La postura del SNTE y de Elba Ester Gordillo fue muy criticada 

y cuestionada -como posteriormente se anotará-, ya que fue hasta 

después de haber firmado el ANMEB, donde supuestamente todos los 

actores educativos se comprometieron a e_aborar 1os nuevos mate

ria1es didScticos, expresaron haber sido relegados por 13 SEP. 
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Miguel Alon~o Raya, secret~rio de Promociones Econ6micas del 

SNTE, as! lo manifest6: 

''En el Programa Emergente de Actuali~3c16n y en la ela 
boraci6n d~ los l1bros de Historia gener3l de M~xico p~ 
ra 43, 52 y 69 gr3dos. no ~e tom6 en cu~n:a al SNTZ, 
contrav1n1endo los contenidos de ANMEB".(El Nacional -
dei 3 de septiembre de 1992. p.3) 

Sin embargo, ~~? y S~lTE acordaron efectuar !ores prepositivos 

pra reformarlos, pues e~te último as! lo demandó en un desplega~o 

publicado en la prensa nacional, ''El s:;TE aneo ios nuevos libres 

de Historia de Mfix1con: 

"Reunido en pleno el pa~ado d!a 4, miembros del Com1t~ 
EJecutivo ~ac1onal y les secretarios generales de las 
55 secciones del SNTE acordamos, por unanimidad, deman
dar ante la SEP la apertura de escenarios de 3n~lis1s y 
discusi6n sobre el libro de Historia de ~éxico: debate 
riguroso. serio. =undado, plural, para su reformulaci6n 
que recoJa sin apresuramientos l~s apor~acione~ de his·· 
tor~adores con dive~sos enfoques. pedagogos, maes:ros, 
padres de f~mil~~. interesados en la materia y todo -
aquel que t~nga algo qu6 decir y que su ~oluntad sea la 
de discutir construyendo". (El Universal de1 6 de sep -
tiembre de 1992. p.38) 

C~rrando filas par3 no dar la m~s m!nima oportunidad a la CNTE 

y disidentes, las instituciones promovieron ese evento anal!tico 

tal vez para aparecer como promotores de la libertad de ideas y 

como responsables directos de la ense"an~a de lo valores naciona

les. 

b) A favor. 

Ce los muy pocos que eJtuvieron de acuerdo con los m~lticita

dos textos, sólo suger!an el ventilar la discusión de manera que 

no perjudicara a los niños. ?or su parte, la maestra Inge Puga 

Urrutia, supervisora de la :ona escolar namero 68, consideró que 

tistes: 

''Son un elemento inte3rador de nuestra nacionalidad: i~ 
tentan rompeL las vieJas estructuras psico16gicas de -
1os ni"o::s". (Punto de1 12 de octubre de 1992 .. p.l.O) 
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A decir de profesores :acatecanos, les nuevos libros, aun 
con errores graves, resultaban mejores que los anteriores de Cie~ 

cias Sociales. (El Sol de ZacatecA5 del 12 de octubre de 1992. 

p.3) 

Como puede n~tarse, cada ~u1cn. conforme 5u personal experien

cia, habló. En este caso ~s ~~y cierto el que los libros de 1972, 

de ~einte a~os antes, sigui~r~n sin cambio~. por lo que ya hac!a 

falta uno pero de fondo, por lo que sl Jlgun~ apoctacién hicie

ron los de tlistoria fue la de llamar l~ atenc16n al respecto. 

También los autoces tcmaron la palabra y !ueron citados en los 

peri6dicos por el sumo in~cr~z que su dc=ensa despertó. En orden 

cronol6gico 
res. 

harS mención de alguno~ coment~r~os de estos se~o-

Rodrigo Martinc=, uno de los ~rt!fices, considcr6 que :oda e3-

~a polémica sobre el libro de Hi3toria er~ pur~mcnte polttica y 

que los desaciertos crar1 "pequc~os detalles•· y no trataron de eL~ 

borar ningún tipo de texto oiicialista. (cfr. E1 Universa1 de1 S 

de septiembre de 1992. p.18) 

Jean ~eyer. durante una entrevista ~xclusiva, dctall6 1a meto

dolog1a ~eguida por ellos, la cual se bas6 en listados tentativos 

de temas y lecciones sugeridos por Florescano y Aguilar cam1n. M~ 

yer y éste Oltimo redactaron la parte relativa al siglo XX, pero, 

3eg0n éI, hubieron cambios: 
"El Onico capitulo de los que escrib! en el que me modi 
ficaron el contenido fue el dedicado al gobierno de car 
los Salinas de Gortari. Yo, por ejem~lo, no mencionaba
el Programa Nacional de Solidaridad, ni el Acuerdo Na -
ciona1 para la Modernización de la Educación Básica, im 
pulsado por el secretario Zedi11o, que inexplicablemen= 
te a~arecieron en la versión final. Abundaba en 1a aper 
cura-del TLC. en el cnntro1 de la inflación y en la re= 
negociación de la deuda exeerna, que al ~inal se supri
mieron en parte". (Proceso de1 7 de sept~embre de 1992. 
p.13) 
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Coincidi6 con Rodrigo ~art!nez en que todo3 los se~alamientos 

tenian o:ros m~tivos, como aprovechar el incidente para "penerle 

una bomba al secretario Zedillo, posible 'tapado'"· (Xbidem) 

Para evadir cualquier responsabilidad o come una probable JU~ 

tificación por haber coorado tanto sin haber hecho mucho. Enrique 

Florescano -uno de los coordinadores- coment6 que es atr1buc1ón 

del secretario ~~ Educac16n ?Qblica la selección de autores de 

los Textos y de f1Jar el mcento de sus honorario3. 

nada del 15 de septiembre de 1992. p.l) 

(c~r. La J~r-

H~ctor Agu1lar Camin -la "cabeza del equipo- consider5 qu~ co

da la cr!tica canco de intelectuales. de padres de familia. de la 

CNTE y el SNTE era simple y llanamente una avanzada del PRO 

1ucha 'ºest6r1l y obcecada ?Or el poder": 

~a~pidamente. d~sde los primero3 dias del debace, diveE 
sos voceros del ?RO -cuyo lenguaje mezcla ~icolcg!as t~ 
po Revoluc16n M~x1cana y jerga antigubernamencal cipo 
izquierda de los sesenta- acuñaron un pequeño y efica= 
repertorio de im~genes sobre los libros de texto. iffi~g~ 
nes que se volv1er=n verdades instant~neas en cierco -
sector de la op1nién pOblica". (La Jornada del 14 de 
oeptiembre de 1992. p.l) 

Ain embargo. a parcir de las declaraciones de Jedn Meyer puede 

deducirse que aun dentro del selecco grupo de autores no hab!a -

unificación de criterios para la elaboración de los libros de Hi~ 

toria. además de que se vislumbra con qui~n se pretendió quedar 

bien. 

Respuestas come la.de Aguilar ~am!n, en las qlte ignora las op~ 

niones de todcs los detractores y sólo asumió una actitud sober

bia, no contribuyeren mucho que digamos a mejorar el parecer de 

la mayor!a y sólo genera~cn mds resenti~ientos. Para su desgra -
cia, no sólo los ?errediscas hicieron cr!ticas t~mbién otros 

sectores siempre compromet~dos las generaron. 
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4.2.2 Pater~amilias: Por c1 bien de 1os ni~oa. no discutan. 

A ~i~erencia de veinte ~ño~ ante3. ld actitud de l~ Uni5n Na

cional de Padres de famil1d• presidida por Francisco Ja~icr Gonz~ 

le: Garza, en 1992 fue ba~tant~ mcsur~da. Aunque Gon:Sle: Garza 

-portavoz de est3 organizaciSn- cr1t1caba la falta de vergUenza -

del gobierno por relat~r ep1sod1os excluidos en l~s textos de Hi~ 

toria y Ciencias Soci3lcs. no deJaba de reconocer ciertos avanee3 

de los nuevos: 

•Tratan con mesurd a los h~roes y su5 époc~s. 

•Tienen otra d1rnens16n du :~rsondjQS cerno Porf1r10 O!az, Antonio 

L6pe: de Santa Mnnd y Agu~t!n Je Iturb1dc. 

