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INTRODUCCION 

La educación es un proceso socia1 que está presente en todas 1as 

soci.edades. A través de el.1a, señal.a Durkheim, 1.as generac~ones 

adu1tas preparan a 1as que aún no están maduras para 1.a convivencia 

en sociedad, es decir es una instancia de socia1ización, de 

transmisión de conocimientos, saberes, va1ores, normas de 

convivencia, actitudes, habi1idades, pautas de comportamiento, 

etcétera, mediante 1as cua1es 1.os individuos se identifican como 

miembros de una sociedad en genera1, y de una co1ectividad en 

particul.ar. Por el.l.o, si.que sosteniendo e1 sociól.090 francés, no 

escapa a l.a acción de1 Estado. Es él., quien, a través del. control.. 

que ejerce en l.os primeros nivel.es de1 sistema educativo, a1 definir 

1.os contenidos temáticos de 1os programas, da una orientación 

especifica a 1a enseñanza; e1 que decide qué enseñar y qué no 

enseñar, y qué enfoque dar a 1o que se enseña, 1os contenidos 

tem6ticos que conforman 1os programas. 

E1 que otorga, de1egándo1a, 1a facu1tad de enseñar, 1os 

docentes. E1 que forma a esos mismos docentes, de acuerdo a 1o que 

espera de e11os, pues serán 1os responsab1es de enseñar a 1os niños 

1os contenidos temáticos se1eccionados y de trasmitir y/o reforzar 

ciertos va1ores, pautas de comportamiento, actitudes y todo aque11o 

que conforman 1os hábitos de ~iscip1ina, puntua1idad y obediencia a 

1a autoridad y a 1as normas, entre otros. 

Todo ésto 1o hace e1 Estado, en e1 caso especifico de México, a 

través de ia secretaria de Educación Púb1ica, institución creada por 

e1 Estado posrevo1ucionario y cuya conformación, en 1921, no só1o 

obedeció a una necesidad de carácter estrictamente educativo, sino 

1 



que también respondió a una forma espec1.fic:a de ser de1. Estado 

emanado de 1.a revo1.ución. Y que en 1.a misma creación de 1a. SEP se 

manifestó esa "nueva" forma de1 Estado, su carácter intervencionista. 

Desde entonces 1a educación ha tenido diversas caracter1.sticas: una 

de e1.l.as se refiere a su carácter reproductor de l.os va1ores y normas 

de conducta que surgieron de1 proceso revo1ucionario. 

Es a éste aspecto a1 que se refiere e1 presente trabajo: a1 

carácter reproductor de 1a ideo1og1.a y 1.a cu1tura dominante, de 1a 

educación. Es c1aro que 1a educación no puede reducirse a ser só1o 

una instancia reproductora, que 1a 

necesariamente es 1a dominante, sino 

misma cu1tura que reproduce no 

también y aunque de forma menos 

evidente reproduce ciertos aspectos de cu1turas suba1ternas; que 1a 

misma cu1tura no siempre - tiene que ser reducida 

ideo1ógicos. 

a aspectos 

Para efectos de este trabajo entiendo como cu1tura a 1a 

organización de sentidos y s~mbo1os través de 1os cua1es se 

conforma una visión acerca ~e 1a conformación de1 mundo, de un orden 

deseab1e en él.. Por l.o tanto comprende a 1.os val.ores, l.as normas, 

actitudes, saberes, etcétera a partir de l.os cual.es se configura ese 

orden, esa visión idea1. 

D~do que el. mundo está conformado por diversos sectores y el.ases 

socia1es, esta visión de1 mundo, ese orden deseab1e no es ~nico, ni 

estático; está en constante movimiento. 

La cul.tura, por tanto, es un terreno de l.ucha y representación de 

l.os confl.ictos que existen en l.a sociedad y no puede identi~icársel.e 

~nicamente con 1a dominación de una el.ase sobre e1 resto. AUnq\le en 

esta 1ucha, dados 1os e1ementos de producción, circu1ación y consumo 

cu1.tura1es con l.os que cuentan 1os sectores socia1es económica y 
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po11.ticamente dominantes, l.a visión y orden que l.oqra el. 

reconocimiento da 1os demás sectorea •ocia1es, ea la que genara1ment• 

corresponde a 1oa primeros. 

La. cul.tura es producto de 1a historia y por lo tanto no puede 

entenderse al. margen de 1os proceso• da ésta: posee aapectoa de 

conservación y continuidad, pero también da cambio e innovación. 

Tiene dimensiones institucional.es y social.es 

También es obvio que l.os sujetos del. proceso educativo no 

necesariamente aceptan en su total.idad l.os J.ineamientos estab1ecidos 

por 1a SEP,. entre e1l.os 1os que se refieren a la obl.igación de 

cuiripl.ir con el. programa establ.ecido y de interpretar l.os contenidos 

temáticos de acuerdo al. enfoque fil.osófic:o otorgado por J.a misma 

institución. 

Pero es innegabl.e que entre l.as diversas ~unciones que cumpl.e 

está e1. de contribuir a l.a reproducción de l.os val.ores, J.as normas,. 

J.os saberes,. J.as pautas de conducta,. y con el.l.o de J.as mismas 

rel.ac:iones social.es de producción. 

La idea de real.izar mi trabajo de tesis con éste tema surgió de 

una experiencia como investigador en la Subsecretaria de Pl.aneación 

Educativa de l.a SEP en l.a el.aboración de una propuesta de programas 

para l.a educación primaria y secundaria del. 4rea de ciencias 

Social.es,. al. término de l.os estudios de 1a l.icenciatura. Proyecto que 

estuvo coordinado por el. Dr. Victor Manue1 Durand Ponte. 

Definido el. tema espec~~ico escog~ e1 nivel. educativo acerca del 

cual. real.izar el. trabajo, siendo el. de l.a educación secundaria; por 

tratarse de un nive1 poco estudiado y acerca del. cual. recientemente 

hab1a trabajado. Posteriormente del.imite el. per.1.odo histórico que 

abarcar~a. Para J.o cual escog~ el correspondiente al. gobierno de Luis 
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Echeverr1a Al.varez, por varias razones: a) porque durante su gestión 

se 1.l.evó a cabo una de l.as rerormas educativas más compl.etas que 

hasta entonces hab.1.a impul.sado gobierno posrevol.ucionario al.guno, 

pues abarcó a prácticamente todos l.os nivel.es educativos, entre e1.l.os 

l.a educación secundaria; además de comprender modificaciones a l.a 

estructura orgánica de l.a SEP y a l.a normatividad existente hasta 

entonces, a través de l.a expedición de una Ley Federal. del. Trabajo, 

en 1973. 

Por l.o que se requirió l.a el.aboración de nuevos pl.anes y programas 

de estudio que respondieran a l.os cambios .impul.sados en cada nivel. 

educativo y en el. ampl.io espectro de reformas impul.sadas por el. 

gobierno en l.os diversos órdenes de l.a vida social.. 

Para cuya el.aboración se precisó de l.a sel.acción y organización de 

determinados contenidos temáticos, aquel.l.os que contribuyeran a l.a 

rormación del. educando, de acuerdo al. perfil. definido; l.a el.aboración 

de un enfoque y una orientación fil.osófica, de 

mundo, del. papel. que debía jugar el. Estado 

una concepción del. 

en el. proceso de 

estructuración del. nuevo modal.o de desarrol.l.o económico y pol.1tico; 

b) porque l.a reforma educativa estuvo inmersa en un ampl.io proceso de 

reformas que impul.só el. propio gobierno de Echeverr.1.a y que abarcaron 

a prácticamente todos l.os aspectos de l.a vida social. del. país: y c) 

porque e1 gobierno de Echeverr.1.a se desarrol.l.ó en un contexto 

espec.1.fico, durante el. cua1 se manifestó e1 agotamiento del. mode1o de 

desarrol.1o económico y dominación pol.ítica seguido hasta entonces. 

Agotamiento que col.ocó al. gobierno de Echeverría en 1a disyuntiva 

de continuar con el. modal.o de desarrol.1o económico y dominación 

po1ítica seguido hasta entonces y consecuencia agudizar 1os 

conf1ictos social.es que se venían expresando en l.os ~l.timos años, o 
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conformar un mode1o de desarro11o económico diferente y •1 

eatab1eciaiento de nuevas re1acion•• entre •1 Eatado y 1o• diver•o• 

aectorea de 1.a sociedad que dejaran atr4• •1 autoritariamo, 1a 

into1erancia y 1a antidemocracia, que caracterizaron a 1os anteriore• 

gobiernoa. contexto en e1 cua1 a 1a educación •• 1e asignó una ••rie 

de funciones espec~ficas, entre 1as que destacaban da manera evidente 

1a conformación de una nueva cu1tura po1~tica, en toda 1a extensión 

de1 concepto, y 1a formación y capacitación para e1 trabajo 

productivo. 

Como parte de 1a primera función asignada, 1a construcción de 

nuevos consensos torno a1 Estado, de que ll!lste reafirmara 1a 

hegemon~a, que evidentemente estaba perdiendo a pasos agigantados, 

para que 1os diversos sectores de 1a sociedad aceptaran e1 proyecto 

de desarro11o económico y dominación po1~tica que e1 gobierno estaba 

empeñado en imponer. 

Entonces surgieron varias preguntas ¿ De qué forma 1a educación 

contribuye a construir esos consensos ? ¿ Cómo 1os contenidos 

temáticos, que se se1eccionaron como vá1idoa para ser enseñados en 1a 

escue1a secundaria, contribuyen a construcción y a 1a reproducción de 

1os vaiores que e1 gobierno considera deben ser 1os dominantes en 

1a sociedad ? ¿ Cómo 1a socia1ización de éstos va1ores, a través de 

1a escue1a contribuye a 1a reproducción de 1as re1aoionea de 

dominación y producción capita1ista ?. 

Durante e1 transcurso de1 trabajo y en estricto sentido 

contrario, surgieron otras preguntas. ¿ La escue1a só1o reproduce 

va1ores e ideo1ogia o también reproduce otras formas de conocimiento 

y va1orativas ? ¿ Estos se reproducen s61o a través de 1os contenidos 

temáticos, o a través de otras formas ? 
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El. objetivo del. trabajo es ana1izar y comprender, a partir de l.os 

presupuestos ana1.1.ticos de 1a teor.1.a socio1ógica de1 reproductivismo 

educativo, 1a inf1uencia de 1as po1.1.tica reformista de1 gobierno de 

Luis Echeverr.1.a A1varez, en 1a se1ección de determinados contenidos 

temáticos y en e1 enfoque fil.osófico que se 1es dió del. área de 

Ciencias Socia1es de 1a educación sedundaria, y cómo ésta influencia 

respondió precisamente a l.a necesidad de1 gobierno de adecuar e1 

sistema educativo nacional. a 1as nuevas caracter.1.sticas del. modelo de 

desarrol.1o impu1sado durante su gobierno. Para que ésta, 1a 

educación, contribuyera a 1a creación de 1as condiciones necesarias 

para garantizar 1a producción y reproducción del. sistema de 

producción capital.ista en México y con e11o de 1as re1aciones 

social.es de exp1otación y dominación que se estab1ecen al. interior 

de él., entre 1as diversas el.ases y sectores social.es. 

La hipótesis que guió a este trabajo es que 1a reforma educativa 

que impul.só e1 gobierno del. presidente Luis Echeverr.1.a A1varez, en 

general., y en l.os pl.anes curriculares del. área de Ciencias Social.es y 

asignaturas que l.a conforman de J.a educación secundaria, estuvo 

definida por J.a necesidad de adecuar el. sistema educativo nacional. a1 

proyecto reformista de su gobierno... Para que 1a educación 

contribuyera de manera directa a J.a construcción de J.as condiciones 

de existencia y reproducción de l.as distintas ciases y sectores 

social.es y a1 proceso de producción de 1a hegemonia y de 1os 

concensos necesarios para J.a producción y reproducción del. sistema de 

producción capita1ista y su estructura jerárquica de organización 

social.. 

El. trabajo se realizó a partir del. aná1isis de l.os contenidos 

temáticos de l.os programas del. área de Ciencias Sociales y 
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asignaturas que l.a confo~an da J.a educaci.dn •ecundarJ.a. Y de J.a 

rel.ación que guardan éstos con l.aa caracter1.atJ.caa que adoptd el. 

gobierno de Luis Echeverr1.a en 1os diversos drdenea de J.a vida aocia1 

de1 pa1.s: econom1.a, pol.1.tica, rel.acionea con e1 exterior, sociedad, 

cul.tura, derechos y obl.igacionea de l.oa ciudadanos. 

El. eje a1rededor del. cual. giró •1 anal.is.is del. trabajo aa rerier• 

a l.a concepción del. mundo que ae pl.asmd en J.oa programas, acerca d• 

cómo se organizan J.os diversos sectores de l.a sociedad para J.a 

producción y distribución de l.os satiaractores, es decir en el. 

terreno económico; de cómo se integra y conforma l.a sociedad, del. 

papel. de l.os individuos al. interior de ésta; de cuál. es el. papel. del. 

Estado en l.os diversos órdenes de l.o social.: econom1.a, pol.1.tica, 

cul.tura. Otro eje de anal.isis fue l.a interpretación histórica, en 

particul.ar l.a que se refiere a l.a J..l.amada historia nacional.. que se 

pl.asmó en l..os programas. Pues en esta concepción del. mundo queda 

expl..1.cita J..a visión que de l.a sociedad y del. papel. del. Estado ten1.a 

el. gobierno de Echeverr1.a. 

Cómo l.a definición de l..os contenidos temáticos de l.a educación 

básica primaria y secundaria son una atribución excl.usiva del. 

Estado, en el. trabajo se señal.a l.a normatividad jur1.dica a través de 

1a cuai éste se atribuye esa facul.tad; acerca de l.a cuai no se hace 

aná.lisis al.guno. 

Por l.o mismo, .las re.laciones que se establ.ecen al. interior de1 

aul.a entre docentes y a1umnos en el. proceso enseñanza aprendizaje de 

esos y otros contenidos temáticos no se abordan de forma profunda. 

Tampoco se aborda .l.a forma en que éstos sujetos conciben a esos 

contenidos: s~ se enseñan tal. y cómo se presentan en e1 programa o s~ 

el. docente l..os adopta de acuerdo a sus propias experiencias, saberes, 
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postura ideol.ógica y po1ítica, o sí omite a1gunos de esos contenidos. 

Y en consecuencia e1 programa, sus contenidos temáticos, son só1o un 

referente para 1a impartición de ].as el.ases, con una interpretación 

diferente a 1a pl.anteada. 

Se partió de1 supuesto de que 1os contenidos temáticos se enseñan 

tal. y como se presentan en 1os programas respectivos. No tanto porque 

se considere que así sucede en ia real.idad, en 1a vida cotidiana a1 

interior del. au1a, sino porque de a1guna manera su inc1usión y su 

organización respondieron a 1a forma específica en que el. grupo 

gobernante concibió a 1a sociedad, a 1a misma educación y a1 papel. 

del. Estado en ambas. Y porque de acuerdo a 1a normatividad emanada de 

l.a Ley Federal. de Educación expedida durante el. gobierno de 

Echeverr:i.a el. cumpl.imiento de l.os programas oficia1es es ob1igatorio, 

tanto en 1as escue1as pU.b1icas como en 1as privadas y porque de 

acuerdo a ésta misma normatividad J.a el.aboración de J.os l.ibros de 

texto correspondientes a J.a educación secundaria, para todas y cada 

una de ].as asignaturas y materias que conforinan el. P1an de estudios 

respectivo, tienen que hacerse con base a1 contenido de J.os 

programas, como requisito para que puedan ser usados como material. 

didáctico. 

En este sentido se sostiene que 1os contenidos programáticos se 

sel.accionaron con base a una pretención específica del. gobierno, que 

no se redujo a l.a simpl.e intenciona1idad de socia1izar esos 

contenidos y l.os aspectos va1.orativos que comprenden, sino que 

también tuvo un aspecto reproductivo. En tanto que l.a socia1izaci~n 

pretendía, precisamente, contribuir l.a reproducción de l.as 

re1.aciones socia1.es de producción y dominación existentes. 
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E1 trabajo consta de nueve cap~tuioa. En e1 primero ae presenta 1a 

derinición da 1a :rorma en qua concibo a1 E•tado y d• cómo ••t• •• 
re1aciona con 1a educación, ademAa de abordar•• 1oa rundamentoa de 1a 

teor1.a de1 reproductivismo educativo y da 1a11 distintas corriente• 

que a1 interior de1 mismo se han construido, con 1a :rina1idad de 

ac1ararme ese aspecto de 1a educación y 1aa rormaa a trav4a de 1aa 

cua1es se 11eva a cabo éste. como parte de 1os rundamentos tedricoa 

de1 reproductivismo se hace un recuento de 1a forma a partir de 1a 

cua1 se construyó dicha teoría; desde sus orígenes en Ourkheim, hasta 

1as vertientes actua1es en Bou1es, Gintis, Passeron y Bourdieu, 

pasando por A1tusser. 

Aun cuando aparentemente no exista re1ación entre l.a definición 

de1 Estado y 1a re1ación que mantiene con l.a educación y 1a teorí.a 

de1 reproductivismo, su inc1usión en un mismo capí.tu1o obedece a que 

ciertos pl.aneamientos de 1a teor1.a del. reproductivismo sostienen que 

es precisamente e1 Estado a través de1 cua1 ejerce e1 poder l.a c1ase 

dominante y que es e1 Estado e1 que a) define qué se enseña y qué no 

se enseña, b) e1 que de1ega l.a facu1tad de enseñar en 1oa docentes, 

c) e1 que por 1o mismo 1es concede l.a autoridad pedagógica para 

imponerse en e1 au1a, d) e1 que da val.idez a l.o que se enseña, por 1o 

mismo e1 que otorga 1a acreditación de 1o enseñado, d) e1 que 

organiza l.os nivel.es de1 sistema educativo. 

En el. sequndo cap~tul.o se ana1izan, de manera general., 1as 

caracter1.sticas que adoptó gobierno del. presidente Luis 

Echeverría: 1a modificación del. mode1o de desarro11o económico, 1a 

forma a partir de l.a cua1 e1 Estado empezó a intervenir de manera más 

abierta, no só1o en 1a conducción de1 cambio de mode1o de desarro11o 

económico, sino también en el mismo proceso productivo, como 
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inversionista directo; 1as ca.racter1.sticas que adoptó 1a 11amada 

apertura democrática, sus a1cances y 1imitaciones: 1a amp1iación de 

1as fa.cu1tades de1 Estado intervencionista a través de 1a creación de 

diversas instituciones de marcado carácter socia1; 1os conf1ictos 

socia1es que enfrentó e1 gobierno de Echeverría durante su régimen y 

1os cambios en materia de po11.tica exterior y su re1ación con el. 

nuevo mode1o de desarro11o económico. Este cap.1tu1o tiene l.~ 

final.idad de ubicar e1 contexto específico en e1 cual. se 11evó a cabo 

1a rerorma educativa. 