*Incluye épocas como la Colonia. l~ misión de la Igle~ia. la Gue-

rra Cristcra, el 68 y las elecciones prcsLd~nciales4 

•Hablan de la ~irgen de Guadalupe4 

*Tienen una cronolo~!a compl~ta de hcchcs histéricos hasta 1992. 

·~o se tratan de texto obligatorios únicos, ya ~ue al FCOfesor le 

es ?ormitido sugerir otros materiales. (cfr. E1 Universa1 de1 1~ 

de septiembre de 1992. p.2) 

Además, consideraban que eran un esp~cie de experimento, por 

lo que serían transitorios, a pesar de tantas bondades. y que lo 

mejor para los alumnos era permitir hasta finali:ar el ci-

ele escolar para no perjudicar las clases. (cfr. E1 Heraldo del 7 

de septiembre de 1992. p.B) 

Pues st, bastante prudente y conciliadora re~ultó ser la UNPP 

esta vez con todo y que se le marginó: 

"A pesar de que este Jrganismo ha hecho llegar a la SEP 
propuestas y haber asistido a la entrega de materiales 
didácticos, durante el proceso de elaboración no se le 
tomó en cuenta". (El Econo•iota del 2 de septiembre de 
1992- p.20) 

Por otra parte, paterfamilias quizá independientes no compar -

Cieron la misma opi-ión, comu fue el caso de José Hidaigo Rodrí -

guez, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Chetu 
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mal, quien se~al6: 

"No permitiremos que ~e di5tor5iOne la historia nacio
nal p~r~ servir a un grupo en el poder. por lo que el 
dn~l1sis de l~s libros ser~ serio y profundo, 'l de no 
modific~rs~ ~l3uncs puntos. de m3ne~a paralel~ se le -
compraran a los ni~os otrc3 para a~1t~r su deformaci6n" 
(El Sol de M6xico del 27 de aepLíembre de 1992. p.2) 

tares prefir16 ~t1l1=ar los mismos de Ciencias Sociales. comprar 
otros y guiarse por ld op1ri6n de los profesores. dntes qu~ 1nte~ 

venir en la di3cus15n ~por el bien de lo~ n1~os''. 

~.2.3 Iglesid: Resurgimiento de odios pa5ados. 

La Comis16n d~ Educac15n del Episcopado ~~x~cano decldr6 q~e 

enviar!a propuest~s pdra reformar los nua~os cex:os de H1stcr~3 

de M~xico por haberl~s encontr~do incc~pletcs y ~u~ilJd03, ~u~s. 

en BU opini6n. sos~ienen la figura d~ la !gles13 -ld cat6l1ca. -

por supuesto- como una in~~1~ución enemiga del ?rogrc~o. oscur~n

tisca y siempre al lado de les ricos y poderoso~. (c~r. El UniveE_ 

sal del 3 de septiembre de 1992. p.19) 

La indignación d~l c1er~ estaba Justificada: ¿no que ya hab!an 

relaciones muy cord13les con el gobierno? ?recisamente Carlos Sa

linas de Gortari hdb!a manife~tado 3U benepldci~o ~cr ello ~ hizo 

~odo lo posible para dotarle identidad polt~1ca. pero el ccnten~ 

do de los libros fue un duro golpe ~ntirrel1g1oso. como lo ~xpre

s6 monseñor Felipe Aguirre Franco. obispo de Tux~la Gutiérre:: 

"¡No puede ser que est~n escritos con canta dosis de -
adrenali-.a! Esto es riesgoso. porque abre la puerca al 
resurgimiento de crlios y rencores que hoy forman parte 
del pasadott. (Ibidem) 

Asimismo. exigió ser parte en l~ etapa del cambio educativo -

desde el pOlpito, es decir. de su lugar de ''trabaJo~. porque era 

un hecho claro el que tam?oco a los jerarcas de ninguna institu

ción religiosa se l~s tomó ~arecer ~i consul~d para redac:arlos. 
ni fueron llamados a suscribir el ANMEB. 
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A pesar de est:.o, el cl~ro mexicano. como enfat:.i:ó José ~ar!a 

HernSnde:. obispo de Ne:ahualcoyotl: 

"7ienc ~isposici~n par3 participar en la reforma educa
tiva no sZo como un 3ectoc c~nst1t:.ucionalmen~e reconoci 
do, sino como prcmot~r de esto ?receso mediante llama = 
dos a loe fieles ~ora que ?ªr~1c1pen ccn ~us op1n1on~s: 
esto, si el qob1erno y 9us ~ut~rid~d•s ~st~n 1nt~resa -
da~ ~n r~cab~r l~s =p1n1ono~ c1ud~danas~. (Exc~l~ior 
de1 6 de ~epticmbrc de 1992- Primera plana) 

Bas~ante segur1ddd cn 3U 1n(luonc13 mos:r~bun les prclJdos. la 

cual no !ue fin~ln.~nte gr~tu1:a. pdC3 ¿so ya er~n un ttsec:or rec~ 

nacido const.1.t:.ucl.onalm~nt-,,". Y d!lÍ: lo r-..0:1:'1.:::::i el .:1r::ob1spo prim~ 

do de M~x1co. cardcndl Ernesto Corr1pi~ Anumdda porque ''la educa

ci6n y formaci6n de l~s fu~~ras gencrdcion~s debe dStdr ~incada 

•n und ~crdad hist6rica que consolLdc la unidad de los rn~xLcanos~ 

(La Jornada del 7 de ~epticmbre de 1992. p.3) 

P~r desgracia. dUnque d~ V•!rdad hubiera h3bido consen~o dO los 

~ont~~idus de los ~cxtos e~colarc~ y no ~Slo de los de Historia 

d~ M~xico. nun~a iban a ser pür~uctos pu~sto qu~ siempre habrta 

algu1•n en de~~cu~rdc. T~l ~ como sucod15 en 1960 y en 1972. 

El caso es que en estas circunstancias, el sector conformado 

por la Iglesia ten!a todavia m~s ~lementos para interven~r en es

~e rubro y, por supues~o. $~ in!lucncia seguta siendo de:erminan

~e. T3n~o. que de ~erdad se ~emía que opinara al respecto. como 

hizo acerca del ~LC -que al parecer no fue muy favorable- y de -

verdad pudo haber conducido la discusión por senderos quiza m~s 

conflictivos todav!d. pues al haber incluido a la Virgen de Guad~ 

lupe. sus razones sólo se limitaban al trat~miento de su figura 

histérica sin dbundar mds en cuestiones monetarias ni politicas. 

HüS~3 el momento. dos de los grupos combativos se han mostrado 

ccmpl3cientes, sin ni s~quiera esbozar amenazas de desorejamien

=~3 o bo~cots ya que, según ~alabras del mismo Corripio, era más 

importante discutir otros tem~s y deja~ de lado ¿ste conflicto 

~arti~icial". (Ibidem) 
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4.2.4 Partidos po11ticos: ¡A-~ a~ •e 9uetaron, carajo! 

a) En contra. 
Mientras que para 103 católicos los nuevos libros de Historia 

eran antirreligiosos, la fracc16n parlamentaria del Partido de 

1a Revolución Oemocr~tica consid~raba que mostraban el lado am~ 

ble de éste, al minimizar la Santa Inquisic16n y sus actos

(cfr ... El Universal del 2 de septiembre de 1992. p.20) 

Asimismo, el senador perrcd1sta Porfirio Muño: Ledo inst6 al 

magisterio boicotearlos por su evidente renuncia a la tradici6n 

mexicana y por haber sido elaborados ?or presiones eJercida5 dos 

ai'ios antes por funcionario.s de la emb~J.ada cstadun1den.st- y l.a d~ 

recha de M6x1co. (ibidem) 

El tono caracter!stico del PRO y zus rcpre~enta~ivos no se de

j6 esperar en ld crit1ca. mSxime guo ne !uc mu~· bien traLada la 

opoa1ci6n en el nuevo Texto Gratuito. Sin em~argo, si este par:i

do jamSs lo acept6 y s1em~r~ mantuvo una postura radical al res

pecto; el P~rtido Acción Nacional lo~ defendió tanto mSs ~ue lo~ 

mismos priistas, aunque su bancada on la Asamblea de Representan

tes del Distrito Federal desde un pr1nc1p10 ex1g16 una ed1c16n 

corregida por considerar que contcnian datos manipulados y con -

trolados. (cfr. La Jornada del lq de septiembre de 1992. p.25) 

Tanto asI. que el d!a 2 Muhc= Ledo ~· Fern~nde= de Cevallos 

enfrascaron en una severa confrontación pol!t1ca, pues mien

tras que el del blanqu1a:ul ne autoer1g1ó su p=inc1pal defensor, 

el primero enfati:5 que s6lo scrvlan pdra JUs~1ficar y sostener 

polltica integracionist~. excluycn:e y au~or1caria: 

''Son el ac~a do de!unci6n de la revc1uc16n mexicana y 
s5lo buscan d1sfrü=ar el ccntcn1dc de las luchas socia
l.es. El coblerno 0€ Carlos s~l1nas ccnfunde histo~ia 
con prop~ganda y reafirma u~ presJdencial1smo feroz. Es 
en ese sen~ido. una reforma ideol6gica y ne pcdag6g1ca 
l.a. emprendida por la SE?". (El. Economista del 3 de sep
tiembre de 1992. p.38) 
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E1 resto de los partidos pol!ticos se mani!est6 también en 

contra del contcnidcs de escos libre~. ~ubrayando que: 

•Aparte de los err0res y omisiones avident@s. su vocabulario es 

inadecuado para lo5 niños: Partido Dem6crdta ~ex1canc 

•"Si bien es cierto ~ue se incorporaron algunos conce~tos ecológ~ 

ces, no ~e alertJ n~ ~cmoc~men~e ~ los educandos 3obre la 1:npor.

tanc1a d~ cuidar ul dmb1ence": Partido Ecologista Mexic~no. 

• El aspecto mS5 1mpcrt~nte en los libros es que se abandona la 

ideolog!a de la Re·.·~lución y se i.mponc el fH'oyecto econó:n1c:>. ?2.. 

l!tico y cultural d~l sdl1n1~mo: Pdrtido Rcvoluc1onar1c de los 

Traba Ja.dores. 

•-As! como los aztec35 mod1f1caron ld historia de los pueblos ve~ 

cides y los ~spañol~~ dc~t~uyeron nue3tros ve~~1g1os culturales 

y religiosos a parcir del siglo XVI, el gobierno actual pretende 

cambiar nuestro p~~ado par~ justificar su proyec:o neol1bera1••: 

Partido d~l Traba]~. 

•"Al recha:ar lo~ libros. no se trata de defender micos. sino de 

amor a la patriaH: ?Jrtido Social Dem6crata. 

*"Los discutidos libros no cumplen con los ob]etivos esenciales 

de la escuela surgida de la Revolución Mexicana. por lo que hay 

q.¡e modif:'..carlo.s de ra.I: .. : Partido Popular Sociali..sta. 

(cfr. E1 Univeraa1 del 13 d~ septiembre de 1992. pp.6 y 7) 

La sen5aci6n de autoritarismo educativo era evidente ?Crque 

como anteriormente mencionó, si. bien en las últimas páginas de 

los citado5 libros habl6 de las elecciones presidenciales de 

1988, Salinas quedaba ~orno triunfador absoluto y ?romotor del pl~ 

rali.smo pol{tico actual. lo que do ninguna manera parecia correc

to a las corLientes opos~Ccra.s pues quedaban .en un papel d~ com

parsas o de "menores de edad''. 

b) A favor. 

Pero ¿qué hacI~ el Partido Revolucionario Institucional mien

t~as tanto? Limitarse a observar los pleicos er la C~maLd y a 

efectuar andli~is de lo~ tex:os con el SNTE a puerta cerrada 
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(c~r. La Jornada del 4 de septiembre de 1992. p.14) 

Ricardo Monreal, .sen.sdor prl.!:Jt.a, opi.:.aba que constituyeron 

innegab1e avance para la educación: 

"Es not~ble el abandono de la ~is16n de autocomplacen
cia de nuestr~ pds~cic: 01 ~bcr~am1ento del desarrolle 
hl.5tórico no como und lin~d ccnt.in~a, sino afectado mu
chas veces por dolorosas ~upt.~rds: la presentacl.6n ae 
nuestros h~roes como seres de carne y hueso, y no como 
estat.uas Ce bronc~: ~l dis~anc1dml.cnt.o de posturas man1 
queaa que di~1den a los ~ct~r~~ de la hist.oria en bue = 
no~ y malos. sl.n t.om~r en cuenta lds c1rcunstanc1as del 
momento qu~ les toc5 •.•1vi.r". (El Univer:sal.. Ibidem) 

El sector feme111l populdr del PRI compart.Ia este parecer y de~ 

tacó su car~cter de instrumento social por su contribucl.Ón al foE 

talecl.miento de ld 1den~l.dad nac10n~l: solamente propon!a corre -

gi~ inexactl.tudes y fJllas tipográfic~s. la el1m1nacl.Ón de párra

fos y oe i.lu.straciones "poco cl.Jr-3.s". (cfr. Uno m.5s Uno del 28 de 

septiembre de 1992. p.6) 

Todo el alud de cr!tica.s y Deñalamientos fueron considerados 

por les disciplinados prit.stas como parte del proceso de transi

ci5n y moderni:ación del rubro ed•~cativo,y actitudes como las de 

Mu~oz Ledo motivadas ~or afanes prot~gónico.s. 

Diego FernSndez de Cevallo.s -entonces coordinador parlamenta -

rio del PAN-. en el encuentro verbal sostenido cor. Mu~oz Ledo1 -

destacó que el autoelogio gubernamental siempre ha estado presen

te y su entera satisfacción por el rumbo que empezaba a tomar la 

educación en México: 

''¿?ar quA esta virulencia contra lo~ nuevos libros de 
textQ7-preguntó Fernández de Ceval1os y se respondi6-: 
porque ya no se adecuan a ese manique!smo,porque ya no 
se impone la educac16n socialista. porque ya no se im
pulsa el amor a determinado tipo de hombres o de conduc 
tas. porque ya no es=á hoy un determinado sesgo pol!ti= 
co imprimiendo en la juventud una visi6n absolutamente 
maniquea". (E1 Financiero de1 3 de septiembre de 1992. 
p.34) 
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Tal vez por retribuir un poco de lo mucho que recibi6, 

Fern~ndez do Cevallos defendi6 a los Libros de Texto Gratuitos: 

~i m&s ni menes que un pan1sta de pura cepa a ~u favor. siendo 

que desde que "nacieron" fueron duramente atacados por este part~ 

de. Evidentem~n~e.las circunstancias ya eran otras muy diferentes 

y las opin1ones también. 

También Castillo Peraza -otro afamado militante del blanquia -

:u1- ~plaudió a los libros. s6lc que sugirió elimirar su car&cter 

de únicos. obligatorios y gratuit~s para evitar mayores problemas 

y conflictos. {cfr. El Nacional del 5 de septiembre de 1992. p.1) 

Oe esta manera, el por~avoz o!icial del PAN no quitaba "el de

do del rengl6n" ~n cuanto al monopolio de los Textos Gratuitos, -

porque segulan siendo obstáculo para los par~iculares. 

A grandes rasgos. las postur~s de los diversos partidos pol1t~ 

cos de entonces fueron las mencionadas. El epilogo -por llamarlo 

de alguna manera- de este ~sunto consistió en la demanda de jui -

cio pol1tico contra Ernesto Zedillo. interpuesta por el PRO, por 

"haber contratado la edición de los textos de Historia par~icul~ 

res sin la l~ci~ación reglamentaria". (c~r- El So1 de México del 

10 de octubre de 1992. p~lO) 

El entonces titular de Educación Pública compareci6. pues si -

bien en la C~mara no fue muy secundada esta denuncia -como suele 

ocurrir con las propuestas perredistas- m~cha la presión de 

parte de otros grupos re~entidos por el favOritismo por el de 

Aguilar Camin. 

Lo aquI reseñado puede considerarse un ejemplo claro de cada -

quien habla según le ha ido, aun a fovor del enemigo histórico, 

o por los favores recibidos. 
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4.2.S Otros: E1iminaron 1o simb6lico a1 pasado naiona2. 

Inte~ectualcs, articulistas, patr~nes y muchas mSs personas e~ 

pre5aron su mdlestar por el contenido d~ los multicitbdos textos 

de Historia de M~~1co: pcLo tumbi~n la3 hube que los JUst1ficaron 

Y d~fend1eron comport1endo l~ cpin1~n d~ ''fuera m~n1que!~mo". 