La reforma educativa, de manera específica, aborda en el. 

tercer capítu1o. En el. se ana1izan J.os antecedentes y orígenes de l.a 

misma. Las características que adoptó y l.os nivel.es educativos que 

comprendió. As.1 como 1os cambios en 1a normatividad en l.a materia. De 

manera especia1 se profundiza en l.a Ley Federal. de Educación 

decretada por el. gobierno de Echeverr.ia; por ser el. documento que 

establ.eció l.a normatividad a J.a cual. debía sujetarse l.a impartición 

de J.a educac~ón básica, y porque en él. se encuentran establ.ecidas 1as 

facul.tades y atribuciones del. Estado en materia educativa, en 

particul.ar l.o referente a l.a el.aboración y definición de l.os Pl.anes y 

Programas de estudío de l.a educación primaria, secundaría. y para 

adu1tos, y l.a obl.igatoriedad de su cumpl.imiento a nive1 naciona1, 

tanto para 1as escuel.as públ.icas como para l.as privadas. 

También se profundiza en l.as características que tuvo J.a reforma a 

l.a educación secundaria, por tratarse de.1 nivel. acerca del. cual. se 

refiere el. trabajo. Final.mente se hace un recuento genera.1 de J.os 

oambios impul.sados en 1os distintos nive1es educativos que comprende 

e1 sistema educativo nacional., por el. gobierno de Luis Echeverr~a. 
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En e1 cuarto capítu1o se ana1iza 1a forJRa en que es interpretada, 

en 1os programas de estudio, 1a historia naciona1: como introducción 

a1 capítu1o se hacen a1qunos comentarios acerca de1 modo en que se 

o·rganizaron l.os contenidos temáticos referentes a este tema en 1os 

programas de estudio de 1a educación secundaria y de l.a forma en que 

históricamente se han enseñado en 1a escue1a mexicana; de 1a forma en 

que se ha 11egado a 1a construcción, y enseilanza, de una historia 

oficia1; que 1o mismo ubica como héroes de 1a revo1ución mexicana a 

Venustiano carranza y a A1varo Obregón, que a Feo. Vi1l.a y Emi1iano 

Zapata. Para fina1mente ana1izar 1a forma en que 1os gobiernos 

posrevol.ucionarios son identificados como continuadores de 1a obra de 

l.a revo1ución mexicana. Este capitu1o reviste importancia en 1a 

medida en que el. propio gobierno de Echeverría se consideraba a si 

mismo como continuador de 1a revo1ución mexicana, cómo heredero de 1a 

tradición más popu1ar de 1a misma, con 1a evidente fina1idad de 

fincar 1a construcción de 1a hegemonía y 1os consensos que estaba 

empeñado en conso1idar en torno a1 Estado, también a partir de 

el.ementos históricos. 

En e1 capítul.o quinto se ana1iza de manera especifica l.a forma en 

que se p1asma en 1os programas de estudio 1a visión que e1 grupo 

gobernante tuvo acerca de 1a forma en que está organizada 1a 

sociedad, 1a forma en que se integran 1os individuos a ésta y 1os 

diversos ro1es que de acuerdo con ésta visión desempeñan en 1a 

sociedad, dependiendo de su ubicación a1 interior de 1a estructura 

jerárquica de 1a misma y 1os riesgos que se corren en caso de que l.os 

individuos no cump1an con 1as funciones asignadas. Y de manera 

especia1 1os va1ores, pautas de conducta, hábitos, principios, 

normas, etcétera, que seg~n el. gobierno deb~an estar presentes en 1a 
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mente de 1os individuos. Es evidente que a1gunos de éstos 

p1asmaron como producto de ciertas continuidades en 1a programación 

de 1os contenidos temáticos y que no necesariamente se inc1uyeron en 

1os programas a partir de l..a. reforma educativa de Echeverr.1.a, pero 

también es evidente que al..gunos otros s:i se identifican con l..as 

caracter:isticas espec.1.ficas que adoptó e1 régimen echeverrista: en 

este ~1timo caso se seña1a esa inf1uencia. 

En el.. sexto cap:1tu1o se ana1iza 1a forma en que 1os diversos 

sectores de 1a sociedad, y 1os individuos, se organizan para producir 

y distribuir l..os satisfactores y servicios. El.. eje ana1:1tico de éste 

es l..a forma en presenta 1a participación de1 Estado en 1a 

econom:ia, en 1a conducción del.. desarro11o económico, en e1 11 est:imu1o" 

a l..a inversión productiva, como regul..ador de 1os precios de 1os 

productos de primera necesidad, como inversionista. 

En e1 séptimo cap:itu1o se anal.iza l..a forma en que e1 grupo 

gobernante concibió 1a participación po1:1tica de l..os ciudadanos 

mexicanos en l..os asuntos de interes co1ectivo de l..a sociedad, es 

decir en pol..:itica. Y a partir de e11o l..a forma en que se incl..uyeron 

ciertos val.ores, pautas y normas, acerca de l..as caracter:isticas que 

debí.a tener l..a participación po1:1tica, como requisito indispensabl..e 

para que ésta se diera. Por 1o tanto se presenta 1a ra1ación entre 

estos val.ores y 1os va1ores que constituyeron e1 eje de 1a apertura 

democrática. 

En e1 capitu1o octavo se anal.iza 1a forma en que se presenta en 

1os programas de estudio 1o referente a 1os cambios impu1sados por e1 

gobierno de Echeverria en materia de po1:1tica exterior y 1a re1ación 

de estos cambios con 1as reformas emprendidas por e1 gobierno en 
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áreas espec1.ficas de 1a vida social.: econom1.a y po11.tica, 

fundamental.mente. 

En el. noveno y ~l.timo cap1.tul.o se hace un anal.isis de l.a forma en 

que se organizaron l.os contenidos temáticos a partir de una 

metodol.og~a espec~rica de organización curricul.ar: 1a tecnol.og1.a 

educativa; de 1a reiterada propuesta de que l.os a1umnos participaran 

en 1as diversas actividades a1 interior del. aul.a, en e1 proceso de 

construcción de1 conocimiento, en investigaciones para 1a b~squeda de 

1a información que requer1.a el. estudio de un tema determinado, 

contrastándo1os con 1a dinámica cotidiana de 1a vida al. interior del. 

au1a. Para hacer evidente 1a contradicción entre intenciona1idad, al. 

momento de 1a pl.aneación curricu1ar y 1a real.idad cotidiana a1 

interior de1 aul.a. 

como ~l.tima parte de1 trabajo se presentan l.as concl.usiones 

final.es, que tratan de integrar 1as concl.usiones de cada cap1.tul.o, 

qua en l.a parta posterior de cada uno se presentan. 

Cabe reiterar que el. anál.isis se hace a partir de l.os 

presupuestos teórico ana11.ticos del. reproductivismo educativo, en sus 

diferentes vertientes. 

Final.mente quiero señal.ar que éste trabajo fue conc1uido gracias, 

entre otras cosas, a 1a paciencia y confianza del. Dr. Víctor Manuel. 

Ourand Ponte. A quien 1e agradezco ese apoyo y sus primeras 

observaciones acerca d8 cómo y qué estudiar de 1a reforma educativa 

emprend.ida por el. gobierno de Luis Echeverr1.a y cómo pl.antear el. 

proyecto de investigación. 

También quiero agradecer l.as certeras observaciones que hicieron, 

e1 Dr .. Carl.os J:maz Gispert y e1 maestro Víctor cabel.1o, al. trabajo 

fina1; que permitieron superar 1as evidentes deficiencias de1 mismo .. 
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CAP:CTULO '!: 

EL ESTADO Y LA EDUCACION 

En l.a primera parte de este capítul.o se presenta l.a definición 

que se sostiene acerca del. Estado y J.a rel.ación que mantiene éste con 

l.a educación; en una segunda parte presentan l.os fundamentos 

teórico anal.íticos del. reproductivismo educativo, en sus principal.es 

vertientes: por ser ésta l.a teoría a partir de l.a cual. se real.iza el. 

anAl.isis de l.a forma en que infl.uyeron l.as caracter1.sticas del. 

gobierno de Luis Echeverría Al.varez en l.a sel.acción de l.os contenidos 

programáticos de l.a educación secundaria, del. área de Ciencias 

Social.es. 

En l.o que se refiere al. recuento de l.as vertientes teóricas del. 

reproductivismo educativo, y sus orígenes en l.os pl.anteamientos 

Ourkheimianos acerca de J.a educación, este se hace por varias 

razones. En primer 1ugar porque coincido con e1 p1anteamiento de 

Durkheim en e1 sentido de que 1a educación, como proceso so~~a1, no 

escapa a 1a acción de1 Estado. Lo cua1 no quiere decir que coincida 

p1enamente con 1a tota1idad de sus postu1ados; porque 1a misma teor~a 

de1 reproductivismo educativo tiene sus orígenes en a1gunos 

p1anteamientos Dur>cpeimianos, y porque considero que por si só1a 

ninguna de sus vertientes, a1canza a exp1icar e1 proc~so educativo 

en todas sus dimensiones. En este sentido se pretende retomar ciertos 

p1anteamientos de 1as distintas vertientes teóricas de1 

reproductivismo, para e1 aná1isis p1anteado, además de a1gunos 

postu1ados de ourkheim. 
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Concibo a1 Estado como un proceso institucionai a través dei cuai 

1a ciase dominante ejerce ei poder sobre una sociedad, en un 

territorio determinado. Ei poder estatai es ejercido y esta 

contro1ado por un sector sociai denominado ciase poi:1tica, y/o 

dominante, cuyos integrantes no necesariamente pertenecen, en su 

totaiidad, a 1a ciase económicamente dominante. Pero tampoco es ajeno 

e1ia: de hecho a1gunos de sus miembros pertenecen a ésta. Es 

decir, está conformada tanto por una burocracia poi~tica que ha hecho 

carrera ai interior dei cuerpo institucionai de1 Estado, cómo por 

eiementos que provienen de ia ciase económicamente dominante, tanto 

por su origen sociai como por su formación, o por ambas a 1a vez: 

porque provienen de famiiias económicamente poderosas que han 

combinado su vida como sujetos de negocios con ia actividad po1:1tico 

administrativa ai interior dei Estado1. En México ésta una 

situación que ha caracterizado a ia burocracia poi~tico estata1 y que 

en 1os ~itimos años se ha acentuado, es decir, cada vez.son más 1os 

miembros de ia ciase económicamente dominante ios que acceden a a1tos 

puestos de mando estata12. 

Para ei ejercicio de1 poder e1 Estado cuenta con 1os medios 

materia1es, administrativos, 1ega1es, instituciona1es e ideo1ó9icos, 

entre otros, que 1e permiten concretar, es decir, hacer efectiva esa 

dominación3 • 

E1 Estado no es a1go abstracto que se da por encima de 1a 

sociedad: no es ajeno a ias re1aciones socia1es de producción que se 

estab1ecen a1 interior de ésta, entre ios distintos sectores y ciases 

socia1es que ia conforman; a 1a estructura económica ni a 1a iucha de 

c1ases o conf1ictos socia1es que se dan en 1a sociedad a 1a cua1 

domina. A1 encontrarse inmerso en 1a sociedad y formar parte de ésta 
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e intervenir en l.as re1aciones social.es recibe inf1uencias de datas y 

adopta posturas definidas al. respecto. Atln cuando no siempre estén 

enfocadas en l.a misma l.inea de acción po11.tica, entendida ésta como 

l.a incl.inación o tendencia permanente al. favorecimiento de un sól.o 

sector o el.ase socia1. 

Tampoco quiero decir, con 1.o anterior, que sus po11.ticas sean 

indefinidas o neutra1es. Más bien se sostiene que varían de acuerdo 

a m\l1tipJ.es y diversos factores. Y que en todo caso 1a 1.inea más 

definida y constante de l.a acción estatal. es J.a de contribuir, a 

partir de una serie de po1íticas concretadas y materia1izadas en 

acciones frente a 1os sujetos y confl.ictos social.es, a 1a producción 

y reproducción permanente de 1as condiciones necesarias que permitan 

y qaranticen ia reproducción de1 sistema de producción capital.ista. 

En este sentido e1 Estado capital.ista se ve constreñido por 1a 

l.ógica de1 sistema económico dentro del. cual. funciona. Y es 

ad.ministrado pol.1.ticamente por una burocracia 1a cual. pertenecen 

miembros de ia c1ase económicamente dominante y miembros de otras 

c1ases y sectores de l.a sociedad4. 

La pertenencia a l.a burocracia po1.ítico estatal. de miembros de 

l.as diversas el.ases y sectores socia1es, tampoco quiere decir que por 

este hecho, l.as po11.ticas p1aneadas, emprendidas y concretadas por 

el.l.os, como miembros de1 cuerpo burocrático del. Estado, no respondan 

a 1a l.ógica de1 sistema dominante o a .1a l.ógica de .1a dominación 

estata1 o, en su caso, sean neutra1es a 1os conf1ictos socia1es, o a 

1.os intereses espec~ficos de 1a el.ase dominante. En l.a práctica se da 

una identificación y/o subordinación de 1os mandos medios y bajos 

de l.a burocracia po.1~tica con e.1 proyecto hegemónico que impu1sa e 
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impone l.a el.ase dominante: l.os al.tos 

po1:ltica. 

mandos de l.a burocracia 

Lo cual. no impl.ica que no pueda haber diferencias e incl.usive 

discrepancias entre al.gunos miembros de l.os mandos medios y bajos de 

l.a burocracia po1:ltica con el. proyecto hegemónico, con l.a pol.:ltica 

estatal. y con quienes l.a impul.san. En todo caso, l.o que sucede es que 

l.as normas internas del. funcionamiento del. Estado ahogan e impiden l.a 

manifestación de éstas diferencias y siempre son sometidas a l.a 

l.ógica del. runcionamiento del. Estado. 

Lo anterior tampoco quiere decir que l.a acción estatal. responda 

de manera mecánica a l.os requerimientos de l.a estructura del. sistema 

capitaJ.ista, ni que sol.o sea un instrumento al. servicio de l.os 

intereses de l.a el.ase dominante. El. Estado como proceso institucional. 

también tiene una l.óqica de ser y guarda, con respecto a l.as demás 

estructuras de l.a sociedad, cierta autonom:la institucional. y 

estructural. que l.e permiten definir sus pol.~ticas hacia l.os diversos 

pl.anos de l.a sociedad, con una re1ativa autonom:la e independencia; 

pero consul.tando y negociando con l.as otras estructuras y sujetos l.os 

al.canees y l.~mites de éstas. 

E1 grado en que 1as pol.~ticas concretas del. Estado puedan 

ex:pl.icarse por medio de procesos estructural.es, instrumental.es o por 

efectos o inrl.uencia de l.a 1ucha de el.ases es históricamente 

contingente. Hay momentos en 1o~ cual.es se puede comprender y ubicar 

a1 Estado como una estructura que se autorreproduce y opera en gran 

parte de manera independiente a cual.quier manejo externo; en otros 

momentos se l.e puede ubicar, cuando sus po1~ticas as~ l.o evidencian e 

inc1usive parece que 1o comprueban, como un simpl.e instrumento de l.a 

c1ase económicamente dominante. 
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En efecto, al.gunas pol.i.ticas y partes del. proceso institucional. 

de1 Estado son más susceptib1.es que otras de un intenso manejo por 

parte de 1.os intereses de 1.a c1ase económicamente dominante y l.as 

l.l.evan a asumir y adoptar posturas que responden casi de manera 

excl.usiva a 1a l.ógica de l.a acumu1ación capita1ista.. En tanto que 

otras pueden evidenciar mayor autonomía estructural. e incl.usive 

manejos opuestos a J.os intereses propiamente capital.istass; como l.o 

son, por ejemp1o, l.as pol.íticas de carácter social. l.levadas a cabo a 

través de 1.as instituciones de asistencia y seguridad social que 

forman parte del. proceso institucional. de1 Estado~ sal.ud, educación, 

asistencia social., entre otras. 

Independientemente de cual. sea el. factor que guíe l.a acción 

estatal., bajo ninguna circunstancia puede reducirse ésta a una 

causal.idad estructural. o a una instrumental; en todo caso l.as 

podríamos ubicar dentro de éstos dos factores e infl.uida además, por 

l.a l.ucha de el.ases: l.a acción estatal._ general.man.te es rel.ativamente 

autónoma: ni es compl.etamente autónoma, ni simplemente manejada por 

intereses capital.istas o de otro carácter6. 

Lo cierto es que independientemente del. carácter de l.a acción 

estatal., en determinados momentos y procesos, con el. continuo proceso 

de desarrol.l.o del. capital.ismo, l.a producción, reproducción, creación 

y mantenimiento de J.as condiciones favorabl.es para l.a acumu1ación 

capita1ista, depende cada vez más de l.a intervención activa de1 

Estado. Lo cual. l.o l.1eva a asumir un compromiso más directo con éste 

proceso de acumul.ación, pero también a responder a 1os requerimientos 

tanto de su l.egitimación como proceso institucional. dominante, como 

garante de1 mismo proceso acumul.ativo. En términos que l.a sociedad en 

su conjunto acepte l.a dominación estatal.. 
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De manera resumida podemos aceptar 1.os pl.anteamientos de James 

O'Connors, en el. sentido de que el.. Estado capita1.ista debe ejercer 

dos runciones contradictorias: acumul.ación y l.egitimación: el. Estado 

procura apoyar a l.a acumul.ación del. capita1. privado y paral.el.amente 

mantener l.a paz y el. orden social... Debido a que l..a acumul.ación es 

decisiva para l.a reproducción de l.a estructura de el.ases, l.a 

l..egitima.ción necesariamente impl..ica intentos de mistiricar el 

proceso y reprimir o control.ar el. descontento. Tanto l.a acumul.ación 

como l.a 1.egitimación se traducen en demandas para l..a acción estatal 

por parte de l.a.s diversas el.ases y sectores social.es7. 

Lo anterior nos l.l.eva a otros pl..anos de l.a acción estatal. que no 

son el. económico, ni el. estructural. o e1 instrumental.: l.os de 1.a 

dominación ideol.ógica y 1a creación de l.os consensos y l.a hegemon~a 

po1ítica en el. resto de l.a sociedad; que se refieren a l.a producción, 

reproducción y distribución de l.os val.ores conductual.es, pautas de 

comportamiento individual. y social.., sistemas de creencias, normas 

jurídicas y social.es, qu~ permiteñ y garantizan l.a cohesión socia1 en 

torno a un proyecto que se l.e ha denominado nación. Y que son 

producidos, reproducidos y distribuidos por una ampl.ia extensión de 

instituciones tanto de carácter estatal. como de l.a sociedad civil..: 

l.a escuel..a entre 1.as primeras y l.a famil.ia, el barrio, l..a 

igl.esia, entre l.as segundas. 