Siguiendo el or<lcn de 1d~as de eat~ trabaJo. se comentarán pr~ 

te el m~s de s~ptiGmbrc y algunos d:ds ~~ octubr~. que fue el -

tie~po que duró la discusión. 

a) En contra. 

Reacciones diversas cau3aron l~s nuevos libres, como es el ca

de grupos !em1nistas que scO~lüron que se de-tacaba la part1c1 

?ac1=n del hombre en la histor1d mientras la de la muJer era m1-

n1~1:adó al mSximo, por lo que d~ "machis~ds y retregadas'' no los 

b~Jacon y por ullo solicitaban su desaparición. (cfr. Ovaciones 

de1 12 de septieabre de 1992. p.3) 

~eJando de lado cuestiones sexistas. académicos y expertos en 

pedagogia coincid!an en que eran sumamente esquemdticos y relega

ban aspectos importantes tanto históricos como ~e civismo. De la 

Universidad Nacional Aut6noma de M6xico y de la Pedagógica Nacio

nalles dieron poco tiempo de vida y 1os criticaban por la premura 

con que fueron hechos. 

Sin embargo. se nota que det-ds de toda ?alabra acertada hab~a 

resentimiento por no haber consultado a los principales cen -

tros de educación superior donde 1a ciencia se genera y regenera 

y se elaboraron los Textos Gratuitos de 1a Reforma Educativa Ech~ 

verrista como pudo haber sido el caso de J=sefina Zoraida Váz -

quez, coordinadora de los de Ciencias Sociales.: 

"La espec~~lista habl6 sobre el tema del profirismo. 
el cual, a su parecer. no se enfatizan 1os elementos 
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que hicieron de esa adminLatrac1én una dictadura y mds 
tarde provocaron el estallido de la Revolución Mex1ca
na". (La Jornada de1 3 de septiembre de 199~. p.13) 

Intcgrante5 de El Claustro ¿e Historia d-- la Facultad de Filo

sof!a y Letras de la UNAM, durante una reuni6n para anali~ar ~l 

contenido de los 7ext~s Gr3~u1tos de H1stvr1a. de entre los ~rro

res cometidos en su el3borac16n de~taca ~l maneJO dela idea de la 

lucha de clases, el cual ti~ndO? a desaparecerl.a, l.o que consider~ 

ron una de las t~.1tas fall~s imperdonables tratSndose de hiatoLi~ 

dores profesionales. algunos miembros d~l Claustro. A propósito 

de esto, tambi~n aeftalaron ne haber sido tOmddO en cuenta por los 

aut~res por lo qua una 1nvcst1gadora. Loren:a Villa Lever. de~t.a

có la necesidad de con~ursos ab1~rt.o~ en los espec1~l1astd pudie

ran present.~r sus propuc5t.as. (La Jornada del 4 de :septiembre de 

1992. p.25) 

Por ot.ra ?arte. organ1zacione~ como el Frent.e ?at.ri6t.ico ~aci~ 

nal y la Coordinadora ~aciondl d~ Pueblos Indtgenas cona1deraron 

la existencia de ~stos como una impos1ci6n de las auto~idad~s ed~ 

cativas a la que había que negarse y exigir su desapa~1ción por 

constituir una ~raici6n a la pa~riz al t.ergiversar la Hist.or1a de 

M~xico. (c~r. Exc~lsior del 4, p.4 y El Universal del 5 de sep -

tiembre de 1992, p.18) 

En 1os primeros días del mes se llevó a cabo un deba~e de rec; 

nocidos inteleccuales mexicanos para comentarlos: la c1t.a !~e en 

el auditorio de la Librería del Sótano. insu~ic1ente par~ aloer -

gar a todo~ lo~ asist.ent.es al act.o. ~os cuat.ro ponentes s~ mostr~ 

ron sumamente crtt1cos, por cierto: 

"Miguel Angel Granados Chapa los calificó de legitimad~ 
res y propagandistas de las reformas emprendidas ?ºr e~ 
te gobiernoo Paco Ignacio Taibo Ir dijo que sus aucoreS 
eliminaron lo simbóiico y des~oJaron de imdgenes úl pa
sado nacional: J~sjs Martín d~l Cdrnpc resal:5 su. crite
ri~ estatalisca y soslayantc de las luchas sccial¿s, y 
Luis Hernández pun~ualizó que la actual dispu~a pcr la 
historia ha hecrc presenta la gran variedad de in~dre -
ses afect:.ado.s :=or la.s reformas salinist:.as". (LA Jornada 
de1 5 de septiembre de 1992. p.14) 
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En otros lugares y fechas, los escr1tcres Elena Poniato~ska y 

Carlos MonsivSis cambi~n se~alaron yerro~ importantes: 

"Creo que la h:storia asI queda ~ut~lada y c~mprimida. 
~~so:ros no ten~mos que saber por qué ?orfirio Dia: ~ue 
un pres1dentc bueno porgue nJ es c1ert~. y hay muchas 
cosas que st tenemos der~cho a SJber que se tienen ~uc 
ampliar y no lo han hecho". (Elena Po11iatovska. El Dia
rio de M~xico del 9 de septiembre d~ 1992. p.3) 

Con el tono festivo y desenfadado que lo caracteriza, Mon5i -

v&is destacó que ún1c~mente h~cla !3lta en ~ata discusión l~ ref~ 

rencia del papel de la t~levi316n, por s~r un factor determinante 

en el enfoque de la p~dagogta el cual no se tomó en cuenta ni en 

las criticas ni en las dc!~nsas del Libro de Texto Gratuito. (c~r 

La Jornada del 11 de septiembre de 1992. p.28) 

Ta~bién lo~ antagonistas de Héctor Aguilar Camtn y Enrique Fl~ 

rescano levantaron su voz. Occavio Paz y ~nriqua Krauze -creado -

res de la revista Vuelta- cen!an algunas rencillas con el denomi

nado grupo Nexos: el encabe:ado por los coordinadores de los li -

bros de Historia. por lo que no perdieron la oportunidad para re

saltar sus desaciertos. 

Dejando un poco de lado la cuestión de la revalcraci6n de la 

figura de Porfirio Diaz, probablemente po~ ~star más preocupado 

con su obra para l~ televisi6n."El vuelo del dguila", Krau:e pu
so de relieve otras también importantes: 

QPor las prisas y la inexperien=~~. el dise~o fue tan 
conv.ncional como la portada y ,Q cumple su verdadera 
función: d~alogarcreativamente con el texto. MSs que un 
museo gr&fico de historia o un paseo instructivo y di -
vertJdo ~or ella, desde el punto de vi~ta de1 diseño -
los libros pertenece~ a un g~nero f~cil, comercial: el 
catSlogo". (La Jo~nada de1 a de septiembre de 1992. 
p.1) 

Ni porque !•Je exa1tado su Premio Nobel en ellos, Octavio ?a= 
dejó de cricicarlos: 

"El libro de Hiscoria de México {cuarto grado) da una 
imagen convencional y maniquea de nuestro pasado: la 
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acoatumbr~da ponderaci5n acntimencal de la civ1li:aci6n 
mesoamericana y el retrato en negro y blanco de ~~eva 
Espa~a, en generdl m~s negro que blanco. Es curio=~ que 
lo~ au:or~s no hayan destacado. por lo menos. el C3rSc
tcr feminista de grdn partd de la Obra de Sor Juana". 
(Revi~ta Vuelt~ de sepciembre de 1992. p. 14) 

raciones sobre el contan1dc da lv~ libro~: 

enfa:i:aba. es que ~r~ algo p~lpabl~. 

Aunque ninguno da los expresidentes c1:Jdos en ellos dio algu

na c=nferenc1a o concedi5 ~ncrevistas, trascendió a los medios 1~ 

presos que sostuvieren pláticas con el secretario Ernesto =ed1llo 

p3ra reclamar lo comentado acerca de sus sexenios en ~seos y la 

manera en c6mo los dcjab~ parados fronte a la opinión pGbl1ca. J~ 

~~ ~6pe: ?ort1llo y Lu1s Echevcrr!a ñlvare= s~ reun1eron por sep~ 

r3do con el t1tular de Educ~c16.1. mismo que les cxpres6 sus mas 

5en~1das disculpas. M1guel De la ~adr1d. al parecer. se 11m1tó a 

~ongratularse por la pol~mica d~sat~da. ccmo s~gno de una socie

dad libre como lo es la mexicana. (cfr. La Afici6n, p.11, Exc61-

sior, p.6 e Impacto, p. 18 de1 9,6 y 18 de septiembre de 1992) 

~ambién se habló de otra posible reunión a puerta cerrada con 

Riviello Bazán y Corona del Rosal, pues el eJército también mani

f~~tó su repudio por lo de la matan=a del 68 en Tlaltelolco. Su 

imagen, de por s! negativa, 3e desvirtuaba aan m~s. consideraba 

el general de División y presidente de la Comisión de Defensa de 

la CAmara de Diputados entonces. Ramón ~ota S~nche:. los milita

res s6lo cumplieron órdenes superiores y no pidieron part1cip~r 

en los problemas poltticjs de ese año: 

"La mención que se hace en los libros es negativa, por
que 1os niños de 9, 10 y 11 años se quedan con la impr~ 
sión de que el EJérc~to intervino por cuenta propia, 
?rimero. y segundo. que eaa intervención, según lo que 
dice el libro, de qu~ no se sabe cuántos muectos hubie
ron. se dcJa a 1a imaginación de cada uno y puede pen -
sarse que hubo uno o millones". (Ovaciones de1 14 de 
aeptie•bre de 1992. ~·2) 
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He aqu! un claro ojemplo de c6mo •ln~ infor~aci6n ~anipu1ada, 

a11nque se haya ;n:ago!lado c;ue era tiara dar a eonocer 1 ::>s hechos oE!. 

jetivo~ sin mieda, porjudic6 3criamcnte ~ :Jna inscituci~n. la de 

la:s •uerz . .;s armadas, quien por trad;i-=i6n -:lebc -::ontar con el res::>!! 

to de t~aos tos mexicano3 p~ra justificar ~ualqu1~r ac:~ de a3re

~i6n a arupos d~ "mal~sos•. Probablomcnt~ ~sa era nl obJetivo ~n 

esa ~p~ca de lucha p~c el poder pr~s~d~nci~l. 

Adcmds del man1queismo deste~~~dc o no. el ar~icul1st3 Alvaro 

Cepeda Neri llam6 la atenc16n sobre el "gato encerrado" en el 

anunto de los nuevos ~b~tsellers": el de la privatizaci6n de los 

Libros d& Texr.o Gratuitos. Entre lo duro y :o~ido de l~s cr!ticas 

de ~odos lados, el momento coyuntur3l les cr~ bastanee favorable 

a =~dillo y sus estrategas privatizadores para plantearla. (cfr. 

La Jornada d~l 15 de septiembre de 1992. p.60) 

Efectivamente. aunque mucho se subrdyó lo caro de los libros. 

como que la OlJini6n pOblica no vela muy cercana su inclusi6n en 

··l paquete de ?ara estatales ~ remate. S1n embargo, al interior 

de l~ CON~LITEXG misma Yd se consid~~aba viable est~ posibilidad: 

:~nc1onar1os de la administración de Fe~nando El!aR Calles -pres~ 

~ente entonces- comentare~ con la autor~ de esta investigaci6n -

qu~ el carácte~ de gratuito no se les eliminaría a los Textos y 

~odr1an ~ejorar su calidad al haber varias empresas interesadas. 

?cr fortuna, hasta ahora no ha sido as! y ese organismo sigue -

siendo ~ubernamental. 

Para vario=. esta polémica desgastante y reiterativa tambi~n 

tenia su lado am~ble. Adolfo Aguilar =rnse1· asI lo cons~der6: 

''Ha pue~co de relieve la trascendencia que está adqui
riendo en el ánimo de los ciudadanos ~l espinoso asunto 
de la moral pQolica. de la credib~lidad gubernamental y 
de la incegridad c!vica e intelectual de los aliados 
del rªg1rnenn. (El Financiero del 18 de septiembre de 
l.992. p.32) 
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E5 muy cierto que todas las crrtica~ (a~I como l.as d~~ensas) 

coincidiere~ en varios puntos, como lo del costo, l.os co~tenidos 

y 1a ca.l.id.-.d dr. l.o:J autoc-cs, por .lo q·ie ,,6lo res:-.a ini-.ec;rar el p~ 

rece~ de la Asociaci6n Nacional de Escuel.ds Particulares. 

Inst!tuciones p~~v~da~ de educ~ci6n comun1c:aron que los l~bros 

serran ut1li:adcs ~asta que fueran mcd1f1cado~. pues ta~b1én 

consideráronlos tendencios~s adcm~s de ser parte de una i~struc -

ci6n primaria ~cmo:ada por las prisa~ y d~ moda.(cfr. El. Univer

sal. del 14 de septiembre de 1992. p.11) 

a) A favor. 

En su calidad de representante del sector privado en el. Canal.

te, la Coparme~ r~co~cnd6 ~mpliamcnt~ la jtilizaciSn de lo3 nue -

~os Textos Gratuitos por su calidad on la impresi6n y q~e ya no -

marcaban d!st1nc1ones condenatorias o glor1ficac1ones de person~

jes y acontec1!,1entos. au~qua no deJabd rl~ rec~nocer c1ertas fa -

.llas. (cfr. Unom&suno del lV de septiembre de .1992. p.8) 

Clac Fuen~e~ ~o.linar -ar~iculista- tamb~én los cons;deró bue -

"''ª tanto por su impecable manufactura y por~ue: 

"A pesar ~e que !ueron elaborados en plazos muy cort~s. 
lograron recup~rar las experiencias de 20 años de prSc
toc~ y cr!ti.ca de los maestros y de investigaciones de 
mucho:!I ;ospecia.listas". (La Jornada del. lV de septiembre 
de 1992. p.l) 

Esta opinión -tanto de forma como d¿ fondo- fue compartida por 

ot~o art1cu.11s~d ~el mismo diario, Jo~~ Woldunberg. investigador 

de .l~ Facultad de Ciencias ?oliticas y Scciales de la UNAM. segu

ramente conocedor de asunt~s como éste. po: lo que su parecer fue 

respetado y muy tomado en cuenta por varios de los partidarios de 

.lo:"I libro.:s. 

Ernesto de la Torre Villar. doctor en Historia y catedrStico 

de la UNAM, ~onsider6 5in ~undamento 1os ataque~ p~r provenir de 

"gente ignoran~e y timorata''• 
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As! como hubieron académicos que emitieron severos juicios e 

hicieron notar la premura y elitismo para el~borarlos. tambi3n -

los .iubo que. mediante estudio.s serior ~·profundos, destacaron d~ 

talles de nuestro pds~do nistórico desconocidns. Por eJemplo está 

el caso de la investigadora =armen VAzquez ~antec6n, quien soscu

._•o que el Gri~o de Dolores :ic lo die H:.d.:sl;o • .:;ino '"la masa''• es 

decir el pueblo, pero al llega!. les liberales al ~oder, se mani

~c~tó de otra múnera. (cfr. La Jornada del 15 de neptiembre d~ 

.1992. p •• 2) 

Con asevcrac1oncs de est~ tipo. de verdad que sugieren -aun en 

la mente mAs inocente- la ex~stenc1a de ~nterescs más allü de los 

meramente hist5ricos: ¿por ~~~ salieron d relucir inform~ciones -

d~ tal magnit~d precis~mentc ese momen~o? MSxime q~e se trata

ba de la esencia de la luch~ de l~ Inde~endencia. 

De igual manera, !dolina ~ogu~l -autora de textos escolares y 

senadora priista- y Guillermo de ~ovar y de Teresa. ante los señ~ 

lamientos sobre la desaparición de personaJes. nicieron lo suyo. 

La senadora insisti6 ~n que los ~iños Héroes sI estaban presentes 

en las pdginas de los nuev~s libros, mien~ras que Tvvar y de Ter~ 

sa exhibió documentos para demostrar la existencia de El ?!pila. 

(cfr. Excé1sior del 12 de septiembre, p.6 y El Universal del 14 

de octubre de 1992. p.11) 

Al parecer. estos señores olvidaban u omitieron deliberadamen

te que no se trataba de hacerlo entender a los mexicanos y a cua~ 

tos quisieran oirlos. sino de conocer los motivos de los autores 

para eliminarles de un pl~ma-o. 