Además de 1a actividad estata1. directa encaminada a ese r:Ln, a 

través de l.a real.ización da obras de carácter socia1: introducción de 

servicios públ.icos. educación, sa1.ud, entre otras, real.izadas por 

instituciones que no necesariamente tienen al.g\1n v1.ncul.o con 1os 

aspectos educativos, cul.tural.es o ideol.ógicos. 
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La educación como proceso socia1 a través de1 cua1 se crean 1as 

identidades 001.ectivas • es decir 1os sentimientos a través de 1os 

cua1es 1os individuos se sienten parte de un grupo o sector eocia1, 

de un co1ectivo en particu1ar y de una sociedad, en genera1; cómo 

proceso de socia1ización que tiende reforzar 1os patrones 

cu1tura1es, 1os va1orea y pautas de comportamiento, tanto individua1 

como socia1 a través de diversas formas de interiorización tanto de 

1os contenidos que est~n p1asmados en 1os programas currícu1ares como 

de a1gunas prácticas cotidianas a1 interior de1 au1a, que no 

necesariamente tienen a1gún referente en 1os p1anes y programas 

currícu1ares, ha sido y continúa siendo estudiada y ana1izada desde 

diversas perspectivas teóricas de 1a socio1ogía, tanto ubicándo1a 

como un proceso socia1, re1ativamente autónomo, como en re1ación con 

e1 Estado y 1as diversas esferas de 1a sociedad. 

En éste caso me refiero únicamente a 1a educación forma1, es 

decir a 1a que se 11eva a cabo a1 interior de1 au1a esco1ar y no 

considero, en ésta ocasión, a1 proceso educativo que se 11eva a cabo 

en 1a fami1ia, e1 barrio, 1a comunidad. Que también es importante y 

que de a1quna manera es e1 antecedente inmediato de 1a educación 

forma1 y un referente necesario para comprender tanto e1 grado y 

nive1 de1 aprovechamiento esco1ar de 1os educandos, cómo 1a forma en 

que son asimilados 1os contenidos temáticos de 1os programas 

curricu1ares. 

En 1os siguientes párrafos se presentan 1os presupuestos teóricos 

de 1a teoría del reproductivismo educativo, que es e1 cuerpo teórico 

ana1:ltico a partir de1 cua1. se rea1izará este trabajo, así como de 

sus antecedentes. 
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Antes de iniciar una definición de 1o que imp1ica e1 proceso 

educativo o ].a educación como ta1, seg\ln Ourkheim, es necesario 

considerar varias cosas: a) que exista una generación de adu1tos y 

otra de jóvenes; b) que 1a educación como ta1 no puede ser una para 

todos 1os miembros de una sociedad sin distingo de sus oriqenes 

socia1es y de 1as funciones que están l.l.amados a desempeñar dentro 

de l.a sociedad; e) que 1a educación es diferente para cada época 

histórica y para cada sociedad y d) que independientemente de l.as 

di:rerencias existentes entre 1as distintas educaciones a1 interior de 

una sociedad, éstas no son 1a educación en si, o que no se bastan a 

si mismas, todas e11as, para configurar e1 proceso educativo8 • 

Para é1, l.a educación consiste en una socia1ización metódica de 

J.as generaciones jóvenes; es J.a acción ejercida por 1as qeneraciones 

adu1tas sobre 1as que todavía no están maduras para l.a vida social.. 

Tiene por objeto suscitar y desarrol.l.ar en el. niño cierto número de 

estados :f'isicos, intel.ectual.es y moral.es que 1a sociedad a l.a que 

pertenece considera que no deben estar ausentes en ninguno de sus 

miembros, además de al.gunos estados físicos y mental.es que el. grupo 

social. en particul.ar, casta, fami1ia, ciase o profesión, consideran 

igua1mente que deben estar presentes en todos aque1l.os que 1as 

integran9. De éste modo para Durkheim, son l.a sociedad en su conjunto 

y cada medio social. en particul.ar 1os que determinan ese idea1 que 1a 

educación rea1iza. 

La sociedad, continua Durkheim, no puede vivir a.1 menos que 

exista entre sus miembros una suficiente homogeneidad: 1a educación 

refuerza y perpetúa esa homogeneidad, fijando por adel.antado en el. 

al.ma del. nii'io 1as simi1itudes esencia1es que recl.ama 1a vida en 

com~n10. Pero por otro 1ado, sin cierta diversidad toda cooperación 
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se vol.ver.i.a imposibl.e: "l.a educación asegura, también, 

persistencia de esa diversidad necesaria, diversiricándose el.l.a 

misma, especial.iz6.ndose"11 .. 

Según ourkheim, 1a educación real.iza una función espec~rica 

dentro de l.a sociedad, que podemos decir es un proceso dobl.e: l.a de 

socia1izar a l.os miembros de l.as sociedades, de acuerdo con l.as 

cul.turas especificas de cada una de el.l.as y l.a de establ.ecer l.as 

diferencias necesarias entre l.os miembros de éstas mismas sociedades 

para garantizar l.a vida común.. En este sentido sostiene que l.a 

educación no es al.ge que l.os padres puedan determinar para sus hijos. 

PUes cada sociedad en particul.ar, considerada en un momento 

determinado de su desarrol.l.o, tiene un sistema de educación que se 

impone a sus miembros de una manera irresistib1e. Es fa1so, sostiene, 

que eduque~os a nuestros hijos como queramos: hay costumbres que se 

nos imponen, mismas que si desatendemos queriendo pasar1as por a1to, 

posteriormente se vengan: cuando éstos crecen sin esa educación 

espec~fica de1 grupo a1 cua1 pertenecen, ya adu1tos no se encuentran, 

por ausencia de esos e1ementos particu1ares de1 grupo o ciase socia1 

a1 cua1 pertenecen y que 1a educación interioriza en e11os, en 

condiciones óptimas para desempeñar 1a función que estan 11amados a 

desempeñar en ia sociedad12 • 

educación, seg\l.n Durkheim, antes que a cua1quier otra cosa 

responde a necesidades estrictamente socia1es; tiene 1a función de 

crear 1as identidades co1ectivas que garantizan 1a vida en comlln; 

adaptar a1 niño a1 medio socia1 en que esta destinado a vivir. Y es 

entonces 1a sociedad 1a que debe dictar y vigi1ar que sean 1as ideas 

que garanticen 1os sentimientos co1ectivos 1as que se "impriman" en 

ia mente de 1os niños. No pueden ser, de ninguna manera, 1os 
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intereses particul.ares l.os que gu.1.en a l.a acción educativa, pues de 

ser as1., sigue sosteniendo, ésta responder.1.a a l.os intereses 

particul.ares, quedando al. servicio de éstos y "l.a grande al.ma de l.a 

patria se dividir.1.a y se resol.ver1.a en una mul.titud incoherente de 

pequeñas al.mas fragmentarias, en conf.l.icto unas con otras .. "13 

Y si l.a educación cumpl.e con una :función eminentemente social., 

continlla Ourkheim, el. Estado no puede desatenderse de el.l.a. "Por el. 

contrario, todo l.o qua es educación debe estar, hasta cierto punto, 

sometido a su acción.. No quiere ésto decir que deba monopol.izar l.a 

enseñariza. Pero es evidente que todas J.as sociedades se encuentran 

divididas en el.ases, sectores social.es que por l.o mismo tienen 

intereses particul.ares y constantemente buscan l.a manera de 

satisfacerl.os, a~n a costa de l.os intereses de J.os demás .. 

La sociedad está dividida entre conceptos divergentes y hasta 

contradictorios. Pero junto a éstos intereses particul.ares y a pesar 

de todas éstas disidencias internas de l.a sociedad existen en l.a base 

de l.a cul.tura de .l.as sociedades, un cierto nWnero de principios que 

impl.1.cita o expl.1.citamente son comunes a todos. 

Y l.a función del. Estado es abrir paso a éstos principios 

esencial.es, hacer que sean enseñados en J.as escuel.as, vel.ar que en 

ninguna parte se conscienta que l.os niños l.os ignoren°14 • Pero ésta 

acción del. Estado, para que sea más eficaz debe ejercerse con l.a 

menor viol.encia y agresividad posibl.e; mientras más discreta, mejores 

serán sus resul.tados. 

Es evidente que l.os pl.anteamientos de Durkheim en torno a l.a 

educación están encaminados a Ubicar a ésta como un proceso de 

social.ización cuya principal. función es l.a de contribuir al. 

mantenimiento del. orden establ.ecido, a partir de l.a asimil.ación del. 
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individuo a 1a sociedad y 1a asignación de 1os rol.es específicos de 

cada uno dentro de 1a división social. de1 trabajo. 

La contribución de Durk.heim a1 aná1isis de l..a educación es 

innegab1.e, no só1.o porque a partir de sus p1.anteamientos se puede 

ana1izar e1 proceso educativo con cierta profundidad, sobre todo a 

partir de 1.a re1ación de ésta con el. Estado, sino también porque 

partir de e11.os se han construido diversos y hasta opuestos cuerpos 

teórico anal.iticos en torno a l.a educación: el. aná1isis funcional. y 

el. reproductivismo educativo; éste úl.timo construido, ademAs, 

apoyándose en ciertos postul.ados del. marxismo, principal.mente de l.os 

sostenidos por LOuis Al.thusser. 

A continuación se presentan 1.os fundamentos anal.:1.ticos de aml:>as 

teorías: haciéndo mayor enfási~ en el. reproductivismo educativo. 

Para Ta1.cott Parsons, teórico del. funcional.ismo, l.a educación es 

una instancia a través de ia cual. se l.ogran establ.ecer l.os 

equil.ibrios social.es y el.iminan 1.as tensiones; tiene una función 

esencial.mente integradora partir del. encauzamiento de l.os 

estudiantes para que éstos encuentren su rol. social. en 1.a sociedad de 

1.os adul.tos. Ll.eva a cabo un proceso de sel.acción y diferenciación, 

además de su función social.izadora. 

Según Parsons, con l.a educación el.ementa1 se l.ogran cuatro 

objetivos simu1táneos: a) una emancipación de1 niño de 1.a 1.iga 

emocional. primaria a ia famil.ia: b) una internal.ización de un nivel. 

de val.ores social.es y normas en un nivel. más al.to que l.os que puede 

aprender so1amente en 1.a famil.ia: c) una diferenciación de 1a el.ase 

de l.a escuel.a en términos tanto de 1ogro rea1 como de una val.oración 

diferencial. de éstos 1ogros, y d) desde el. punto de vista de 1.a 
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sociedad, una se1ección y 1oca1ización de esos recursos humanos en 

re1ación a 1os ro1es de1 sistema adul.to. 

Para que se puedan 11evar a cabo éstos cuatro puntos, se requiere 

que l.as dos instituciones, 1a ramil.ia y 1a escue1a tengan va1ores 

comunes, principa1mente en 1o que se refiere a 1os correspondientes a 

1os 1ogros y e1 aprovechamiento, y siempre y cuando desde e1 inicio 

de1 ingreso a 1a educación todos l.os destinatarios, es decir 1os 

a1umnos tengan 1a misma oportunidad.. Natura1mente, según él., 1as 

recompensas son diferencia1es. 

De ésta manera sostiene l.a idea, que parte ele una concepción 

funciona1 de 1a sociedad, segü.n l.a cua1 a1. brindarse a todos l.os 

individuos, por igua1, 1a oportunidad de acceder a l.a escuel.a y no 

todos obtener l.os mismos resu1.tados durante su estancia en e1.l.a, se 

demuestran l.as diferencias que por natural.eza tienen l.os individuos, 

y que por el.l.o su asignación en l.a estructura jerárquica de l.a

sociedad es al.go que responde a esos resu1.tados diferentes. La 

educación, en este sentido, asigna rol.es y con e1.1o justifica l.a 

desigual.dad social., argumentando que se trata de desigual.es 

capacidadesis. 

Al. igual. que ourkheim, para Parsons l.a educación es un proceso 

que contribuye de manera significativa a.1 mantenimiento de1 orden 

estab1ecido, a 1a estabi1idad socia1. La idea de que todos tienen l.as 

mismas oportunidades de superación a partir de su asistencia a 1a 

escuel.a y que de1 empeño que pongan en l.os estudios depende en gran 

medida su éxito, es sostenida por e1 segundo, para quien l.a 

interiorización de 1as normas social.es es un el.amento de primer orden 

en el. proceso de social.ización del. individuo. De ésta forma l.a 

escue1.a 1o que hace, según él., es asignar al. individuo el. papel. o 
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rol. social.. que l.e corresponde desempeñar en l.a sociedad, según sus 

capacidades; si al.gtln individuo l.ogra obtener mejores resul.tados en 

l..a escuel..a por consiguiente tendrá mejores posibil.idades de 

col.ocarse favorabl.emente en l..a estructura l.aboral., económica y 

social... 

Las desigual..dades social.es dependen, siguiendo l.os pl.anteamientos 

de Parsons, de factores estrictamente individual.es, de l..a capacidad 

individual., de l..a intel..igencia natural. de cada quien, y de ninguna 

manera de aspectos socia1es1 6 • 

Frente a esta postura sociol.ógica surgieron nuevos pl.anteamientos 

en torno a l.a educación: l.a sostenida por una variante del. marxismo, 

que rechaza l..as tesis del. funcional..ismo para el. anál..isis de J.a 

educación y sostiene que l.a educación, a.1 asignar el. rol. que l.e 

corresponde a cada individuo, l.o que hace es justificar l.a 

desigual.dad social.. Y, que en este sentido, l.a educación cumpl.e una 

función ideol.ógica. 

Para Louis Al..thusser, l.a escuel.a forma parte de l..os aparatos 

ideol..ógicos del. Estado cuya función primordial. es l.a de " contribuir 

a l.a reproducción de l.as rel.aciones de producción, es decir de l..as 

rel.aciones capital.istas de expl..otación1117 .. A partir del. sometimiento 

de l.os individuos a l.a ideol.og~a dominante. Precisamente aquel.l.a que 

encubre l..as rel..aciones social.es de expl.otación y que presenta a l.as 

desigu.al.dade.s social.es como al..90 natural., ya dado imposib1e de 

modificar por l..a acción de 1os individuos o l.as el.ases social.es. 

La escuel.a, sostiene Al.tusser, "recibe a l..os niños de todas l..as 

el.ases social.es desde 1os jardines infantil.es y desde ese momento l.es 

incul.c::a durante muchos años, precisamente en 1os cual.es el. individuo 

es más vul.nerabl..e, saberes prácticos tomados de l.a ideol.og~a 
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dominante, o simp1emente 1a ideo1ogia dominante en estado puro: 

mora1, civismo, fi1osofia, va1ores, normas. 

Durante e1 proceso educativo s61o una parte de quienes ingresan a 

1a escue1a en 1os primeros nive1es 1ogra acceder 1os nive1es 

superiores de1 sistema educativo. Estos se convertirán en 1a 

inte1igencia que trabajará para 1a c1ase dominante: administradores 

y gerentes Pero además, en éste mismo proceso quienes se van 

quedando en 1os distintos niveies educativos para incorporarse a1 

mercado 1at:>ora1 ya 11evan interiorizados 1os aspectos de 1a ideo1ogia 

dominante que 1os 11evan a asumir posturas de sumisión y obediencia, 

a aceptar 1a desigua1dad como a1go ya determinado y contra 1o cua1 no 

se puede oponer1B. 

Serian 1os teóricos de1 reproduccionismo quienes 11evarian a una 

mayor profundidad e1 aná1isis de 1a educación, como un proceso que 

contribuye de manera directa 1a reproducción de 1as condiciones 

necesarias que garantizan 1a reproducción de1 sistema de producción 

capita1ista, con todos 1os mecanismos de dominación y exp1otación que 

éste imp1ica, fundamenta1mente 1os que se refieren a 1a reproducción 

de 1os va1ores, normas de comportamiento individua1 y socia1, 

jurídicas y consetudinarias, sentimientos de pertenencia a una 

sociedad en especifico, todo aque11o que en términos genera1.es se 

ubica como cu1.tura. 
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LA TEORXA DEL REPRODUC'X'XVXSMO. 

E1 reproductivismo económico: 1a teoría de 1.a correspondencia. 

E1 cuerpo teórico de1 reproductivismo educativo, que se inspira 

en ciertos postul.ados del. concepto de educación durkheimiano y del. 

marxismo, no es un cuerpo teórico homogéneo de pl.anteamientos, que a 

partir de una visión critica de 1.a educación pl.antee una alternativa 

a 1.a probl.emática educativa. 

Dentro de esta corriente teórica existen diversas vertientes 

anal.iticas, todas el.1.as parten del. pl.anteamiento de que 1.a educación 

es una instancia que contribuye a 1.a reproducción de 1.as condiciones 

que permiten 1.a reproducción del. sistema de producción capital.ista. Y 

de al.guna u otra forma han contribuido a enriquecer el. análisis de 1.a 

educación. 

Además de que coinciden en un e1emento de suma importanc~a para 

e1 an~1isis de1 proceso educativo: de1 pape1 y función que cump1e en 

1a sociedad: e1 hecho de que e1 aná1isis de 1a educación, como 

instancia de socia1ización, de producción, reproducción y 

distribución de 1a cu1tura, va1ores mora1es, normas de 

comportamiento, de ninguna manera puede darse de una manera ais1ada, 

ubicando a 1a educación como a1go ajeno a 1as demás instancias de 1a 

sociedad, de su contexto socioeconómico, puesto que 1a esencia de 1a 

educación está contenida en 1as formas de su re1ación con 1as fuerzas 

socia1es más amp1ias, o más 1imitadas, con ias que integra e 

interact~a en 1a sociedad19. 

A partir de ésto, pretenden desenmascarar 1os postu:Lados de1 

funciona1ismo, sostenidos por Parsons, en e1 sentido de que 1a 
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educación es un proceso neutral. y ajeno a 1a probl.emática social.. 

Para el. reproductivismo l.a educación debe ser anal.izada en 1a 

perspectiva de 1os confl.ictos socia1es. 

Para Samuel. Bow1es y Herbert Gintis, l.a educación, en el. sistema 

de producción capital.ista, desempeña un dob1e papel.: " por un 1ado, 

al. impartir habil.idades técnicas y socia1es, y motivaciones 

pertinentes, l.a educación incrementa 1a capacidad productiva de 1os 

trabajadores; y por e1 otro ayuda a dil.uir y despol.1.tizar 1as 

rel.aciones de el.ase potencial.mente 

producción, y por consiguiente 

expl.osivas 

sirve 

del. proceso de 

para perpetuar, 

reproduciéndol.as, 1as condiciones socia1es, pol.1.ticas y económicas 

mediante l.as cual.es una parte de1 producto generado por el. trabajo es 

expropiado en forma de ganancias u20. 

Sostienen, que 1a educación por s.1 sól.a no contribuye para 

aumentar o disminuir 1as desigual.dadas social.es pues éstas están 

definidas por l.as mismas rel.aciones de producción, por el. mercado, 

l.a propiedad, l.as rel.aciones de poder que definen el. sistema 

capital.ista. 

La escuel.a, en este sentido debe entenderse como 1a institución 

que contribuye a 1a perpetuación de 1as re1aciones social.es, ya que 

al. incul.car ciertos patrones de conducta fomenta 1a fácil. integración 

de l.os jóvenes a 1a fuerza de trabajo. Además de que mediante un 

sistema meritocratico recompei;asa a ios estudiantes de una manera 

desigual., asign4ndol.es diferentes cargos en l.a jerarqu~a ocupaciona1. 

Con 1o cua1 refuerzan 1as estructuras jerárquicas. 