El senador :acatecano Gustavo Salinas Iñiguez, a lo largo de 

una serie de art1culos, muy claramente mostró el punto de vist3 -

prirsta sobre el asunto: 

"En los nuevos Libros de Texto Gratuitos existe una nue 
va visjón de la Historia. Se ha hecho de 1ado ia divi ~ 
si6n maniquea de con~iderar a la Historia de M~xico co-
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mo gui6n cinematogr4fico, cuyos protagonistas se divi -
den en h~rocn y vi!lanon. Hoy los libros pretenden po
ner, lo mSs obJeti~~mente po~ible, ~ cada quien en •~ 

lugar ~int6rico que l~ corr~s~ond~. y terminar as! con 
las reyert.3:3 est&r:.lt-s que- só!.::. '.'C:-t1!an abon.:indo las par 
celas re la. di.scord;.a". (El Universal de.l 4í de scptiem= 
brc dc 1992- p.7) 

De nuevo la pdlabrJ maniquea e~ ut~l:.=ada. pero para defender 

a 103 libros en esta ocasi~n- ?robablomcnt.e el t&rmino .n4s menci~ 
nc..Jo a lo largo d~ esta cerc.:or..:i ~poca dt..:" poléml.l....l, a final de 

cuentas no result6 ser tdn cldro. pu~~ c3d~ quien le otorgó la 1~ 

cerpretaci5n mSs :avorablc ~ QUS inter~ses y perspectivas. 

~n l!nea~ anteriores se mencionó que ~ons1v~1s echaba de 

la presencia de la tclevisi5n maxic~na en este conflic:o. Pues -

bien, el semdnario Epoca de ~braham =abludD~ky en su ed1tor~al 

"~a His:orieta y ld fiistoria'' define el punto de vi3ta de la em

presa nGmero uno: Televisa. el cual sos~cn!a <~ue 103 actuales li

bros de Historia eran mucho meJores quQ los anteriores de Cien -

cias Sociales: 

"Los libros anteriores fueren elaborados a la lu= de un 
sentimiento de rechazo ante lo estadunidense- Estaban 
orientados por una ~iloso!!a ~tercermundistaª que ?OCO 
ayudaba a la comprens16n cabal de la realidad. Vivtamos 
la ~poca del sueño socialista -al menos en teoria-, sin 
darnos cuenta. como dice Octavio Pa=, que lo que se 
acercaba no era el paraíso socialista sino la demacra -
cia. En esas condiciones. habia que revisar los libros 
de Historia. asignatura que no existía hace 20 años, pa 
ra revalorar algunas figuras de nuestro pasado y darle
dimensiones reales a los equivocos maniqueismos de nues 
tro tabG ~electivo". (Epoca del 15 de septiembre de -
1992- p.4) 

MSs claro no puede estar: lo malo es estigmatizar todo lo pro

~eniente de Estados Unidos; lo moderno es aceptar los avatares d~ 

mocr~ticos. como corresponde a una nación libre. Y puedL ser que 
en los noticieros televisivos e~ta idea se manejara de manera 

tácita, lo que pudo haber calado en el Snimo de muchos indiv~ 

Cuos, pero ~o es la intención del presente trabajo rese~·rlos, d~ 

do que lo impreso es ms~ perdurable.~ 
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FUNCIONARIOS. 

Ernesto Zedi:lo Ponce de Le6n. secretdrio de Educaci6n Púb:ica 

en ent~nces. ante un grupo de diputados del PAN# ~~M~16 G~C 

nuevos libros de Historia ten!an un claro carScter trans~corio, -

por lo que ~6lo el ciclo escolar 1932-93 serian utili=ado~ para -

luego revisarse y. probablemente. conJocar a un concurso anual p~ 

elaborarlos. (L~ Jornad~ del 5 de septiembre de 1992. p.15) 

A pesar de declarar en repetidas ~eces lo ~nterior, en un ges

to que fue calificado por muchos de autoritarismo -inclusive. ?Or 

Elba Fster Gordillo- manifest6 que ésto~ se utili:ar!an y no ha -

br!an ni ocres ni se corrcgir!an: 

"La SEP ha 3nunciado. en primer lugar. que los liaros 
forman parte de un Programd Emergente de ~ccual1:ac16n 
de Contenidos y que hacia 1993. habrá una revis16n inte 
gr~l de conten~dcs y materiales educativos Y• con moti= 
~o de esa reforma. habrSn nuevos libros de t~xto'". (La 
Jornada del 9 dee ~cptiembre de 1992. p.l) 

Por lo que no qued6 más remedio que utilizarlos. con todo y -

lo5 errores y el descontento tanto de maestros, alunmos. padres 

de familia y demás. Por la abierta actitud de reto de =edillo y 

Gordillo, se coment6 que hab!a terminado la "luna de miel'' y que 

la liderena -por tanto- estaba de 3CUerdo para impedir la llegada 

del secretario a la presidencia, es decir, los libros, la discu -

si6n y los cambios de ánimos del SNTE eran parte de una estrate -

gia para descalificarlo-

Sin embargo, el propio Zedilla solo se "echaba la soga al 

cuelloH, ?Ues con declaraciones como las negativas ~obre las uni

versidades pOblica~. hechas durante el maremágnun de criticas. le 

restaron aún más popularidad. (Proceso de1 28 de septiembre de 

1992. cfr.) 

Ante los requerimieneos de que se presentara en la Cámara de 

Diputados -al igual que l~s autores- para aclarar paradas, esp~ 
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cla1mente sobre lo del alto costo de los libros. En un documento 

le!dc ante les diputados refutó estas y otras acusaciones scbre 

lo ilegal de la licitaci6n ~ ~mpresas particulares para su rnanu

!ac~ura, a lo que resp~ndi6 que Cada la incapacidad de los tall~ 

res de la CONA~IT~XG y el haber ac~~ado conforme al regl4mento -

r~s¡?ectivo fue necesario. (efr. Exc61.sior del 20 de sepc.iembre de 

1992. p.l.) 

En cuanto a las !allas en el contenido, argurnent6 prernur~ y m~ 

cha la presión para los coordinadores. ?ara su fortuna. varios 

!uncionarios menores de Educación decl~raron en diferen~es oca.si~ 

nes que, efcc~ivamente, hubo aprc~urarniento m~s no improvisaci6n • 

.;~t lo enf.:iti~6 el di.cector: genc- .. ;;i.l ce prirnarian de la SE?. Josif> 

~n~onio HernSnde= Cid, opini6n compartida por Gi!berca Guevara -

~ieo!a. suosecret3rio de Educaci5n B5sica. para quien la mayorra 

de las crrticas crdn "infarnia3 y caiumn1as''. (cfr. Uno m~s 

del 19 y 15 de septiembre, res¡,ectivamente. p.3 y p.15) 

?or su parte, José Angel Pencador Gurr!a, subsecretario de Se~ 

vicios Educativos para el Distrito Federal, reconoció que exis -

t~an s6lo los siguientes errores: 

·s~ que señala que Bonampak pertenece a Guatemala. 

•cuando se habla de Hidalgo como prisionero en Acatitla, Chihua

hua. 

~una fecha sobre la divulgación de la muerte de Joaqu!n F~rn~nde: 

de Li:arde, y otra más sobre la de Benito Juárez. (cfr. E1 Uni

versal del 4 de septiembre de 1992. Primera plana) 

De alguna m~nera. en parte po~ minimizar los efectos en la op~ 

nión pública de los matices negativos de los nuevos libros y por 

que su obligaci6n -entonces como ahora- era la de apoyar en abso-

1utamen~e todo al secretario en turno, es que lan respuestas de -

quienes laboraban en la SEP fueron más bien Justificaciones. 

Hasta aqu! llega e~te subapartado an e1 que se destacan los c2 
mentarios mSs representativos de q~1enes -grupos o individues- l~ 
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vanearon su vo: y de cierto modo condujeron las de otros en 

to a 1o que representaron los nuevos Libros de Texto Gratuitos de 

Historia de M6xico. 

4-2~6 Respuesta de Carlos salinas de Gortari: Se les conmemora, 
luego exist.cn. 

:>uC'allte l.a conmernoraci6n del CXLC An1ver.sari0 de l"l gesta he

r6ica de los Niiics H.Scoe.s de Chapultep~c. el pr~5idente Carlos S~ 

linas de Gortar1 afirm6 que .sor parte fundamental de nuestr~ his

toria por lo que nunca se les ol~idar4: 

"Ante cualquier in~ent.o de agresión ext~rna. los mexica 
nos han ~stado ?restos a defender su patria, a.sI lo re= 
gi.stra la n~.stor1a''• (El Universal del 14 de septiembre 
de 1992. p.1) 

Lo que no dijo es porqu6 en la actual versitn de los hechos se 

les habfan dedicado una !Inca solarncn~~. Al parecer, esta dec~ar~ 

ei6n fue para apaciguar un poco les ánimos. pues al respect~ nada 

hab16. tal ve= para restarle import~nci~ a la pregunta expre2a. 

Durante su IV informe de gobierno. acerca d~ la polémica gu~ 

ahora nos ocupa, se limitó a ratificar lo dicho por Ernesto =edi

llo: eran parte de un plan emergente y todaD l~s observaciones ~~ 

r!an tomadas en cuenta para los de 1,93. así cerno para defini~ -

los 1ineamientos a seguir en los concursos qu¿ se convocar!an ?a

ra elaborar los próximos ~extos Gratuitos. ~an~o de Historia como 

de todas las demSs materias. (La Jornada del 2 de noviembre de 

1992. Suplemento especial. cfr. p.4) 

As! de escueta fue la participaci6n del primer mandatario en 

la dinSmica de lo discusi~n. Serta GUe no le pr~oc-paba tanto. ~~ 

do que el único afectado -en serio- fue el secret~rio de Edcca -

ci6n y quedaba la disculpa de plane~ emergentes y ajustes ?artic~ 

?ativos. Adem~s de ~ue todo era parte dei Acuerdo, por 1o que ~o

dos 1os que lo suc~ibieron, de alguna u otra manera eran respon

sables. 
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Lo que s! evidente es el afSn propagand!stico que de su fi-

gura Salinas de rortari pretendió realizar. E!!Se mensaje !5Ublim! 

nal -del que ya se ha hecho mención- para "revalorar~ la!! bcnda -

des ~e un periodo dictatorial. con toda la firme y clara inten -

ci6n de Justificar uan posible rclecci6n en ~1 puesto, lo que 

fue detectado por muchos grupos e individuos como se pudo compro

b4r a lo largo ~e este último capitulo, medi~nte un instrumento 

tan inocente en apariencia co~o son los Libros de ~exto Gratui -
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1. El uso escolar del libr~ e~ rt~~ltado de un proceso pedag6gico 

y Jur!dico en el que participan especidl1st~s ~n i~ materia1 con 

e1 prop6s1co de diseñdr lo que .:i su Juicio deb!~ ser el meJor in.:!_ 

trumencv para gdr~nci:~r un ~prcndizaJe óptimo y gene:alizado en 

el sistem~ educativo nacional. 

El empleo d~ ~se material como JUh1lidr eficience del trabajo 

docente, es producto de num~ro8os .:indlisis y ~xperimencos, como 

la ut1lizc16n d~ m.:it~~1alcs d1ddcticoz elaborados por los propios 

profesores; ello. al pa3o del tiempo, evidenció la necesidad de 

unificar c:iterios y ~ditar un conjunto de libros para ~~dos los 

educandos de la naci6n. 

2. La llegada de Jos3 ~dsconcclos J la Secretarr~ de Educaci6n PQ 

blica en 1920 y la edición de obr.:is di.;' l.:i Literatura Uni•Jersal p~ 

ra niftos, muJeres y univ~rsitar1os, propici6 el comienzo de una 

verdadera polft1ca cd1cor1.:il. 

Antes. durante los gobiernos posrevolucionarios, se intentó -

apoyar la educación pública mediante la adqui31án de libros, cu~ 

dernos y otros mdter1ales a empresds par:iculdres del ramo, y ob

sequiarlos a los escclares: sin embargo. no se puede hablar de -

una pol!tica editorial en formd, h~sta la gestión de Vasconcelos. 

quien fundamentó la idea de poner a disposición del pueblo mexic~ 

no libros edificantes sin necesidad de que los pagara: incluso f~ 

mentó de esa manera el h~b1to por la lectura y el interés por co

nocer otras culturas. 

Con lo anterios, el papel rector del Estado en el sistema edu

ca~i~o nacional se fortaleció, mediante los ministerios y direc -

cienes dedicadcs al rubro desde el siglo anterior. 

3. En todos los intencos por uniformar los t~~tos escolares y ha

cerlos obligatorios o gratuitos, la intención fundamenta1 era la 
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1a de aglutinar en un mismo ideal de patria a todos los mexicanos 

-en este siglo y el anterior-, para lograr la unidad nacional al

rededor de un bien comOn y eJemplo par~ las generaciones venide -

ras, por lo que no es cas~al que se hi.ciera tanto hincapi~ en la 

conformaci.ó.i detccmi.nada de los de Hi..stocia y Civ::..smo. ma":.erias 

que por su na~ur~le:a di.ri.gen a ~xaltar valores determinados, 

como ld mani.!eJtaci.6~ de los pri.nci.pi.os "revoluci.onari.03", l~ vi.~ 

tud de los h6ro~~ por su sacr1fic10 i.ncond1cional y lo posi~i.vo 

de la p~= social reinante. 

4. La hi.stor1a nacional de un pueblo es -adcmd~ de su memoria

identi.dad y elem~nto de cohesi6n. Asr pues, la forma en que se le 

trate servirS para Justificar l~ permanencia de un determinado -

grupo en el poder. Es decir. en canco mS~ se identifiquen los -

avances soc1ales. pol!ticos y econ6m1cos con ~1 régimen su legi~~ 

m1dad ante la poblac16n estarS garantizada. 

S. El sur3im1ento del Libro de 7exto Gratuito -con la creaci5n de 

la CONALITEXG- ~ue resultado del pruceso ~ara consolidar no sGlo 

1a igualdad educativa en l~ materia. sino tambi~n en lo ideol6g1-

co. A t!tulo p~rsonal, considero un hecho obJet1vo el que. quie -

ne3 cursan, cursaron y cursarSn la primaria -sea en planteles pú

b11cos o particulares-. interiorizan el mensaJe expl!cito e 1~pl~ 

cito de su contenido. por la maner~ progres~va en que est~ organ~ 

zado y su refuerzo con otras actividades. 

6- Aunque el Texto Gratuito sea un veh!culo de la cultura monopo-

1izador por su obligatoriedad y ccnte~ga los requerimientos didS~ 

cicos m!nimos. c:eo que por ~r mismo no constituye el Onico medio 

para legitimar tal o cual consigna ni lo es todo para hacer efec

civo el proceso de enseñan:a-aprendi:aje. Nunca debe perderse de 

vista que es un auxiliar ~ como cal, es un mero reflejo del pro -

grdma oficial aprobado por la SE? y que cambién cump1e una !un -

ci6n complemencaria con otros instrumentos ideológicos. 

7. Las caracter~s~icas de los libros gracuitos motivaron 

rie de discusiones en tres momentos concrecos de la historia 
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temporSnea de nuestro pats. El contexto pol~tico. econ6m1co y 

cial fue condicionante -ast como el c~ntenido de 103 Libro3 fue 

reflejo fiel de esd realidad-. y en los hechos hubo interese~ aj~ 

no~ d la cuesci6n educativa. ~n otras pa~abras, tanta en 1960, e~ 

mo en 1975 y 1992, los conflictos ev1dcnC1aron°transformaciones 

internas en los sec~or~s det~ll~dcs. creo firmemente. con el con

~igu1ente pluralismo manifiesto a~lorado en cada ~poca. como ?OCO 

3e ha visto en nLl~s=rd nac16n. 

B. El car~cter On1co y obligator10 provoc6 la inconformidad de -

los grupos por 1den~1f1carlo con alguna maniobra comunista y -

atea, nad~ m~s falso. pues desde mi particular punto de Vl5ta. r~ 

sulta ser t~n reacc1onario como CUdlquier discurso oficial. prec~ 

samence por contenerlo. Su gracuidad, en cambio, afectó el modus 

vivendi de much~s p~rsonds. por lo que difundieron y fomentaron -

idea generali=a~a por el clima pol!t1co contrario a :odo lo 

que de la URSS viniera o se la par~ciese. 