Para el.1o, 1a escuel.a promueve 1as re1aciones interpersonal.es de 

grupos y c1ases ya definidos previamente: l.os mieml:>ros de l.as ciases 

a1tas asisten a escuel.as en 1as cual.es de manera excl.usiva asisten 
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éstos. Pero 1a escueia en s:i, es presentada como una institución a 1a 

cual. todos l.os miembros de l.a sociedad tienen l.as mismas racil.idades 

y posibil.idades de acceso. Legitimando con ésto l.as desic;:rual.dades 

socia1es al. presentarl.as como al.qo que depende de 1os méritos y 

esfuerzos personal.es y no de 1as desigua1dades social.es. 

La escuel.a, con ésto, tiende a encubrir, dándo1es un car6.cter 

natura1, l.as re1aciones socia1es de dominación, en 1a medida en que 

presenta a 1a orqanización de 1a sociedad como a1qo ya definido en 

donde 1os individuos tienen una función espec:ifica y definida que 

cumpl.ir, sin tener posibi1idades de modificar1a. 

No es que 1os trabajadores de 1a educación, docentes y 

administrativos, rea1icen sus actividades cotidianas a1 interior del. 

au1a esco1ar de manera consciente y premeditada para que en e11a se 

de éste tipo de re1aciones y educación. Lo que sucede es que éstas se 

dan, sostienen Bow1es y Gintis, debido a 1a estrecha correspondencia 

que se da entre 1as rel.aciones sociDl:es que rigen l.as interacciones 

persona1es y qrupal.es en 1os puestos 1aboraies, y l.as rel.aciones en 

el. sistema educativo. " Espec:1ficamente l.as rel.aciones de autoridad y 

contro1 entre administradores y profesores: profesores y estudiantes; 

estudiantes y estudiantes; y estudiantes y su trabajo, son rép1ica 

de 1a división jerárquica de1 trabajo que predomina en l.a estructura 

1abora1, en l.os puestos de trabajo. 

E1 poder, es decir l.a capacidad de imponer 1a vo1untad propia a 

1os demás, que ejerce e1 docente en el. auia esco1ar es orqanizado 

siguiendo l.as l.ineas vertica1es de autoridad que existen en otras 

instancias de l.a sociedad2 1 • 

El. sistema de motivaciones de l.a escue1a que imp1ica 1as 

cal.ificaciones y otras recompensas externas y ia descal.ificación y 
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con e11o 1a amenaza de1 fracaso, más bien que 1as ventajas socia1es 

de1 proceso educativo retrata fie1mente e1 pape1 que 1os sa1arios y 

e1 espectro de1 desemp1eo desempeñan en 1a motivación de 1os 

trabajadores. 

La natura1eza fragmentaria de 1os trabajos está. ref1ejada en 1a 

competencia instituciona1izada y rara vez constructiva entre 

estudiantes y en 1a especia1ización y estratificación de 1os 

conocimientos académicos; l.as re1aciones de subordinación y 

dominación varían en 1a educación según e1 nive1: 1a orientación 

autoritaria de 1as escue1as primaria y secundaria ref1eja 1a estrecha 

supervisión a 1os trabajadores de 1os nive1es bajos; 1os reg1amentos 

internos y 1a ausencia de una constante supervisión en 1as 

universidades e1itistas ref1ejan 1as re1aciones socia1es de1 trabajo 

de 1os cue11os b1ancos en 1os nive1es a1tos2 2. 

En fí.n, el. sistema esco1ar contribuye a justificar 1as 

desiqua.l.dades socia1es. Pero a 1a vez, sostienen Bow1es y Gintis, 

brinda a .l.os a.l.umnos .l.a posibi.l.idad de ejercer una critica severa a 

1as re1aciones de dominación existentes en e.l. sistema capita1ista, 

con 1o c::ua.l., .l.a educación también puede ser una instancia con 

posibi1idades para propiciar e.l. descontento socia12 3 • 

Ahora bien, ¿ Cómo es que 1a educación desempeña esa función de 

contro1 socia.l., .l.egitimación, ocu1tamiento y encubrimiento de .l.as 

re1aciones de dominación ?. 

Bowl.es y Gintis rechazan l.os p1anteamientos 1ibera1es y de.l. 

funciona.l.ismo con respecto a .l.a educación, que sostienen que 

independientemente del. origen social., c.l.ase, raza, sexo y creencias 

d.e l.os individuos, éstos de acuerdo a sus capacidades individua1es, 

esfuerzo, dedicación y aptitudes natura1es, qracias a l.as 
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oportunidades, que para todos brinda J.a institución escol.ar, pueden 

acceder a al.tos nivel.es de l.a escol.aridad y con el.l.o, de J.a misma 

estructura jerárquica J.a.boral. y social.. 

Esta visión, que es l.a dominante con respecto a J.a educación, J.o 

que hace es encubrir l.a función reproductora de J.a escuel.a. Pues 

trasl.ada J.a cuJ.pa del. fracaso escoJ.ar a J.as capacidades del. 

individuo, a aspectos que tienen que ver con J.a natural.eza personal. 

de cada estudiante: su intel.igencia, dedicación y esfuerzo. Y deja de 

l..ado, ni siquiera J.os toca, el. origen económico social. de l.os 

al.umnos, sus historias personal.es y social.es, sus rel.aciones previas 

ausencia de éstas con aspectos de l.a cul.tura dominante. 

Factores que infl.uyen de manera importante en el. rendimiento 

escol.ar de l.os aJ.umnos, de forma diversa. Ya sea por desconocimiento 

de J.a cul.tura escol.ar, por l.a incapacidad para sostenerse en l.a 

escuel.a ante J.os requerimientos material.es de ésta: l.ibros, cuadernos 

y uniformes, principal.mente; o por l.a necesidad de incorporarse al. 

mercado J.aboral. para contribuir al. gasto famiiiar. 

La supuesta igual.dad de oportunidades que brinda l.a escuel.a, en 

real.idad J.o que hace es enfrentar, haciéndol.os competir en pl.anos de 

igual.dad, a J.os que por su origen económico-social. y cuJ.tura1 de por 

si presentan grandes desigual.dadas. Los que l.ogran e1 éxito esco1ar 

no J.o 1ogran basándose en sus capacJ.dades J.ndividual.es o por estar 

mejor dotados intel.ectuaJ.mente que quienes fracasan sino porque 

cuentan con 1os medios material.es y cu1tural.es para hacer1o; e1 

cul.pab1e o J.a cul.pabl.e de1 éxito o del. fracaso esco1ar no son l.os 

a1umnos, ni J.os docentes, en s~, sino J.a dinámica estructural. de l.a 

sociedad. 
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La escuel.a no puede ser anal.izada como institucion ajena o 

separada de su contexto socioeconómico, pues l.a esencia de l.a 

enseñanza está contenida en l.a natural.eza, en l.as caracter~sticas y 

formas de rel.acionarse con l.as demás esferas y fuerzas de l.a 

sociedad, 2 4 en sus diversos pl.anos: económico, pol.:i.tico, socia1 y 

cul.tura1. 

El. oriqen socia1 de l.os al.umnos, 1a escol.aridad y cu1tura de 1os 

padres, asociadas al. primero, son referentes 

cuenta en l.a determinación del. éxito 

que se deben tomar en 

del. fracaso escol.ar. 

Entendiendo a aml::>os como 1.a posibil.idad o ausencia de el.1a, de 

continuar de manera permanente en 1os distintos nivel.es del. sistema 

educativo, hasta a1canzar l.a cúspide de éste; el. abandono, por 

deserción, en cual.quiera de el.l.os. 

Es evidente que l.os hijos de quienes perciben l.os más bajos 

inqresos y además tienen pocos años de escol.aridad, están más 

propensos al. fracaso escol.ar, a recibir, el.l.os mismos menos nivel.es 

de escol.aridad; aunque no necesariamente en l.a proporción en que 1a 

recibieron sus padres: pueden col.ocarse por encima o por abajo de 

ésta. Además, pueden darse casos de que, efectivamente, al.gún miembro 

de 1.os sectores y el.ases bajas l.ogre acceder a 1.os al.tos nivel.es de 

1.a escol.aridad y eventual.mente de 1.a estructura l.aboral. y económico 

social.. Lo importante, para l.os pl.anteamientos del. reproductivismo 

educativo, es demostrar que el. oriqen socioeconómico de 1.os 

destinatarios de l.a educación y el. rendimiento es col.ar están 

asociados2 5 • 

Para comprobarl.o, Bowl.es y Gintis hacen un anál.isis de 1.o que es 

ei currícuium. Diferenciando de manera ciara y precisa 1.o que 

entienden por currícul.um exp1~cito, es decir el. contenido temático de 
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1os pl.anes y programas de estudio, de1 curri.cul.um ocul.to: aque1 que 

no está escrito en parte a1quna, pero que a partir de una serie de 

prácticas cotidianas a1 interior del. au1a: puntua1idad, aceptación de 

1a autoridad, entre otras, van conformando, una. serie de hábitos, 

costumbres, normas de conducta y val.ores en e1 a1umno. Dado que, e1 

aprendizaje en 1a escue1a está determinado no sól.o por 1os contenidos 

de l.os programas y pl.anes de estudio, sino por un marco de referencia 

más amp1io, por 1a situación de ciase de1 individuo26 • 

El. trabajo cotidiano en l.a escuel.a, siguiendo ésta idea, consiste 

en un mecanismo social. cuya función es discip1inar a 1os niños con 1a 

:fina1idad de producir adu1 tos subordinados, 2 7 que acepten de manera 

natural. no só1o 1a división de1 trabajo y su ubicación en ésta, sino 

también l.a misma estructura de c1ases que se da en l.a sociedad28 • 

En e1 au1a el. profesor ejerce e1 poder que l.e del.e9a l.a 

institución de manera persona1. Y alln cuando en l.a actua1idad no 

requiere de l.a coacción fi.sica para someter a 1os al.umnos, para hacer 

va1er su dominio ni sea e1 amo y señor a1 int~rior del. aul.a, sino que 

se somete a ciertas normas que l.e impone l.a misma institución 

esco1ar, e1 hecho de que sea é1 quien determine quien ha "aprendido" 

y quien no; cual. de "sus" a.1umnos merece ser recompensado, y cua1 

reprendido, l.o l.1eva a fomentar 1a interiorización en el. niño de una 

serie de val.ores y actitudes que más ade1ante externará en su 

conducta como trabajador: 1as de 1a obediencia y 2.a sumisión a l.a 

autoridad, a l.as norinas y regl.as que l.e imponga l.a jerarqui.a 

ocupaciona1. 

Los profesores recompensan a quienes se adaptan a1 orden interno 

de 1a escue1a, a quienes con e1l.o forta1ecen el. orden socia1 interno 

de el.l.a, su estructura jerárquica, en todos l.os sentidos: tanto 
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porque aceptan .l.a autoridad del. profesor, las normas de puntualidad, 

discipl.ina escol.ar y formas de presentación personal; como por 

aceptar como vál.ido el. conocimiento y l.a cul.tura que l.es imponen, 

dándoles mejores calificaciones, su aprobación y pase al. curso 

inmediato superior. 

Mientras que por otro l.ado castigan a los infractores de éstas 

normas y prácticas cotidianas, dándoles calificaciones más bajas; en 

ocasiones independientemente de que sus l. ogros académicos y 

cognoscitivos respondan a l.os que les exige el. programa curricular 

respectivo. De .J.o que trata, además de l.a enseñanza de un 

conocimiento establ.ecido, de habil.idades y destrezas, es de la 

formación de valores actitudinales de obediencia y sumisión. De forma 

tal que se desestimul.e la independencia de criterio y de acción. 

Se recompensa a l.os estudiantes que manifiestan discip.l.ina, 

obediencia, subordinación, constancia en el. trabajo; es decir, a los 

que aceptan l..as normas internas del funcionamiento de l.a escuel.a2 9 • 

Aunque ésto vaya en detrimento de su creatividad y fl.exibil.idad 

intel.ectua.l. 

Con l.a adaptación al orden social de l.a escuela refuerza, 

sostienen Bou.l.es y Gintis, l.a forma de dominación autoritaria de l.a 

familia y l.a primera contribuye, sin ser l.a tlnica que l.o hace, a l.a 

reproducción de 1as formas de dominación social.. En lugar de promover 

un equilibrio sano entre l.a c~pacidad para la autonomia creativa, ia 

di1igencia y l.a susceptibi1idad a 1a reg1amentación social, e1 

sistema de recompensas y castigos de 1a escuela inhibe aque1l.as 

manifestaciones de capacidad personal. que amenacen a la autoridad y 

.la jerarqu~a de l.a escuela y más adel.ante de l.a sociedad. 
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Estas formas de dominación se dan principa1mente en 1os primeros 

nive1es de1 sistema educativo. A 1os cua1es asisten de manera 

indirerenciada miembros de 1as distintas c1ases y sectores socia1es. 

Conforme se avanza en 1os nive1es esco1ares y se va dando 1a 

se1ectividad de 1os a1umnos 1as prácticas cotidianas de dominación se 

van haciendo más re1ajadas. Por un 1ado porque ya se interiorizaron 

en 1os a1umnos, a1 pasar por 1os primeros nive1es educativos. 

En 1os puntos anteriores, Bou1es y Gintis coinciden con Durkheim, 

quien sostiene que: no hay ninglln pueb1o en e1 que no exista 

cierto número de ideas, sentimientos y de prácticas que 1a educación 

debe incu1car a todos 1os niños indistintamente a cua1quier categoría 

socia1 a que pertenezcan. La educación tiene como función suscitar 

en e1 niño cierto nllmero de estados f~sicos y menta1es que 1a 

sociedad a 1a. que pertenece considera no deben estar ausentes en 

ninguno de sus miembros 1130 • Pero por e1 otro, porque quienes 1oqren 

11egar a 1a cllspide de1 sistema esco1ar dif íci1mente ocuparán puestos 

subordinados, dentro de 1a jerarquía ocupaci.ona1. Y no es que 1a 

escue1a en sí faci1ite a quienes 1ogren acceder a 1os nive1es más 

a1tos, una mejor co1ocación 1abora1 y socia1, sino porque quienes 1o 

hacen es por que ya están favorecidos socia1mente. En este sentido 

ambas cosas se conjugan: 1a esco1aridad y 1a posición socia1 

privi1egiada; obtener ~nicamente 1o primero puede ser garant~a de 1a 

obtención de un buen 1ugar en 1a jerarquía 

necesariamente de un ascenso socia131. 

1abora1 pero no 

La escue1a, al. menos aparentemente, brinda a todos l.os miembros 

de 1a sociedad l.as mismas oportunidades de acceso a e11a, de 

permanencia y superación; se presenta como una unidad indivisib1e en 

1a cual. 1os distintos nivel.es educativos apenas son instancias que 
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preparan a1 aiumno para que accedan a1 nive1 inmediato superior; e1 

cua1 tiene como función desarro11ar, exp1otar y comp1ementar 1a 

formación de1 curso y nive1 anterior. su conjunto constituye, a causa 

de su natura1eza como institución, de1 contenido de sus programas 

impartidos y de i .. práctica pedagógica, un todo cont.i.nuo, 

fundamenta.1mente unificado; pero no para todos, só1o para 1os que 

pertenecen a 1as ciases económicamente dominantes32 • 

En 1a base de1 sistema esco1arizado, constituida por 1a educación 

e1ementa1 se encuentra necesariamente 1a tota1idad, indiferenciada, 

de 1os niños esco1arizab1es; en seguida, sobre esta base, se e1evan 

pisos cada vez menos pob1ados, hasta 11egar a 1a punta ari1ada de1 

sistema esco1ar, donde se encuentra 1a é1ite que a1canza e1 fina1 de 

1os estudios superiores. Es para éstos que 1a es.cue1a, efectivamente, 

es una unidacl3 3. 

La escue1a puede ser vista como uniclad, só1o desde 1a perspectiva 

de quienes 1oqran terminar todos sus grados y nive1es educativos; de 

quienes socia1mente cuentan con 1os e1ementos: económicos, socia1es y 

cu1tura1es para superar 1os obstácu1os que e1 propio sistema esco1ar 

1es impone, como verdaderos fi1tros. 

No es continua y unificada más que para aque11os que 1a 1ogran 

recorrer por entero: una rracción de 1a pob1ación estudianti1, 

principa1mente aque11a que proviene de 1as c1ases medias y de 1as 

económicamente dominantes. 

Para 1os que mediante e1 sistema de fi1tros son ob1iqados a 

abandonar1a y que 1es queda como a1ternativa su incorporación a1 

mercado 1abora1 en ca1ida~ de subordinados, o su ingreso a escue1as 

termina1es de carácter técnico, 1a escue1a no constituye una unidad, 

sino una serie de discontinuidades y rupturas. Para e11os, no existen 
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escue1as sino redes de esco1arización distintas y prácticamente sin 

comunicación entre s~. 

En éstos casos, 1a escue1a cump1e una dob1e función reproductiva: 

por un 1ado, capacita 

técnicas y destrezas 

1a fuerza de trabajo con 1as habi1.idades 

que requiere su incorporación a1 proceso 

productivo de acuerdo a 1.os avances de l.a tecno1og~a y por e1. otro 

1e incu1ca una serie de val.ores actitudinal.es, que l.o hacen un 

trabajador responsab1e, puntual., autodiscipl.inado y obediente34. 

Para éste tratamiento diferencial., J.a escuel.a tiene como 

justificación 1a existencia de desigua1dades de carácter inte1ectua1, 

de capacidad individuai. De ésta forma l.as desigual.dadas social.es son 

presentadas como al.go que tiene que ver ~ól.o con l.as características 

individua1es. 

Así l.a escuel.a contribuye a justificar l.as desiqual.dades social.es 

y desempeña, además, otra función específica: reasigna 1.a ubicación 

l.aboral. de J.os individuos de acuerdo a su desempeño al. interior de 

el.l.a. 

El. sistema educativo 1eqitima l.a desigua1dad económica 

proporcionando un mecanismo abierto, objetivo y meritocrático para l.a 

asignación de l.os individuos a posiciones económicas desigual.es, a1 

fomentar y reforzar 1a creencia de que el. éxito económico depende, 

esencial.mente de 1.a posesión de 

cognosci ti va.s, que son proporcionadas 

habil.idades 

por l.a 

técnicas 

natural.eza, 

y 

y 

desarrol.1adas de manera eficiente, equitativa y 1ibre de prejuicios 

por 1a escuel.a con base a un principio meritocrático. 

Pero detrás de 1a fachada meritocrática reside 1a real.idad de un 

sistema educativo dirigido a l.a reproducción de rel.aciones económicas 

só1o parcial.mente exp1icables en términos de requisitos técnicos Y 
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est4ndares de e~ic:J.encia; 1a situación educatJ.va basa.da en 

cal.ificaciones competitivas y pruebas objetivas sól.o se rel.aciona 

tangencia1mente con 1a eficiencia social.. Por l.o tanto, el. metro para 

medir l.a meritocracia educativa e l.a ca1ificación de 1os exámenes ), 

contribuye en muy poco al. éxito económico individual.: l.a meritocracia 

educativa es en gran medida simbó1ica35. 

Esto no quiere decir que el. t1tul.o universitario no tenga ning~n 

val.or en s1. De hecho 1o tiene, en l.a medida en que su posesión puede 

ser una instancia para l.a consecusión de un empl.eo, pero no l.a ~nica. 

Por s1. sol.os no son suficientes para faci1itar, ya no digamos J.a 

movil.idad social., sino un empl.eo bien remunerado. En este sentido se 

da una conjug.?1.ción que cotnpl.ementa l.a posibil.idad de acceder a l.os 

nivel.es superiores del. sistema educativo que tienen J.os sectores 

privil.egiados. El. t1tul.o universitario se conjuga con 1a pertenencia 

a l.as ciases y sectores privil.egiados. 

De acuerdo con l.o anterior, el. principio de l.a correspondencia en 

l.a educac.ión, también comprende un aspecto social. re.ferente a l.os 

a1umnos. A 1os al.umnos provenientes de J.as cl.~ses y sectores 

trab4jadorea 1es corresponde una educación propia de su ciase, para 

trabajadores: J.a educación técnica. Mientras que para 1os 

provenientes de 1as el.ases privil.egiadas J.es corresponde una 

educación en 1a cual. se destacan ciertos val.ores formativos 

encaminados a un mundo de mando, propia de 1os nive1es gerencial.es, 

l.os al.tos nivel.es del. sistema educativo36 • 

Existe otra vertiente de l.a teoría del. reproducoionismo educativo 

que aún cuando mantiene cierta diferencia con l.a teoría de l.a 

correspondencia, de a1guna manera se compl.ementan. La sostenida por 

Pierre Bourdieu y Jean cl.aude Passeron y que hace un mayor énfasis en 
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aspectos que tienen que ver más con l.a cul.tura que con l.o económico. 

Para el. l. os, l.a educación también cumpl.e una función eminentemente 

reproductiva, en l.a medida que contribuye de manera directa a l.a 

reproducción de 1as condiciones necesarias para l.a perpetuación del. 

sistema de producción capital.ista. Pero 1o hace desde dos l.ineas 

diferentes: una que se refiere a l.a escue1a, propiamente dicho y otra 

a l.a sociedad. Función que se real.iza de una manera sumamente sutil.. 

PUes ésta se desarrol.l.a en el. ámbito de l.o simból.ico. 

Para el. l. os, pese a que l.a escuel.a se encuentra inmersa en una 

serie de rel.aciones con l.as demás instancias e instituciones de l.a 

sociedad, propias de l.a dinámica de l.as sociedades, y en consecuencia 

recibir infl.uencias de éstas y pertenecer al. cuerpo institucional. del. 

Estado, guarda un carácter rel.ativamente autónomo con respecto a 

el.l.as, en l.a medida en que tiene l.a posibil.idad de definir sus 

pol.~ticas internas de manera re1ativamente autónoma e independiente. 

Es decir, sus pol.~ticas, no obedecen ni responden de manera mecánica 

a l.os requerimientos de una esfera de l.a vida social., económica o 

po1~tica en particul.ar. La escue1a, en al.guna medida es también una 

fuerza. PUes aün cuando está l.igada al. poder económico y pol.~tico no 

depende directamente de ninguno de l.os dos; tampoco es un refl.ejo de 

1o que sucede al. interior de cada uno de e1l.os. 

E1l.o no quiere decir que l.a escuel.a por sí so1a defina sus 

mecanismos ~e funcionamiento y 1a sel.acción de 1as significaciones 

que impone como l.egítimas. De al.guna manera éstas tienen que ver con 

el. mundo externo a e1l.a, con l.as m~l.tip1es determinaciones que sobre 

el.1a ejercen l.os diversos sectores de 1a sociedad, en especial. 1os 

pertenecientes a l.as el.ases dominantes y al. Estado y cuyo objetivo es 

1a reproducción de un sistema de rel.aciones de dominación. 
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Por 1o tanto, su acción no es neutra1 ni desinteresada. A1 formar 

parte de1 proceso instituciona1 de1 Estado, a1 i9ua1 que éste define 

aus po1~ticas en función de 1as necesidades de garantizar au 

contribución a1 mantenimiento de1 orden estab1ecido. Es decir, e1 

hecho de que 1a escue1a sea re1ativamente autónoma no quiere decir, 

para nada, que no se encuentre sujeta 1os condicionamientos 

externos de 1a sociedad. 

E1 aná1isis de 1a educación como instancia que contribuye a 1a 

reproducción de 1as re1aciones de producción capita1ista, construido 

por Bourdieu y Passeron, parte de dos e1ementos fundamenta1es: e1 

runcionamiento de1 sistema escolar y 1as actitudes de 1as distintas 

ciases y sectores socia1es en relación a 1a cu1tura. 

Ademá.s de 1a relación de 1a escuela como institución con 1a 

sociedad, 1o cua1 1es permite poner al descubierto, a1 igual de como 

1o hacen Bowles y Gintis, 1os mecanismos internos de1 funcionamiento 

de1 sistema esco1ar y 1as formas en que éste impone, por la v~a de 1a 

arbitrariedad cu1tura1, una serie de significados cu1turales acordes 

con 1os intereses de las ciases dominantes. 

Dos conceptos son básicos en éste análisis: el. de l.a 

arbitrariedad cu1tural y e1 de vio1encia simbó1ica. Ambos a su vez, 

comprenden otros conceptos ana1~ticos. Para Bourdieu y Passeron, toda 

cu1tura académica que se impone en 1á escue1a es arbitraria, en 1a 

medida que su va1idez no está sustentada en ninguna 1ey o 

principio de carácter universa1. Sino que es arbitrariamente 

se1eccionada función de su adecuación 1.os intereses de 1os 

grupos dominantes para perpetuar su dominio y impuesta l.a 

tota1idad de 1a sociedad como evidente saber objetivo37. 
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Para vencer 1as resistencias de 1as formas cul.tural.es 

antagónicas, el. sistema escol.ar recurre a l.a viol.encia simból.ica que 

puede tomar rormas muy diversas y refinadas, por l.o mismo dif.:lcil. de 

evidenciar, pero que tienen como objeto l.a desva1orización de todas· 

1as demás formas cu1tura1es y 1a reproducción de 1aa condiciones que 

garanticen l.a reproducción del. sistema de dominación y exp1otación 

ca pi ta.1 is ta. 

Para Bourdieu y Passeron, si bien existen otras instituciones 

educativas donde se enseña y aprende, como l.a famil.ia, el. grupo 

social.. y l.a comunidad, ia escuel.a es 1a ünica con carácter l.eq.:ltimo 

para enseñar; y es ésta, por l.o mismo, l.a que define y sanciona l.o 

que es l.eg.:ltimo enseñar y aprender. cual.quier conocimiento, que no 

sea sancionado por l.a escuel.a, como parte de sus pl.anes currícul.ares, 

no tiene cabida en sus procesos de enseñanza y tiene un carácter, de 

acuerdo a su normatividad, il.eqítimo. En éste sentido su acción es 

dua1. Por un 1ado l.eg.:ltima una cul.tura y por el. otro descal.ifica a 

l.as demás formas cul.tural.es. Pero hab.:la que entender, que l.a 

ideol.og.:la de l.a el.ase dominante no penetra directamente a l.a escuel.a. 

Esta, necesita ser convertida en términos de un orden de 

conocimientos que se encuentran articul.ados en función de discipl.inas 

científicas y de una tradición educativa. 

Además, necesitan ser asimil.adas y e1aboradas en función de1 orden 

expresivo de 1a escuel.a: l.as demandas de l.as discip1inas propias de 

1as sociedades modernas, 1as caracter~sticas propias del. cuerpo 

profesiona1 de 1os docentes. Que se traducen en un Pl.an de estudios 

en e1 cuá1 1os conocimientos que l.o integran están derinidos por 1a 

cul.tura de l.as el.ases hegemónicas. Y de1 cuá1 están excl.uidos todos 

42 



aque11os conocimientos no só1o que contradicen a 1a cu1tura 

dominante, sino que simp1emente 1e son ajenos. 

Cua1quier referencia a 1as 1uchas popu1ares, a 1as movi1izaciones 

de 1os obreros, campesinos, jóvenes y feministas, no está contemp1ada 

en ese p1an de estudios hegemónico. Pues 1a se1ección de 1os 

contenidos que 1o integran obedece a criterios exc1uyentes, a 1a 

nacesidad de 1as c1ases dominantes de imponer su cu1tura. su visión 

de1 mundo para garantizar 1as condiciones que 1e permitan continuar 

en esa posición. Adem6s de que 1as desigua1dades socia1es son 

presentadas como a1go natura1 de 1as sociedades. Y en 1as cua1es cada 

uno ocupa un pape1 y desarro11a una función determinada para 

contribuir a.1 desarro11o de 1as mismas. 

Por otro 1ado, 1a escue1a hace una distinción precisa entre 1os 

conocimientos. Da mayor jerarquía a 1os conocimientos teóricos sobre 

1os prActicos. Aque11os conocimientos que se refieren a actividades 

manua1es son presentados como inferiores y sin gran re1evancia para 

1a cu1tura. Mientras que recompensa a 1os esti1os refinados tanto de1 

1enguaje como de1 coniportamiento. Asi, 1a cu1tura dominante 

jerarquiza e1 conocimiento esco1ar. 

La escue1a no inicia 1a educación de 1os a1umnos partiendo de una 

tabu1a raza, de cero. Ejerce su acción impositiva sobre sujetos que 

ya recibieron de su fami1ia. y grupo socia1 cierta educación, por 1o 

tanto que ya han interiorizado significados cu1tura1es y formas 

simbó1icas: 1enguaje. inc1inaciones o rechazos ante ciertos aspectos 

de 1a cu1tura. hábitos. Lo que 1a escue1a hace es reforzar o en su 

caso negar esa cu1tura recibida previamente. 

En 10 que se refiere a1 funcionamiento interno de1 sistema 

esco1ar, a 1as actividades cotidianas que se rea1izan de manera 
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permanente al. interior de l.a escuel.a, Bourdieu y Passeron sostienen 

que es durante éstas cuando se l.l.eva a cabo l.a imposición aimból.ica, 

a través de l.o que conceptual.izan como l.a acción pedagóqica. 

La primera se refiere al. proceso de internal.ización, por parte de 

l.os educandos, de l.as significaciones simból.icas, de l.as formas 

cul.turaies, l.os val.ores y principios que conforman l.a cul.tura 

dominante .. Y que, como ya se mencionó, son una arbitrariedad en 1.a 

medida en que su sel.acción se hace de manera arbitraria. 

La acción pedagógica tiene como principal. objetivo l.a 

reproducción de esa arl:titrariedad, dándol.e a l.a vez un carácter 

l.egítimo.. De tal. forma que aparezca como no arbitrario .. 

De ésta forma, l.a educación contribuye a l.a reproducción de l.as 

rel.aciones de dominación, en l.a medida que reproduce l.as condiciones 

ideol.ó9icas necesarias para ta.1 fin, es decir l.a arbitrariedad 

cul.tural. de l.as el.ases dominantes, que no refl.eja otra cosa que una 

serie de rel.aciones social.es de dominación: rel.aciones de intercambio 

desigual., de fuerza .. 

La acción pedagógica constituye una viol.encia siml:>ól..ica en l.a 

medida que su sustento, es decir, su poder arbitrario se basa en l.as 

mismas rel.aciones de fuerza que se dan entre l.as distintas el.ases o 

grupos social.es que constituyen una formación social.. AdemAs, porque 

al. l.ograr imponer ciertas significaciones como l.eg~timas, disimul.ando 

l.as rel.aciones de fuerza que ie dan sustento, añade su propia fuerza: 

porque impone 

arl:>itraria38 • 

significaciones arbitrarias, de una manera 

Mismas que responden a l.os intereses de l.as el.ases dominantes .. 

Aun cuando casi siempre ésto sea de manera mediata. Consideran que 

en l..a acción pedagógica se manif iestán 1as rel.aciones de fuerza y de 
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dominación que se dan en 1os distintos ámbitos de 1a sociedad: de un 

padre a 1os hijos, por ejemp1o. 

Seg~n Bourdieu y Passerón, para que 1a acción pedagógica se 11eve 

a cabo con éxito se requiere que existan 1as condiciones socia1es de 

imposición e incu1cación; una comunicación y una autoridad pedagógica 

que 1a concrete. Esta, a su vez, necesita de una 1egitimidad para 

poder concretar su actividad cotidiana. 

Es 1a institución esco1ar 1a que 1a dota de ésta, por 

consiguiente no son 1as cua1idades y particu1aridades individua1es 

de quienes 1a detentan ( e1 docente ) 1as que definen a ésta, sino e1 

hecho de que 1e sea 1egada por 1a propia institución esco1ar, que 

obviamente 1a de1ega con base a1 cump1imiento de una serie de 

requisitos que 1a propia institución esco1ar 1e impone y que obedecen 

a1 1ogro de méritos de carácter académico definidos e impuestos por 

e11a misma. 

como poder de vio1encia simbó1ica que se ejerce en una re1ación 

de comunicación, 1a acción pedagógica só1o puede producir su efecto 

en 1a medida que e1 poder arbitrario que hace posib1e su imposición 

no aparece nunca como ta1 en su comp1eta verdad. La autoridad 

pedagógica es 1a instancia que cuenta con 1a autonom~a re1ativa y 1a 

autoridad 1eg~tima necesaria para rea1izar a 1a acción pedagógica y 

encubrir a 1a fuerza en 1a cua1 se sustenta. 

Haciendo aparecer a 1a re1ación de dominación que se estab1ece 

entre e11a y 1os destinatarios como una re1ación de comunicación39 , 

en 1a cua1 e1 interes y objetivo de su estab1ecimiento 

conocimiento que se trasmite en e11a. 

es el. 

De esta forma, 1ogra 1a aceptación de 1os destinatarios, pues 

estos no ven en esta re1ación más que un sentido de comunicación. 
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Pero no es sól.o l.a aceptación de l.a autoridad pedagóqica l.o que se 

l.ogra con ésta forma de presentarse, sino que además, se l.ogra l.a 

aceptación del. conocimiento comunicado, es decir, se l.ogra l.a 

imposición de l.a autoridad, que se refuerza como principio y de l.as 

significaciones simból.icas. Que 

intereses de l.as el.ases dominantes. 

aquel.l.as que responden a l.os 

Para disimul.ar el. origen de su poder y l.a fuerza que ejerce para 

imponer l.os significados cul.tura1es, l.a autoridad pedagógica aparenta 

un al.ajamiento respecto a l.os intereses inmediatos de l.as el.ases 

dominantes. De hecho, ésto es l.o que l.a hace aparecer como autónoma y 

casi independiente de cual.quier interes de el.ase o confl.icto social.. 

De tal. forma que en éste sentido su identificación con éstos resul.ta 

d:l.ricii40 • 

Pero además, dadas l.as caracter~sticas bajo l.as cual.es se 

desarrol.l.a el. trabajo pedagógico, en 1as sociedades modernas, en l.as 

cual.es todo principio de fuerza desaparece como tal. para dar paso a 

l.as :rormas amabl.es, al. cariño, a l.a atención del.. docente hacia el. 

al.um.no, el. primero l.ogra un mayor reconocimiento hacia el. trabajo que 

desempeña. Y con el.l.o, el. encubrimiento de l.as rel.acíones de fuerza 

en l.as cual.es se fundamenta es más efectivo. Xmponiendo con el.l.o el. 

reconocimiento y l.a 1egitimidad necesaria para ejercer e1 monopo1io 

de l.a enseñanza. 

De ta1 forma que 1os detentadores de 1a autoridad pedagógica 

aparecen como l.os dignos exponentes de ese derecho de transmitir l.o 

que transmiten4 1. 

Sociol.ógicamente habl.ando l.as condiciones socia1es para el. 

establ.ecimiento de l.a acción pedagógica se dan en l.a instauración de 

una rel.ación de comunicación pedagógica entre quien detenta l.a 
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autoridad pedagógica, 1os docentes y ios destinatarios, 1os a1umnos. 

La primera, con 1a autonom~a re1ativa que se presenta, tiene 1a 

posibi1idad de 1ograr 1a aceptación de 1o que enseña, por parte de 

1os segundos sin mayores cuestionamientos a su posición de poder, 

pues es é1, quien posee e1 conocimiento y 1a autoridad necesaria para 

transmitir1o, el.. que decide qué se enseña y quienes han aprendido. 

Además, de que por 1a forma en que se conduce con 1os a1umnos, en una 

re1ación en 1a cua1 pareciera ser que só1o existe un emisor que sabe 

y unos receptores que no saben y están dispuestos, e1 Primero a 

transmitir un mensaje y 1os segundos a aceptar1o y a interiorizar1o. 

La re1ación adquiere e1 carácter de una re1ación idea1 en 1a medida 

en que aparentemente no existe 1a mas m~nima coerción de parte de 1a 

autoridad pedagóqica para que se 11eve 

imposición. 

cabo e1 proceso de J..a 

Como imposición arbitraria, que impone una arbitrariedad, 1a 

acción pedagógica. imp1ica un trabajo pedagógico, como un trabajo de 

incu1cación cuya fina1idad es 1a de producir hábitos entre 1os 

destinatarios. Y que se originan en 1a interiorización efectiva de 

1os principios de 1a arbitrariedad cu1tura1. Entendiendo como 

interiorización efectiva aque11a que garantiza que después de haber 

desaparecido e1 trabajo pedagógico, 1as disposiciones perduren como 

hábitos, es decir que 1as prácticas soCia1es que de éstos se derivan 

tengan una duración permanente y sean referidas a distintos campos 

de1 comportamiento, de 1a percepción socia1, de1 pensamiento y de 1a 

actuación cotidiana: respeto y obediencia a l.a autoridad, 

puntua1idad, discip1ina, entre otros. 

sin que se requiera de otras formas de reg1amentación 

expresa, sino que por s~ so1as arioren. De ésta forma es como, segtln 
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Bourdieu y Passeron, se J.ogra 1a integración social. de J.os individuos 

a l.a cul.tura dominante, a 1as prácticas cotidianas que garantizan l.a 

reproducción del. sistema de dominación capita1ista. Siendo mayor 1a 

efectividad del. trabajo pedagógico en J.a medida en que 1ogra encubrir 

l.a ~uerza en l.a cual. ae sustenta, y en l.a medida en que l.aa 

disposiciones que incul.ca ae convierten en patrones da comportamiento 

duradero, en formas de discip1ina y autodiscipl.ina42 • 

Ahora bien, e1 éxito de toda educación escol.ar, y en qeneral. de 

todo trabajo pedagógico secundario, depende en gran medida de1 

trabajo pedagógico previo, de 1a forma en que se hayan interiorizado 

1as enseñanzas que 1e preceden y se hayan convertido éstas en 

disposiciones frente a 1.a misma cu1tura dominante, en pautas de 

conducta y comportamiento. Depende también de :La adquisición de ].as 

formas que adopta 1a l.engua materna, de l.os términos aprendidos que 

l.e pueden permitir descifrar el. mensaje, que en forma de conocimiento 

1e transmite 1a autoridad pedagógica en el. aul.a. 