9. El que el gobierno de Adolfo L6pez M~teos no haya llevado a e~ 

bo ninguna consulta prev!a le sumaba arbitrariedad al Texto Gra -

tuito, pues tambi~n es un hecho objet1~0 que por la prisa de im -

prim1r los primeros eJemplares para inmediatamente distribuirlos 

en las escuelas, se marginaron a los profesores y hubieron irreg~ 

laridades en los Concursos y que una década despué~ prevaleciera 

esta situación. lo cual también era sintoma de que todo lo rela -

cionado con el presupuesto oficial es susceptible de corromperse. 

Oe esta manera, en ciertos mementos, sus detractores tuvieron ra 

zón para queJarse. 

10. Por otro lado, la defensa ida encaminada a magnificar la gran 

dyuda para muchos compatriotdS sin recursos suficientes para 

tinuar sus estudios de primaria, omitiendo -tal vez con toda la 

intención- que no era un obsequio del magn&nimo gobierno. sine la 

concreción de lo estipulado en el Tercero Constitucional ~especto 

de la responsabilidad del Estado mexicano de promover y garanci -

zar el derecho social a la instrucción b&sica laica y obligato -
ria. 
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11. Una muy pertlonal opinión e~ que tanto los argumentos con -

tra como los fdvorables contribuyeron a ld consol1dac16n del Tex

to Gratuito, ya que señalaron errores y ~cicr=os vitales en ~u e~ 

tructura que retomados postcriorm~nte lo mejoraron. Por lo tanto, 

en ese sentido debe reconocerse que ld ~cciodad c1v1l (organiza -

cienes e 1nstituc1ones privadas) puede y jebe aportar ideas, como 

en este caso la d~ se~alar la3 !all~s en el método o la de d~r -

preferencia a obra3 do autores mexicano~ prep~rados. 

12. Para subsan3r 11m1tac1onc8 y actual1z~r los Textos Gratuitos, 

la Reforma Educativa de los setcntd los ~ransform6 rad1Cdlmente 

para adecuarlos a la realidad d~ entonces, provocando opiniones 

encontrad~s de grupos con~ervador~s por ~xcelencia, como fue el -

C3~o de la Iglesia. que detrás de s~s propuestds dl Conalte esta

ba el conflicto interno con los s1mpat1=antes de la Teolog!a de 

13 Libera=16n. lo qu~ confirmd ~i h1p6t0s1s de que las disputas 

sacaron a la luz otro tipo de problemas. 

Libro~ de Texto Gratuitos de Histo -

ria de M~xico -como parte de 13 estrategia modernizadora del ru -

bro- evidenció la deliberada intención del presidente en turno -

por legitimar una posible reelección. al valorar positivamente 

la figura del dictador Porfirio D!az. El utilizar el conocimiento 

con fines pol!ticos de propaganda no es nov~doso, pues es una de 

las mejores armas para transmitir mensaJe subyacentes, ya que en 

este caso se reforzó con telenovelas "hist6r1cas" como •El vuelo 

del Sguila" -creaci6n de intelectuales orgSnicos al servicio de1 

Estado-, que otorgaba al Profirismo muchas bondades pcr tiempo v~ 

rio guardadas. 

14. Sectores t~adicionalmente reaccionarios (Iglesia y partidos 

de derecha), en esta ocaa16n mostraron p~odencia y benepldcito 

por el tratamiento que se les dio, ya que de alguna manera los 

reivindicaba mientras que a otros (parcidos de oposición. instit~ 

cienes punitivas). de por s! afectados en su imagen, todav!a los 

puso en mal ante los ojos de la sociedad, lo que trajo consigo -

una seria ruptura interinstitucional grave en un momento de suce-
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~i6n presidencial, como en el caso del Ejército. Por aparencar -

una supuesta vanguardia educativa con la inclusi6n del tema del 

68 los nuevos libros. provoc6 serias protestas de e$te sector. 

La polémica de los Textos Gratuitos siendo Ernesto Zedillo se

cretario coinc1di6 con el cambio de banda presidencial, por lo -

que d~bu tomdrsc muy en cuenta este hecho, ya que en la carrera 

por quedar meJor colocado se "quemdba" a otro po.sibi.lidades. 

En este periodo. la polémica se encend16 con m~s facilidad que 

en los otros por el momento coyuntural. 

15- El hdber eJerc1do los mexicanos su derecho a ia rGplica en 

asuntos como el que rcpresent6 el conflcito en torno a los Textos 

Gratuitos, su estrutura y ~indlidades. demuestra que. a pesar de 

los tiempos adversos. ~xiste el de80 poc meJOcac l~s cosas en -

bien de las mayocias. Unicamente falta cultivar una actitud erre~ 

ca y analítica, es decic. promover una especie de cultura parcic~ 

paciva que, por idiosincrac~a o cen3ura. no ha sido enfatizada c6 

mo parte importante que toda sociedad madura requiere para su ev~ 

luc i6n. 
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ANEXO I. Antologta de Historia de Máxico. 

En el Acuerdo Ndcional para la Modernizaci6n de la Educaci6n 

B&sica, además de la propuesta de utilizar nuevos Textos Gratui

tos de Historia pdra cuarto. quinto y sexto grados. se proclam6 

1992 como "Año del es~ud1c de la Historia de M~xico". Cuando E~ 

nesto Zedilla -c=mo titular de Educaci6n- inaugur6 el ciclo es

colar 1992-93, ~~woién d10 al arranque de é3te. 

Asimismo. debido a que en el Poro para el An~lisis de los Mat~ 

riales para l~ Enseñanza de la Histor1a de México se hizo patente 

la necesiddd de profundizar en esta materia sin matices que pre

dispusieran a nadie ~n contra o a favor de alguno de los próceres 

nacionales fue elaborada y distr1buida por la SEP la "Antologta 

de Historia de M~x1co" como un auxiliar didSctico. Además de fun

gir como ccmplemento en ~l ~cla -dado el vacto que provocaron los 

Textos Gratu1tos de Historia-, también fue el medio para que la 

población se interesara pcr la historia nacional, en cumplimiP.nto 

con los dispuesta en el ANMEB, por lo que fue vendida en libre -

rtas a todo el público a un precio de diez pesos. 

Esta Antologia contiene documentos. narraciones y lecturas de 

los momentos históricos más importantes del país. As! pues1 pue

den consu1tarse los Oecre~os de Migue1 H1dal ordenando la devolu

ción de las ~ierras a los pueblos indígenas y la abolición de la 

esclavitud, los "Sentimienco de la Naci6n" de Morelos. la Ley Le~ 

do, la Ley del Regiatro Civil y la Ley sobre la Nacional~zación 

de Bienes Ecl¿aiAsticoa de Benito Ju~rez1 el Programa del Partido 

Liberal de Ricardo :lores ~agón1 el Plan de San Luis Potes! de M~ 

dero. el Oecr~to de creación de la SEP y el Decreto de Expropia -

ción Petrolera de Cárdenas. entre muchos otros. 

En las narracione~ y lecturas se encuentran "La Noche Triste" 

de HernSn Cortás. "La fruta dulce de la Conquista~ de Berna! O!az 
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del Caotillo, "El abrazo de Acatempan" de Lorenzo Zavala, "Apun -

tes para -~is hijos" de JuSre:. ''La Conv~nci6n de Aguascalientes 

de ~art!n Luis GuzmSn y ''Or!genes de la aucocracia de Porfirio 

Diaz" de Lui~ Cháve: Oro:co, ~~r ~jcmplo. 

Hay un apartado con orientaciones diddcticas y sugerencias de 

aprendizaje para complementar ~ste libro. Elaboración de fic~as 

bibliogrS!icas y de trabajo y d1ndm1cas grupaleo son las activid~ 

des sugeridas para las clases. 

Editada por la Secretarla de EducJción Pública. fue coordinada 

por ~lvaro ~atute qui~n. JUnto con Javier Garciadiego. ~eleccion~ 

ron los textos. De esta manera se pretendió compensar las muchas 

lagunas históricas ún la materia de los nuevos libros. 

Un comentario pcrson~l apar~c. ~s que ~sta Antologia es un do

cumento interesance porq~c conscit~yc una fuente para conocer mI

nimamente -por lo menos- docurnencos esenciales. y la manera amena 

en que est~ organizada bien puede llamar la atenci6n de quienes 

no acostumbren la lcccura pero quieran conocer ~190 del dcveoir 

hist6rico de nuestro p~Is-
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