O que en su defecto ie l.imitan e1 acceso a esos códigos de l.a 

cu1tura esco1ar, que no es otra que 1a cu1tura dominante, y que 

predisponen al. destinatario para 1a comprensión o al.ejamiento de J.o 

que se l.e transmitirá con e1 trabajo pedagógico secundario. Y con 

e11o para e1 éxito o e1 fracaso esco1ar43 • 

De ésta forma, quienes se encuentran con cierta disponibi1idad 

para el. aprendizaje, no sólo en términos de estar dispuestos a 

aprender, sino fundamental.mente en l.a medida en que por el. trabajo 

pedagógico primario recibido por e11os, cuentan con 1os e1ementos 

necesarios para poder traducir al. código que dominan, 10 que e1 

profesor 1es enseña, tienen mayores posibi1idades de acceder a 1os 

grados superiores de 1a enseñanza. Mientras que quienes carecen de 
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el.l.os se encuentran en desventaja frente a l.a cul.tura que se 1es 

pretende imponer. 

Situación que aparentemente deriva de una mayor o menor 

capacidad para el. aprendizaje, de acuerdo a 1a cu1tura ·ol.ar 

dominante, pero que en s~ encierra y encubre una situación en 1a cuai 

determinados destinatarios cuentan, por su origen de c1a.se, con un 

capital. cu1tural. que l.es permite acceder con mayor facil.idad a l.os 

conocimientos escol.ares. 

Debido fundamental.mente, según Bourdieu, a que 1a cu1tura que 

se impone en l.a escuel.a es l.a cul.tura de l.as el.ases dominantes, y 

l.os miembros de éstas, por l.o mismo, tienen mayores el.ementos, porque 

ya conocen sus principios básicos, como el. l.enguaje, porque ya poseen 

al.qunos el.ementos de el.l.a que l.e permiten superar l.os obstácul.os que 

impone l.a escuel.a, como el. examen, por ejempl.o. 

Con J.o anterior se l.l.eva a cabo un dobl.e proceso de excl.usión: 

por un l.ado, porque quienes carecen de l.os el.amentos necesarios para 

enfrentar con éxito a J.a cul.tura escol.ar, del. capital. cul.tural. 

incorporado indispensabl.e4 4 , se encuentran sometidos a l.a presión de 

l.a institución escoJ.ar que l.es exige el. cumpl.imiento y l.a asimil.ación 

de l.os contenidos cul.tural.es que l.es impone como vál.idos y necesarios 

de aprender, al. no contar con J.as predisposiciones cul.tural.es para 

l.ograr superar estos obstácul.os, se col.ocan en una posición 

desventajosa y por l.o mismo están propensos a l.a exc1usión. 

Exc1.usión que no se reduce a1 o l.os destinatarios, sino que 

comprende además a sus saberes y cul.turas, que por no coincidir con 

l.a cul. tura dominante, con l.a que responde a 1os intereses de l.as 

el.ases dominantes, son excl.uidas. Proceso que se l.l.eva a cabo de una 

manera demásiado sutil., pues aparentemente no son J.as 
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predisposiciones cul.tura1es, que según Bourdieu brinda 1a posición de 

el.ase, sino que de acuerdo 1a cu1tura esco1ar son l.as diferentes 

capacidades individual.es, 1as que provocan esas diferencias en e1 

aprovechamiento y rendimiento esco1ar. 

De ésta forma l.a institución escol.ar e1imina a ciertos receptores 

y excl.uye, con e11os, a 1as cu1turas de 1as c1ases dominadas; 

de1imitando e1 universo de 1os que si permanecerán en 1a escue1a y 

superarán con mayor eficacia 1os obstácu1os que aparentemente a todos 

1es impone por igua1. La exc1usión no aparece como ta1 sino como una 

autoe1iminación45. 

Son quienes poseen el. monopo1io de 1a c:ul.tura dominante, y con 

e11o de l.os principios básicos de 1a cu1tura que se incul.ca en l.a 

escue1a, l.os que l.ograrán permanecer en el.l.a; l.os que provienen de 

l.as el.ases dominantes y han recibido un trabajo pedagógico primario 

que l.es permite estar en condiciones de asimi1ar con mayor eficacia 

1os trabajos pedagógicos secundarios. En éste sentido, sostienen# 

entre mayor sea e1 al.ajamiento con l.a cul.tura dominante mayores son 

1as posibil.idades de ser exc1uidos de 1a escue1a. 

La escuel.a control.a el. acceso a l.a movil.idad social.. PUes es un 

nümero l.imitado de individuos el que l.ogra superar l.os obstácul.os que 

impone l.a institución escol.ar. Con l.o cual. se refuerzan l.as 

estructuras jerárquicas de 1a sociedad# dado que quienes l.o 1ogran 

hacer es porque han asimil.ado 1a cul.tura dominante y además# se 

encargarán de reproducir1a, ya sea como futuros miembros del. sistema 

escol.ar o como empl.eados, subordinados, de ias el.ases dominantes en 

J.a estructura 1aboral.. o porque provienen de l.as el.ases 

económicamente dominantes y de por s~ se encuentran en una situación 

privil.egiada. 
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Es así como también e1 sistema esco1ar, e1 trabajo esco1ar, 

garantiza 1a existencia, mediante su reproducción, de un grupo de 

agentes formados de manera homogénea para asegurar l.a incul.cación de 

1a cu1tura dominante4 6. Y evitar que formas cul.tura1es heterodoxas o 

heterogéneas tengan cabida en 1a institución esco1ar. Y es 1a propia 

institución esco1ar 1a que ejerce su autoridad esco1ar para de1egar 

en l.a autoridad 

cump1imiento de su 

pedagógica, 1a autoridad necesaria 

función, de su trabajo pedagógico47 • 

para el. 

con respecto a quienes 1oqran acceder a 1os a1tos nive1es del. 

sistema educativo, aún cuando provengan de l.as c1ases dominadas y se 

encargan como profesionistas de enseñar en e1 sistema esco1ar, 

Bourdieu y Passeron sostienen que e1 hecho de que su retribución 

provenga de1 Estado de 1a institución en 1a cual. desempeñen sus 

funciones docentes, de ninguna manera quiere decir que rea1icen sus 

actividades de manera ajena a1 carActer reproductor de 1a educación, 

de 1a institución escol.ar. 

De 1o que se trata, sostienen, es que de ésta forma l.a i1usión de 

1a independencia de 1a educación se refuerza, a1 aparecer ajena a 1os 

intereses inmediatos de 1as el.ases dominantes. Esto es una de l.as 

formas suti1es a través de 1as cual.es 1a escuel.a l.l.eva a cabo su 

función reproductora48 • 

E1 reproductivismo hegemónico-estatal. 

Este mode1o hace especial. ~nfaais en ubicar e1 papel. del. Estado 

en 1a sociedad; en 1a inf1uencia que ejerce para determinar 

ias pol.iticas educativas. Ubicando a éstas como parte de 1a acción 

estata1. Ya ourkheim establ.ecia que el. Estado como ta.1 no podía 

desentenderse de 1a educación, pues a1 cumpl.ir ésta una función 

eminentemente social. no podía quedar de manera excl.usiva en manos de 
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1os particu1ares, dado que como tal.es tenderí.an a privi1egiar sus 

intereses por encima de 1os intereses de 1as demás ciases y sectores 

socia1es, de 1a sociedad en su conjunto. Lo cua1 por sí. mismo iría en 

contra de todo principio de cohesión e integración socia1, y 

amenazarí.a 1a existencia misma de 1a sociedad como ta1, a1 permitirse 

1a presencia y acción de fuerzas desintegradoras. 

En éste sentido, sostiene que 1a educación debe ser vigi1ada por 

el. Estado, para que éste garantice una cierta homogeneidad en 1a 

educación y con e11o una integración efectiva de 1a sociedad49. 

Siguiendo ésta 1inea de pensamiento y a1gunos p1anteamientos 

marxistas acerca de1 pape1 de1 Estado en e1 ejercicio de 1a 

dominación, se parte del. principio de que éste no puede ser concebido 

como un mero instrumento a1 servicio de 1as ciases dominantes. Si 

bien, sus po1í.ticas cotidianas están encaminadas a hacer efectiva 1a 

dominación, a justificar1a y mantener1a, también a partir de diversas 

~o1í.ticas, tiende a ganarse el. consenso activo de aque11os a quienes 

domina. 

En todo caso, e1 Estado tiene como actividades primordial.es 1as 

de contribuir a l.a creación de 1as condiciones más favorab1es para l.a 

acumul.ación del. capitai, en todos 1os órdenes: e1 que se re%iere a 1a 

construcción de l.a infraestructura necesaria para tal. fin, en l.o 

po1ítico, jurídico, económico, social.. 

Además de mantener l.a estabi1idad social. y pol.í.tica necesaria 

para garantizar no só1o 1a reproducción del. capital., a partir de 1a 

existencia de 1a mano de obra, ca1ificada, especia1izada y sin 

cal.ificación al.quna, sino también en 1o que se refiere 

aceptación de 1os sectores dominados, de l.a jerarquización socia1 que 

impl.iea e1 sistema de producción capital.ista. En este sentido, e1 
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Estado, como se mencionó a1 principio de1 presente cap~tu1o, quarda 

cierta autonomi.a con respecto a l..as demás esferas de l..o social.. que 

l..e permiten definir sus pol..iticas, sin que éstas, necesariamente, 

tengan qua responder a l..os intereses o requerimientos de una el.ase en 

particul..ar, mediata o inmediatamente. sino mas bien a l..a l..óqica de1 

funcionamiento del.. propio Estado capital..ista. 

En Gste sentido se ubica a 1as po1iticas educativas como parte de 

una po1:Ltica social.. más ampl..ia que responde a diversos factores .. 

Entre e11os, a l..a misma demanda de educación por parte de l..os propios 

sectores social.es dominados; a l..as necesidades del.. propio Estado de 

consol..idar su dominación, respondiendo de manera satisfactoria a esas 

demandas; a l..a necesidad, l..igada a l..a anterior, de recurrir a 1a 

escuel..a para social.izar el.. proyecto pol..itico hegemónico. 

Las escue1as, además, forman parte del.. cuerpo institucional.. del.. 

Estado y por l..o mismo, no escapan ni son ajenas a 1a l.ógica de su 

funcionamiento. En este sentido l..as pol..iticas hacia este sector están 

infl..uidas por l..a pol..i.tica más amp1ia y general.. del.. Estado. 

Aún cuando, no necesariamente respondan de manera mecánica a 1os 

requerimientos de él.., pues de ser as:L serían un mero instrumento del.. 

Estado. 

La situación es más comp1eja, dado que en e11.a concurren miembros 

de diversas el.ases social.es, pero fundamental.mente a que en el..1a l..os 

diversos sectores de l.a socie~ad expresan sus respectivas posturas 

frente a l..a misma educación y l..a sociedad.. Aunque haciéndol..o de 

manera subordinada a l..os l..ineamientos de1 Estado. 

Pues es e1 Estado el... que determina u orienta 1os 1ineamientos 

genera1es de l..as po1íticas educativas.. Además de que es é1, quien 

otorqa a l..a escuel..a l..as facul..tades para impartir l..a educación .. 
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Por otro l.ado, el. Estado es quien absorve l.os costos de operación 

de l.as instituciones educativas, desde l.a pl.aneación, construcción y 

funcionamiento docente y administrativo de l.as escuel.as de enseñanza 

l::>Asica: hasta gran parte de l.os proyectos de investigación que se 

desarrol.l.an en l.as instituciones de educación superior. 

Pero no es sól.o el. aspecto económico el. que hace depender a l.a 

institución escol.ar del. Estado, sino l.as formas a partir de l.as 

cual.es éste l.e impone ciertas dosis de racional.idad en i .. 

determinación de sus normas internas de funcionamiento, en l.a 

certificación de l.os estudios que se real.izan en l.as instituciones de 

educación, sean de carácter básico o superior: en l.a del.egación que 

hace de l.a facul.tad del. ejercicio de una profesión o de l.a misma 

docencia. 

La inrl.uencia del. Estado en l.a educación no se reduce al. 

establ.ecimiento de l.as normas internas y externas del. funcionamiento 

de 1.as instituciones educativas. Comprende aspectos que se refieren 

al. mismo proceso de enseñanza aprendizaje, al. sancionar el. contenido 

temático de l.os curricul.ums escol.ares, al. imponer al. docente de 

manera obl.igada el. cumpl.imiento de l.os pl.anes y programas 

curr~cul.ares sancionados por él., en l.a educación básica. 

E:L docente, en este sentido, ejecuta l.os pl.anes y programas 

cur:ri.cul.a:res, más que probl.ematizarl.os. Y aün cuando pueden haber 

casos en :Los cua:Les el. docente efectivamente prob1ematice acerca de 

l.os temas curricu:Lares, e inc1usive introduzca otros temas por 

compl.eto ajenos a el.1os, estos son excepciones. 

Es bajo estos l.ineamientos que el. Estado, por un 1ado ejerce 

ciertas determinaciones sobre ia educación, y por e1 otro, 

contribuye, también a partir de l.a educación, a ia reproducción de 
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1.as re1aciones socia1es de producción capita1ista. En 1a medida en 

que garantiza J.a existencia de sectores formados técnica e 

inte1ectua1mente en 1as instituciones de educación ad.ministradas por 

é1, y en 1a medida en que éstos mismos· cuadros han asimi1ado ciertas 

formas cu1tura1es que responden a 1as necesidades de 1as c1ases 

dominantes: patrones de comportamiento interiorizados y/o reforzados 

en 1.a escue1a, como 1.o son e1 sentido de responsabi1idad, 

puntua1idad, obediencia y aceptación de 1as estructuras jerárquicas 

de 1a sociedad. 

En 1o que se refiere a 1os aspectos cu1tura1es que se imponen en 

1a escue1a, a partir de que e1 Estado sanciona 1os contenidos 

currícu1ares que se han de enseñar, e1 Estado cuenta con 1a facu1tad, 

otorgada a s~ mismo a partir de 1.a existencia de cierta normatividad 

que así l.o estab1ece, no só1o de se1eccionar 1os contenidos que 

comprenden a1 p1an de estudios, de exc1uir 1os que no responden a 1os 

intereses de 1as el.ases dominantes o a l.a l.ógica de1 funcionamiento 

de1 Estado, sino que además da su interpretación acerca de 1os mismos 

contenidos temáticos de 1os p1anes currícu1ares, de acuerdo a su 

propia visión y a 1a de 1as c1ases dominantes. 

De esta forma 1a enseñanza de una historia común a 1a sociedad, 

de 1as 1eyes y normas jurídicas que sancionan e1 funcionamiento de 

1as sociedades, adquieren re1evancia en 1os p1anes curr~cu1ares, as~ 

como 1as formas institucion~1es de1 propio Estado. Resa1tando 

aque11as que de a1guna u otra forma 1o hacen aparecer como una 

instancia ajena a 1os intereses de 1as ciases dominantes y 

preocupada por el. bienestar genera1 de 1a sociedad. 

De ta1 forma que 1e permitan presentarse como a1go ajeno 1os 

conf1ictos de 1a sociedad, como una instancia que se encuentra por 
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encima de 1os intereses particu1ares de 1as c1ases socia1es. Y cuya 

acción sea necesaria para mediar en e1 conf1icto entre 1as c1ases. 

Son éstas 1as formas a partir de 1as cuales e1 Estado concreta 

su ~unción reproductora, a través de 1a educación, de las condiciones 

que garanticen 1a reproducción del sistema de producción capita1ista. 

Ahora bien, es obvio que los diversos sujetos que participan en 

el proceso educativo también guardan cierta autonom~a con respecto a 

las po1iticas dictadas por e1 Estado. En éste sentido, no son só1o 

meros instrumentos a1 servicio de la política estatal, sino que como 

sujetos también construyen sus referentes a partir de los cua1es 

interpretan 1os contenidos curriculares. Pero ésta autonomia es 

re1ativa. Y su expresión depende de ciertas características y 

contextos, cuyo análisis no son materia de éste trabajo. 

En éste trabajo se recurre a los fundamentos teórico analiticos 

de la teoria del reproductivismo educativo, para hacer un análisis de 

la forma, más bien formas, a partir de 1as cuales la educación 

contribuye a la reproducción de las relaciones sociales del sistema 

de producción y dominación capitalista, en el caso espec~fico d.e 

México. 

Concretamente se hará un análisis de las formas en que 

determinados contenidos temáticos, aquellos que se escogieron como 

válidos para incorporarse a l.os programas de estudio y ser enseñados 

en 1a educación secundaria, contribuyen a la reproducción de 1a 

ideo1ogia y la cultura dominantes durante e1 régimen del gobierno del 

presidente Luis Echeverria. Y cómo 1as características especi.ficas 

que adoptó su gobierno, de al.guna u otra forma infl.uyeron para 

determinar la selección y el enfoque de determinados contenidos 

temáticos, pl.asmá.ndose en ellos principios que fueron fundamento de 
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su po11.tica, como 1os que se refieren a l.a apertura democrática, por 

ejemp1o .. 

En éste sentido se ana1izará.n aquel.l.os contenidos referentes a 

l.as diversas formas en que se construye 1a rea1idad social., y sus 

si.mbo1ismos a partir del. aprendizaje, e interiorización de una 

historia, l. l. amada naciona1: de l.os contenidos que en el. terreno 

educativo se 1es denomina educación ci.vica, que como tal. no encuentra 

cabida fuera de 1a institución esco1ar en ninquna discipl.ina del. 

conocimiento, que son construcciones discipl.inarias propias, 

exc1usivas, de el.1a. Pero que tienen un referente con diversos 

cuerpos teóricos: e1 derecho, l.a econom1.a, l.a sociol.oqi.a, l.a 

antropol.ogi.a, entre otros; de l.as formas en que l.os contenidos 

temAticos de l.as discipl.inas de 1as ciencias socia1es, cómo l.as 

seña1adas anteriormente, conforman e1 marco para que l.os contenidos 

temáticos se traduzcan en una "determinada" forma de ser, ante si. y 

ante l.a soc~edad, de l.os individuos; en una forma de comportarse y 

conducirse, frente a 1a sociedad, a l.as instituciones estatal.es, el. 

Estado, de asumirse como miembros de un grupo, de una nación .. 

Y de l.as formas en que, en el. caso especi.fico de1. gobierno de 

Luis Echeverri.a, 1.a se1ección de l.os contenidos temáticos no sól.o 

respondió a una necesidad de1 Estado mexicano de crear l.os consensos 

requeridos para mantenerse como hegemónico sobre l.os diversos 

sectores de 1a sociedad, y con el.1o de crear l.as condiciones, 

material.es y cu1tura1es, para 1a reproducción de 1.a dominación que 

ejerce y del. sistema de producción y dominación capital.ista, sino que 

además respondió a l.as caracteri.sticas, muy especi.ficas, de l.a forma 

en que Echeverr1.a ejerció e1 poder e impuso su esti1.o persona1 de 

gobernar. Fue una po1~tica educativa de gobierno y no de Estado~ 
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CAPITULO J:I 

EL GOBIERNO DE LUIS ECHEVERRIA 

En este capítu1o se ana1izan ias caracter~sticas espec~ficas que 

adoptó el. gobierno de Luis Echeverría: l.a disyuntiva a que se 

enfrentó en l.os primeros meses: continuar con el. model.o de desarro1l.o 

económico y de dominación po1ítica seguido hasta entonces por l.os 

anteriores qobiernos, o modificarl.o para contruir un nuevo modal.o de 

desarrol.1.o económico, y nuevas rel.aciones con l.os diversos sectores 

de 1a sociedad; l.a participación del. Estado en l.as diversas esferas 

de 1a vida social.: l.a creación de diversas instituciones, tanto de 

car6cter económico y social., como cul.tural. y educativo y pol.~tico; l.a 

apertura democrática, sus al.canees y l.imitaciones; l.a modificación 

de 1a pol.ítica exterior y su rel.ación con l.as demás esferas de l.a 

vida social.. Este capítul.o tiene l.a final.idad de ubicar el. contexto 

en el. cual. se l.l.evó a cabo l.a reforma educativa1 objeto de estudio 

del. presente trabajo. 

Los pl.anteamientos de modificar el. model.o de desarrol.l.o 

El. proceso de industrial.ización iniciado en l.os años cuarenta a 

raíz de l.os cambios en l.a economía internacional.; provocados por l.a 

sequnda Guerra Mundial., adquirió sus rasgos mas característicos y 

distintivos durante el. gobierno de Miguel. Al.amán. A partir de 

entonces se ubicó a l.a industria de l.a transformación como e1 factor 

centra1 de l.a economía nacional., y se depositó en éste proceso de 

industrial.ización l.a confianza 

para 1a modernización del. país, 

de que era el. camino más adecuado 

e1 que mejoraría l.as condiciones de 

existencia de l.as qrandes mayorías, además, se sostenía, que con él. 

se propiciaría 1a afirmación y el. f orta1ecimiento de l.a independencia 

económica de l.a nación1. 
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E1 que se asignara a 1a industria e1 papel. central. de l.a econom~a 

naciona1, imp1icó a1 mismo tiempo, una serie de prioridades en l.os 

rubros de 1a inversión económica, que posteriormente provocar~an 

diversos probl.emas a1 conjunto de 1a econom~a. Que aún cuando no se 

manifestaron de manera inmediata, a 1argo p1azo mostraron l.as fal.J.as 

de éste mode1o de crecimiento, al. provocar una grave crisis 

económica. 

El. gran impu1so y apoyo brindado por el. Estado a este model.o de 

crecimiento, por l.a v~a de l.a exención de impuestos, estabi.l.idad 

cambiaría y proteccionismo, pernaitió que en un pl.azo breve se vieran 

J.os frutos esperados: J.a creación de un aparato industrial. 

diversificado y de amplias proporciones, que rápido arrojó un 

producto industrial. cuya magnitud l.l.egó a representar una parte 

considerabl.e del. Producto Gl.obal. del. pa~s. 

Pues mientras que en 1950 el. sector industrial. contribu~a con el. 

27-1" del. PIB, para .l.970 ya aportaba el. 34-1" Compartiendo con el. 

comercio y l.os servicios l.a proporción predominante en el. PIB2 ... Lo 

cual. permitió que durante años se .l.ograran al.tos ~ndices de 

crecimiento sostenido, solidez monetaria, sol.vencía crediticia y 

estabi1idad pol.1tica: que col.ocaron al. pa1s como el. model.o a seguir 

por l.os demás pa~ses en desarrol.l.o. Ya que en promedio, de 1940 a 

1970, el. PIB creció en un 6.5 • anual.. 

Pero éste tipo de desarrc;:>l..l.o industria1, también propició una 

serie de ineficiencias y carencia de ca1idad, en .l.a medida en que .l.os 

productos fabricados estaban protegidos de .l.a competencia externa y 

destinados a.l. mercado interno, principal.mente de l.as c.lases medias 

emergentes. 
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E1 hecho de que se definieran prioridades en 1.a inversión, 

encaminadas a fortaJ.ecer de manera excl.usiva a un tipo de 

industriaJ.ización y que no se 1e diera l.a importancia requerida al. 

crecimiento y conso1idacJ.ón de actividades productivas básicas, 

incl.usive para éste mismo model.o de crecimiento, que J.e hubieran dado 

mayor so1idez al. aparato productivo y a1 mismo desarro11o económico, 

como 1.o podr~an ser, por ejempl.o, a ia industria productora de bienes 

de capital., al. sector de J.os energéticos y a J.a agr~cuJ.tura misma, 

propició que éste modal.o de desarro11o, para fines de J.os años 

sesentas, empezara a mostrar sus deficiencias. 

Que se manifestaron i!l través de diversas formas: principal.mente 

en 1a fa1ta de capacidad para sostener J.a autosuficiencia al.imentaria 

que se hab~a conservado hasta principios de 1.os años sesentas: en l.as 

marcadas desigua1dades económicas y social.es entre J.a pobl.ación: en 

el. crecimiento del. desemp1eo; en la carencia de v~as de comunicación 

_que permitieran a gran nümero de comunidades sal.ir del. aisl.amiento en 

el. que se J.es manten~a.3 • Es decir, ios al.tos ~ndices de crecimiento 

económico apenas mostraban una parte de 1a real.idad nacional. de fines 

de J.os años sesentas y principios de 1os setentas~ 

Pero l.a situación crítica en que se encontraba 1.a econom~a 

naciona.1 a fines de 1os sesentas y principios de 1os setentas no sól.o 

se hac~a manifiesta en J.as grandes desigual.dades económicas y 

social.es entre l.os diversos sectores de 1a pob1ación. Ni sóJ.o se 

mostraba dif~cil. pi!lra J.os sectores de más bajos recursos; también se 

empezaba a manifestar en J.as escasas posibil.idades de inversión para 

1os pequeños y medianos inversionistas, quienes se enfrentaban a una 

creciente competencia por e:L mercado interno en condiciones 

desventajosas, debido a J.a creciente inf1uencia y poder económico que 
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para esas fechas habían adquirido 1as compañías trasnaciona1es 

estab1ecidas en el. país, por 1a fa1ta de infraestructura, 

energéticos, demanda 1imitada, etcétera.4. 

Así tenemos que para 1970 1o que para unos era auge y desarro11o, 

para 1os más éste mode1o de desarro11o significó carencias. Debido a 

que e1 desarro11o económico só1o pudo 1ograrse a costa de1 bienestar 

de 1a mayoría. se ca1cu1aba, de acuerdo a datos de Carios Te11o, que 

hacia 1969, e1 50 t de 1as fami1ias con más bajos ingresos apenas 

percibía e1 15 t de1 ingreso persona1 disponib1e, mientras que en e1 

otro extreco, e1 20 t de 1as fami1ias con más a1tos ingresos percibía 

e1 64 t de1 ingreso, y de éstas, e1 10 t recibía e1 51 t de1 ingreso 

tota15 • La satisfacción de servicios básicos para e1 conjunto de 1a 

sociedad como 1o eran 1os de educación, sa1ud y vivienda, presentaba 

qrandes rezagos. 

Pero además, estos datos, de acuerdo con e1 mismo Te11o apenas 

ref1ejaban una situación, que en rea1idad tendía a ocul.tar mayores 

rezagos y diferencias, pues si se tomaban en cuenta 1as diferencias 

regiona1es, tenemos que en entidades como Guerrero, T1axca1a, Chiapas 

y Oaxaca, entre otras, 1as diferencias eran aun mayores; en éstas dos 

~1timás, se ca1cu1aba que e1 40 ~ de 1a pob1ación mayor de 10 años no 

sabia 1eer ni escribir6 • 

E1 reparto de1 ingreso, con todas 1as desigua1dades de su 

distribución, en 1as áreas urbanas era más equitativo que en 1as 

rura1es. Ante 1o cua1, y debido además a 1as crecientes dificu1tades 

de vida en e1 campo, donde también se había dado una gran 

concentración de 1a tierra, los procesos de emigración de1 campo a 1a 

ciudad, por éstas mismás épocas se empezó dar de una manera 

ace1erada. Lo que propició un rápido crecimiento de 1as ciudades. 
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Se eal.cul.aba que para 1970, l.a distribución de l.a propiedad de 

l.a tierra era l..a siguiente: menos del. S - de l.a superficie tota1, se 

repart~a entre el. so ~ de l.os propietarios, mientras que el. 60 t de 

l.a superficie se concentraba apenas en el. 

propietarios7 • 

de l.os 

Lo anterior contribuyó a que el. crecimiento de1 mercado interno 

se viera estancado. Por un l.ado l.a existencia de productos de consumo 

básico eran escasos, y por el. otro, l.os ingresos percibidos por l..a 

pobl.ación trabajadora apenas eran suficientes para adquirir l..o más 

el..emental.. 

De manera. paral..el.a, pero en otro pl.ano ele l.a vida social. e 

institucional.. del. país, el. Estado consol..idó, también a partir del. 

gobierno de Miguel. A1emán, un sistema de dominación y control. 

corporativo de l.os diversos sectores de l.os trabajadores asal.ariados, 

que excl.uyó del. mismo cual.quier vestigio de independencia y oposición 

a l.as pol.i.ticaa qubernamental.es; con l.o cual. nul.ificó cual.quier 

manifeatación de descontento. Usando para el.l..o l.os más diversos 

mecanismos, desde el. ais1amiento y l.a expul.sión de quienes se oponían 

a l.as formás de control. corporativo o condiciones l.aboral.es, hasta l.a 

represión sel.activa, abierta y sistemática. 

Lo anterior contribuyó a l.a creación y consol.idación de un marco 

general.izado de autoritarismo y antidemocracia, que para fines de 1os 

años sesenta abarcaba casi todos l.os ámbitos de l.a vida institucional.. 

del. pai.s y del. cual. no escapaba casi ningún sector de l.a sociedad: 

l.as dirigencias de l.as organizaciones sindical.es y campesinas 

ejerc~an un férreo control. de sus aqremiados. Asimismo 1a vida 

po1ítica partidaria estaba dominada, casi de manera excl.usiva por e1 

partido en el. poder: e1 PRX, mientras que el. PPS, junto con e1 PAR.M 
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se había convertido en su apoyo. E1 PAN, se mantenía como oposición 

de derecha, pero con escasa inf1uencia en 1a sociedad a nive1 

naciona1. 

Durante éste periodo e1 Estado había 1ogrado impu1sar una 

po1itica de franco apoyo a 1as c1ases económicamente dominantes, a 1a 

par de 11evar ade1ante una po1ítica que 1e garantizó 1a estabi1idad 

po1itica y aocia1, más a11á de 1a vía de1 contro1 y 1a nu1ificación 

de1 descontento, a partir de mi.nimas pero sistemáticas concesiones 

sa1aria1es. Apoyada con indices inr1acionarios re1ativamente bajos. 

Para fines de 1os años sesenta ésta po1ítica equi1ibradora, que 

se sustentaba más en 1a negociación y 1a manipu1ación, que en 1a 

represión, empezó a modiricarse, para hacer uso cada vez más 

genera1izado de ésta ú1tima. De ta1 forma que e1 discurso 1egitimador 

de 1a revo1ución mexicana y 1a imagen de1 Estado equi1ibrador, para 

muchos sectores y c1ases socia1es estaba fracturada. 

Fundamenta1mente por 1a forma en que e1 Estado se condujo para 

acabar con 1os movimientos socia1es de 1os ú1timos años de 1a década 

de 1os sesentas, reprimiéndo1os como forma de terminar con e1 

conf1icto, sin so1ucionar1o: pero principa1mente por 1a forma en que 

reprimió a1 movimiento estudianti1 de 19688 • 

En este marco de crisis genera1izada se decidió 1a candidatura a 

J.a presidencia de l.a Repll.b1ica, del. Partido Revo1ucionario 

7nstituciona1, de Luis Echeverría A1varez, que venía fungiendo hasta 

entonces como secretario de Gobernación. Y quien a partir de 

entonces y durante toda su campaña para 1ograr 1a presidencia de 1a 

Repú.b1ica, empezó p1antear 1a necesidad de impu1sar cambios y 

reformas en 1os distintos ámbitos de 1a vida naciona1. 
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En esta situación de deterioro de 1a J..egitimidad del.. Estado 

Mexicano Y frente a graves probl.emas económicos tanto externos como 

internos, se dió 1.a sucesión presidencial.. 

Desde l.as movi1.izaciones obreras de 1958-1959, hasta l.a 

movi1.ización estudiantil.. de 1968, 1.os numerosos y diversos conf1ictos 

socia1.es hab~an sido frenados con e1 recurso de 1a vio1encia. Lo cua1. 

impl.icó un creciente desgaste del.. Estado y de sus bases de 

sustentación. 

Debido a 1.o anterior, y otras causas, en l.a e1.eccción 

presidencia1. de 1970, se dió un 34 " de abstencionismo, cómo no se 

había dado en e1.ecciones previas. 

De 1.os votos emitidos se anu1.ó un 25 %: y e1. 20 % de 1.os votos 

emitidos fue para 1.os partidos de oposición. Lo cua1., de a1.guna 

manera expresaba e1. ma1.estar y descontento de 1.a sociedad ante 1.as 

po1~ticas que habían impu1.sado 1.os gobiernos anteriores, y hacía ver 

a1. gobierno entrante 1.a necesidad de impu1.sar verdaderos caml::lios en 

1.a conducción del.. país9. 

cuando Luis Echeverría asumió l.a presidencia, en dicieml:>re de 

1970, reconoció 1.a existencia de 1as dos visiones acerca de l.a 

rea1idad naciona1., que por aque1 entonces se ten~an y de 1.a magnitud 

de ia gravedad de ésta. De ahí, que en e1. marco de una reva1.oración 

de l.as tesis de l.a Revoiución Mexicana haya p1.anteado: 

Por 1.a revo1.ución hemos afirmado 1.a 1.ibertad ciudadana, 1.a paz 

interior, el. crecimiento sostenido y nuestra capacidad de 

autodeterminación frente a1 exterior. Sin eml:>argo subsisten graves 

carencias e injusticias que pueden poner en pe1igro nuestras 

conquistas: 1.a excesiva concentración de1. ingreso y l.a marginación de 

grandes grupos humanos, amenazan ia continuidad económica de1 
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desarro1l.o. No podemos confiar excl.usivamente al. equil.ibrio de 1as 

instituciones, y al. incremento de l.a riqueza, l.a so1ución de nuestros 

prob1emás. Al.entar l.as tendencias conservadoras que han surgido de un 

l.argo per~odo de estabil.idad equiva1dr~a a negociar l.a mejor herencia 

de nuestro pasado. Repudiar el. conformismo y acel.erar l.a evo1ución 

general. es, en cambio, mantener l.a energ~a del.a Revol.ución .•• México 

se enfrenta hoy a situaciones cuya natural.eza y magnitud no pudieron 

ser previstos, ••• Debemos precisar el. modal.o de pa~s que deseamos y 

podemos ser para cuando termine el. siq1o, para emprender, desde 

ahora, l.as reformás cual.itativas que requiera nuestra organización 

social. ••• No es cierto que exista un dil.ema inevitabl.e entre l.a 

expansión económica y l.a redistribución del. ingreso. Quienes pregonan 

que primero debemos crecer para 1uego repartir, se equivocan o 

mienten por interes •••• si consideramos cifras gl.obal.es, podremos 

pensar que hemos vencido el. su.l::>desarrol.J.o. Pero si contempl.amos l.a 

real.idad circundante tendremos motivos para hondas preocupaciones: 

un el.evado porcentaje de l.a pobl.ación carece de vivienda, agua 

potabl.e, al.imantación, vestido y servicios médicos suficientes ••• uio. 

En el. discurso de toma de posesión del. poder presidencial., Luis 

Echeverr~a pl.anteó, en J.ineas general.es, 1a disyuntiva en l.a que se 

encontraba el. Estado frente l.a nación: continuar con el. mismo 

model.o de desarro1l.o sequido hasta entonces en J.as ~1timas dos 

décadas por l.os gobiernos an.teriores, l.o que impl.icaba correr el. 

riesgo de ahondar l.as brechas económicas, social.es y pol.~ticas 

existentes entre l.os sectores socia1es y con el.1o incrementar l.as 

condiciones que hab~an propiciado el. descontento y l.a movi1ización 

social., o impu1sar una serie de cambios que garantizaran l.a 

modificación de l.a po1~tica seguida hasta entonces en 1as distintas 
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esferas de 1a vida económica y socia1, y que, erectivamente, 

contribuyeran a mejorar 1as condiciones de vida de 1a pobl.ación, a 

partir de una mejor distribución de l.a riqueza. 

Ante l.a cual. optó por 1a sequnda a1ternativa: impu1sar una serie 

de reformas en 1os distintos ámbitos de l.a vida nacional.. Pero 

además, todos éstos pl.anteamientos l.os hizó en el. marco de un nuevo 

discurso, que tenía como final.idad revita1izar 1os p1anteamientos de 

l.a Revol.ución Mexicana, en aras de un intento por recobrar 1a 

l.egitimidad del. discurso histórico de l.a revo1ución11. 

Esta pol.ítica significó una ruptura con l.as tendencias pol.ítico 

económicas seguidas hasta entonces. Que se dió a partir de l.a 

definición de un model.o de desarro11o económico total.mente opuesto al. 

seguido por l.os gobiernos anteriores. Y que contempl.aba, en l.ineas 

general.es, una reorientación de l.a economía hacia el. exterior, l.o que 

imp1icaba l.a modernización del. aparato productivo, 1a modificación de 

l.as rel.aciones económicas entre l.os distintos sectores, especia1mente 

entre l.a agrícul.tura y l.a industria, y una mayor participación del. 

Estado, tanto en l.a definición de l.as pol.íticas económicas como en l.a 

misma economía; l.o primero, para garantizar l.a apl.icación de 

pol.~ticas tendientes a mejorar l.a distribución del. ingreso a favor de 

l.os sectores popul.ares1 2. Lo segundo en reemp1azo de l.a iniciativa 

privada, ante l.a auSencia de inversiones. 

A partir de 1970 se inició un proceso de tranSición de l.a 

econom~a naciona1, encaminado a modificar el. rumbo, por l.o menos en 

l.o que se refiere a1 mode1o de desarro11o seguido hasta entonces. En 

real.idad l.o que e1 gobierno del. presidente Luis Echeverria pretendia 

era reforzar el. sistema de producción capita1ista en México a partir 

de varias 1ineas de acción pol.ítica. Sobre todo debido al. continuo 
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descenso en 1a producción en diversas ramas .Y sectores de 1a 

econom~a, ocurrido en 1os ú1timos años. 

Por un 1ado buscó e1evar 1os nive1es de eficiencia productiva, 

además de pretender orientar 1a producción hacia el. mercado externo, 

como una vía para 1a obtención de divisas; al.. mismo tiempo de 

pretender una distribución más equitativa de 1a riqueza, de acuerdo 

con 1os postu1ados de J.a Revo1ución Mexicana. Con 1o cua1 buscaba 

recuperar 1a credibi1idad de1 sistema po1itico, tan deteriorada a 

partir de 1a po1~tica seguida por e1 gobierno anterior frente a 1os 

movimientos socia1es. 

A 1a vez de reforzar 1a imagen de un Estado, por encima de 1os 

intereses particu1ares de 1as ciases sociaies; un Estado, que 

funciona para todas 1as ciases socia1es, en general. y para ninguna en 

particu1.ar, de que sus intereses son 1os de 1a sociedad su 

conjunto. Postura que en rea1idad constituye 1.a forma a partir de 1a 

cua1 se promueven 1os intereses de una ciase, que por e11o mismo se 

vue1ve 1a ciase dominante13. Y que 1.e brinda a1 Estado mayores 

márgenes de iegitimidad socia114 • 

Con éste nuevo modeio de desarroiio ei Estado, además de 

forta1ecerse a partir de 1a creación de nuevas instituciones 

estataies, pretendió responder simu1táneamente a 1os requerimientos y 

necesidades de 1a estabi1ización y crecimiento de J.a economía y de 

1as demandas popu1ares básicas. 

Hac.1.a 1970 1a econom~a naciona1 enfrentaba serios prob1emas. 

Además de 1a disminución en 1a producción agr.1.coia e industriai, e1 

sector públ.íco presentaba un dét'.icit creciente y e1 endeudamiento 

externo e interno avanzaba. Mientras que 1.a inversión privada se 

encontraba estancada1 5. 
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Ante esta situación una primer medida de l.a pol.:Ltica económica 

del. gobierno entrante fue l.a de real.izar un recorte del. 9asto 

públ.ico, como una forma de iniciar su proceso de racional.ización. Lo 

que vino a significar una contradicción con l.os pl.anteamientos de sus 

discursos en el. sentido de promover una distribución más equitativa 

del. ingreso nacional., pues fueron l.os sectores menos favorecidos, 

l.os que resintieron con mayor rigor l.os efectos de ésta medida. 

Dado el. estancamiento en que se encontraba l.a inversión privada, 

ésta medida provocó una disminución en el. crecimiento de l.a economía 

nacional.. Por l.o cual., ya para el. segundo at'i.o del. gobierno de Luis 

Echeverr1a, el. Estado se vió en l.a necesidad de intervenir de manera 

más directa en l.a economía, a través de l.a expansión del. 

pübl.ico16 • 

gasto 

A partir de l.972 el. gobierno l.iberó al. gasto públ.ico, ampl.iándose 

l.os recursos financieros destinados al. crédito agrícol..a 

hipotecario. Asimismo se l.iberaron recursos de 1.as sociedades 

financieras17 y l.a oferta monetaria. Esto permitió l.a expansión de l.a 

demanda por l.a vi.a del. gasto pübl.ico, además de que se concedió un 

aumento sal.arial. que favoreció el. crecimiento del. consumo privado. 

Con ésta y otras medidas se l.ogr6 l.a reactivación de l.a actividad 

económica. Pero como 1a inversión privada continuaba estancada, e1 

Estado asumió una mayor participación en 1a economía, vía 1a 

expansión del. gasto públ.ico. Lo cual. propició un aumento en l.a deuda 

pllbl.ica y, consecuentemente, en el. pago de intereses. Situación que 

preval.eció, con pequeñas variantes, como el.. que significó un pequeño 

repunte de l.a inversión privada, en todo 1973 y 197418. 

Desde 1971 l.a inversión pü.bl.ica creció más que 1a privada; l.a 

contribución de l.a primera en l.a formación bruta del. capital., para 
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1975, fue de1. 45 t, mientras que en 1971 apenas al.canzaba e1 

30 t 1 9. Es decir, e1 Estado no sól.o asumió 1a conducción de 1a 

po1itica económica, sino que además intervino de mane'ra directa en 1a 

producción, principal.mente de manufacturas; a través de empresas que 

fue adquiriendo a l.o l.arqo del. sexenio. La po1.1.tica de compra da 

empresas ~ue asumida por el. qobierno como una rorma de contrarrestar 

l.a ca.ida de l.a inversión privada20 • 

Otro de l.os cambios que introdujo el. qobierno de Echeverria en l.a 

conducción pol.1.tica del. país, fue l.a 11amada apertura democrática, 

que pretendía oxigenar el. ambiente pol.itico e ideol.ógico de1 país y 

dar1e al. Estado 1a opo~tunidad de recobrar y ampl.iar su base social., 

fuertemente erosionada21 • Este programa propon.i.a :inayor l.ibertad de 

prensa y de expresión, un incremento al. subsidio de l.as 

universidades, un mayor gasto públ.ico en educación, excarcel.ación de 

presos pol.iticos, etcétera.. Por medio de estas medidas el. Estado 

pretendía desarmar y asimil.ar a 1a intel.ectual.idad de izquierda y a 

otros sectores que hab1.an desempeñado un papel. protagónico en l.os 

l.evantamientos popul.ares de fines de l.os sesentas. Esto úl. timo l.o 

l.ogró dentro de l.os sectores más reformistas de 1a izquierda, 

medida que l.os discursos y l.a pol.ítica de1 Estado adquirían una 

tonal.idad más naciona1ista y demagóqica22. 

Desde l.os primeros días de su- gobierno el. presidente Luis 

Echeverría adel.antó al.qunos p1anteamientos re~erentes a 1a democracia 

y a l.a necesidad de impul.sar cambios en ese sentido, en l.os 

diferentes órdenes de 1a vida pol.ítica. En diciembre de 1970, 

prequntó: " como se va a habl.ar de democracia en México, si cuando se 

e1ige ia mesa directiva de un sindicato el. proceso no es 
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democrático" ••• " no debe haber borreguismo, ni para manifestaciones 

ni para e1ecciones, ni para nin9~n otro acto de esta natura1eza2 3. 

Para 11evar a cabo ésta po11.tica e1 gobierno de Echeverr1.a 

propició un mayor acercamiento con 1os movimientos socia1es y con los 

diversos sectores de 1a sociedad; a 1os primeros se 1es dió mayor 

difusión de su existencia en 1a prensa escrita; 1o que ref1ejaba una 

mayor 1ibertad de expresión en éste medio de comunicación. 

Pero además, se permitió y hasta cierto punto a1entó, 1a cr~tica 

a 1a actuación de1 gobierno. 

En ésta misma 1inea de acción, como una medida para atraerse a 

éste sector, que hab1.a sido fuertemente golpeado por e1 gobierno 

anterior, se incrementó e1 ntlmero de cargos púb1icos: ocupados: por 

jóvenes funcionarios egresados de 1as instituciones de educación 

superior; a1 mismo tiempo que se adoptó una actitud to1erante ante 1a 

po11.tica educativa emprendida por Universidades estata1es, que no 

necesariamente coincidían con 1a po11.tica educativa oficia1, como 1o 

fue e1 caso de 1a Universidad Autónoma de PUeb1a, entre otras2 4 • 

Además se aumentó de manera considerab1e e1 presupuesto destinado a 

1as universidades. 

En 1o que se refiere a 1a vida po11.tica partidaria, aun cuando en 

un principio e1 discurso gubernamenta1 apuntaba a 1a rea1ización de 

reformás más amp1ias y profundas, l.os p1anteamientos inicia1es de 

f1exibi1izar e1 juego de l.os partidos e instituciona1izar 1a 

actuación de l.as diversas corrientes de 1a oposición se redujeron a 

una amp1iación de 1a representatividad de 1as m~norias en e1 

Congreso, e1 estab1ecimiento de diputados de partido en l.os Congresos 

estatales y una reducción en e1 numero de afiliad.os exigidos a l.as 

organizaciones po1~ticas para otorgar1es e1 registro2 5 • Por l.o que en 
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éste punto l.a apertura democrática se mane)ó más en el. p1ano 

discursivo, que en una decisión rea1 de avanzar en éste terreno. 

La vida interna del. partido oficial. también fue a1canzada por 

1.os pl.anteamientos democratizantes de1 discurso gubernamental., y a1 

iqua1 que l.os diversos aspectos que comprendió l.a 11.amada apertura 

democrática corrió semejante suerte en cuanto a sus al.canees, por l.o 

que también fue l.imitada. 

Aunque l.as acciones en éste sentido estuvieron más en función de 

l.a 1ucha interna que se desarrol.l.a al. interior del. partido, que por 

una verdadera democratización del. mismo, pues sus procesos de 

sel.acción de candidatos a puestos de el.acción popu1ar continuó 

dándose de manera impositiva y anti.democrática. De ésta forma, alln 

cuando se destituyó al. l.ider del. mismo, Manue1 Sánchez Vite, y en 

su l.ugar quedó Jes\ls Reyes Hero1es, 

anti.democráticas continuaron26. 

l.as prácticas cotidianas 

Pero no todo estuvo so1amente en función de l.os designios 

presidencial.es y de l.a l.ucha entre l.os sectores internos del. grupo 

gobernante. La interrogante pl.anteada por el. presidente Luis 

Echeverr~a, en el. sentido de que no deb~a existir borreguismo en l.a 

el.acción de l.os l.ideres sindical.es fue tomada por l.os trabajadores de 

al.gunos sindicatos como una verdadera seña1 de apertura, para que 

éstos pudieran e1egir democráticamente a sus directivas. Además de 

que por esas fechas e1 ma1estar y e1 descontento entre l.os 

trabajadores contra l.a burocracia sindical. que se había caracterizado 

por l.a fal.ta de democracia, l.a corrupción y l.a ineficiencia, 

coincidió con ésta "seña1", y se empezó a manifestar, a través de 

movil.izaciones27. 
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Esta situación propició que durante 1os primeros años de su 

gobierno se diera una intensa movi1iza.ción obrera por l.a 

democratización sindical., que retomándo al.gunos pl.anteamientos de 1.a 

Revol.ución mexicana, en sentido de hacer efectivos l.os 

1ineamientos de 1a constitución de 1917, dieron forma, en el. Ambito 

sindica1, a1 naciona1ismo revo1ucionario; cuya más el.ara y evidente 

expresión l.o constituyó l.a movi1ización impu1.sada por l.os 

el.ectricistas af il.iados a1 SUTERM, encabeza.dos por Rafael. Gal.ván y 

quienes conformaron todo un proyecto de construcción naciona1. bajo 

éstos 1.inealtlientos2B, que se compaginaba con el. nacional.ismo 

impul.sado por el. gobierno en 1os distintos ámbitos de 1.a vida 

nacional.29 • 

De igua1 manera se dió una intensa movil.ización en el.. campo, 

impul.sado por l.as distintas organizaciones campesinas30 • 

Movil..izaciones que durante 1.os primeros años del. régimen echeverr~sta 

fueron tol.eradas y hasta cierto punto al.entadas por el. discurso 

democratizante de1. gobierno. 

Al. respecto cabe mencionar que si bien e1. gobierno de Echeverr~a 

fue hasta cierto punto tol.erante con 1.as manifestaciones social.es, 

éstas fueron producto de 1.a situación económica y socia1 en que se 

encontraban l.os distintos sectores de 1.a sociedad. Es decir 

respondieron más a sus intereses y necesidades, que a un 1.l.amado del. 

gobierno; éste, 1.o que hizó fue tal.erar 1.a expresión de 1.os distintos 

sectores, sól.o en 1.a medida en que éstas no rebasaran 1.os l. imites 

impuestos por el. propio Estado y que estuviéron en función tanto de 

pol.ítica sectorial. y 1a coyuntura en que se desarrol.1aron, como de 

1.a necesidad de mantenerios bajo cierto control., entendido éste en 1.a 

medida en que no propiciaran 1.a ruptura del. frágil. equil.ibrio 
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pol.:ttico-social., 

l.1.mites. 

ni propiciaran el. rebasamiento de éstos mismos 

Situación que se dió tanto en el. campo, como en l.as ciudades. 

Sobre el. primero basta recordar que desde 1a década de 1os sesentas, 

se hab1.a iniciado una caída en 1a productividad aqríco1a que 11evó a 

éste sector a situaciones insostenib1es y, en 1o que se refiere a J.as 

condiciones de vida en el. campo; que l.a concentración de 1a tierra, 

después del. período postrevo1ucinario, había vue1to a ser extrema; 

que en éste sentido e1 sector campesino l.o que hizó fue expresar una 

serie de manirestaciones de descontento, que se concretaron en 

diversas formás de 1ucha por l.a obtención de tierra a l.o 1arqo y 

ancho de1 pa:ts31: por e1evar 1os precios de qarantia de sus productos 

y en acciones de repudio a J.a po1itica de- 1as organizaciones 

oficial.es y a l.os funcionarios municipa1es.32 

Otra forma de manifestación del. descontento, durante el. gobierno 

de Echeverr.i.a, J.o constituyó J.a intensificación de l.a l.ucha armada 

que diversos qrupos, ante l.a cerrazón de l.os gobiernos anteriores, 

ven:tan desarro11ando desde l.a década pasada; tanto en el. campo como 

en J.a ciudad. 

Especial. importancia adquirió 1a impul.sada en el. estado de 

Guerrero por un grupo de campesinos que cansados de aqotar l.as 

instancias 1eqa1es para buscar 1a so1ución a sus demandas se vieron 

impul.sados a tomar l.as armas como forma de 1ucha33 • Y 1a que 

conformaron qrupos de estudiantes que hab~an partícipado en el. 

movimiento estudianti1 de 1968 y quienes consideraban que l.as formas 

de J.ucha instituciona1 estaban prácticamente cerradas, después de 

haber sufrido 1a represión3 4. 
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No obstante que 1as movil.izaciones social.es respondieron a una 

situación real.mente existente, tani.bién se dieron casos de 

movi1ización inducida por y desde el.. gobierno. Sobre todo cuando 

respondían a necesidades de l.a pol.itica estatal.. Uno de J.os ejempl.os 

más el.aros l.o constituye l.a forma en que supuestamente fue 

democratizado el. Sindicato Nacional. de Trabajadores de l.a Educación. 

En efecto, para 1.972 se tenían más de ocho años que el. SNTE estaba 

firiuemente control.ado por el. grupo de Sánchez Vite y Robl.es Martinez, 

quienes durante este tiempo se habían caracterizado por impul.sar una 

pol.:l.tica cada vez más cerrada y excl.uyente3 S. 

Para entonces, el. primero, por apoyar p\lbl.icamente Fidel. 

Vel.ázquez en pl.anteamiento de recurrir medidas 

anticonstitucional.es para contener a l.a insurgencia sindical., hab:l.a 

sido destituido de l.a presidencia del. partido en el. poder36 # y al. 

interior del. SNTE se babi.a conformado un grupo al.rededor del. antiguo 

protegido de Sánchez Vite, Carl.os Jonguitud Barrios37 • Quien el. 22 

de septiembre de 1972 usando el. mismo l.enguaje del. gobierno 

echeverrista impul.só l.a destitución del. Comité Ejecutivo Nacional. del. 

SNTE; de tal. forma que l.os representantes de l.a "apertura 

democrática", ajustaron cuentas con l.os "emisarios del. pasado", al. 

invadir y ocupar l.as instal.aciones de1 SNTE y desconocer al. Comité 

Ejecutivo encabezado por Carl.os 01.mos Sánchez. 

Acción que el. Movimiento Revol.ucionario del. Magisterio interpretó 

como una medida por material.izar l.a apertura en el. campo magisterial. 

y procurar una nueva careta a ].os dirigentes impuestos, además de 

tener por objetivo l.ograr una sujeción más directa del. SNTE a l.a 

Secretaria de Gobernación y el.iminar el. intermediarismo de Robl.es 

Mart:l.nez3 8 • Esto pudo evidenciarse fácil.mente por l.a forma en que el. 
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gobierno dVal.ó, de manera tan inmediata a l.os nuevos dirigentes: El. 

Tribunal. Federal. de concil.iación y Arbitraje, general.mente l.ento en 

sus 1audos, reconoció a1 nuevo Comité Ejecutivo Nacional. de1 SNTE a 

escasos d1.as de haber sido expu1sado e1 anterior Comité Ejecutivo, 

que de acuerdo a 1os estatutos de1 SN'I'E, debió haber cump1ido su 

per~odo hasta 197439. 

La acción tuvo cierto parecido a 1a forma en que en 1943 e1 

gobierno de Manue1 Avi1a camacho promovió l.a unificación de 1oa 

diversos sindicatos en que se agrupaban l.os maestros para constituir 

e1 Sindicato Naciona1 de Trabajadores de l.a Educación, como requisito 

para dar inicio a 1os trabajos que conc1uyeron con 1a reforma a1 

art~cul.o Tercero Constitucional. a través de l.a cual. se e1iminó el. 

car4cter socia1ista de 1a educación, para dar paso, "sin el. 

dogmatismo de 1as doctrinas", a 1a educación de l.a unificación 

naciona1 con el. apoyo del. mismo sindicato magisterial., recién 

unificado y al. cual. se integraron corrientes magisterial.es que antes 

se opon~an a cual.quier posibil.idad de reformar al. mencionado art~cul.o 

tercero constitucionai.4° 

Lo que pretendió el. gobierno con el. cambio de l.a dirección en e1 

SNTE fue garantizar el. apoyo de l.a representación magisterial. a l.os 

trabajos de l.a reforma educativa; además, por supuesto, de el.iminar 

a qui.enes se opon~an a l.os 1ineamientos de 1a po1~tica estata1, 

pertenecieran a l.a burocracia po1itica o estuviesen fuera de el.1a, en 

l.a oposición. 

De ésta forma e1 gobierno de Echeverr~a establ.ecer~a una a1ianza 

con l.a nueva dirección de1 SNTE. 

Por un 1ado ésta brindaría su apoyo a l.a po1itica educativa de1 

gobierno, concretamente a 1a reforma educativa, mientras que éste se 
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comprometía a satisfacer 1as demandas p1anteadas por 1.a dirección 

sindica1. 

Para cump1ir con este compromiso, entre 1974 y 1976 e1 gobierno 

imp1ementó un esquema de aumentos, directos e indirectos, a1 sue1do 

de 1.os maestros, mismos que se concretaron en 1a dup1icación, 

trip1icación y cuadrip1icación de 1os quinquenios, además de 

incrementar 1os conceptos de ayuda para pasajes y materia1es 

didActicos41 ... 

En correspondencia, 1.a dirección naciona1 de1 SNTE apoyó de 11.eno 

a 1a po1itica educativa oficia1, a 1a reforma educativa; para 1.o cua1 

promovió, de acuerdo inc1usive a 1a po1itica exterior de1 gobierno 

echeverrista, E1 Primer Congreso Internaciona1 de Educadores de1 

Tercer Mundo, efectuó e1 Primer Congreso Popu1ar Naciona1 de 

Educación; impu1só 1.os 11amados eventos deportivos y cu1tura1es de1 

magisterio; demandó 1a creación de 1.a Universidad Pedagógica 

Naciona1, entre otras demandas que se enmarcaban en e1 aspecto 

educativo42 ... Eventos que además de constituir un a.poyo 1.a pol.itica 

minimizar 1os educativa oficia1 tuvieron como final.idad tratar de 

actos organizados por 1a oposición magisteria1 para eva1uar 1os 

procedimientos y 1.a forma en que se estaba 11.evando a cabo 1a reforma 

educativa ... 

Por otro 1ado, para 11evar a cabo su proyecto reformista, e1. 

gobierno d~ Luis Echeverri.a impulsó 1a creación de diversas 

instituciones, que comprendieron diversos órdenes de 1a vida 

nacional., además de modificar a1.gunas 1.eyes... As:i., e1 aspecto 

económico, para promover l.a exportación de l.os productos 

manufacturados en México, se creó e1 rnstituto Mexicano de comercio 

Exterior4 3 ... En éste aspecto teni.a 1a idea de incrementar 1as 
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exportaciones naciona1es para poder financiar 1a compra de 1a 

tecno1oq1.a y 1a maquinaria que a~n no se produc1.a en e1 pa1.s. Además 

de que se pretendió fomentar e1 turismo extranjero hacia México. 

De sinqu1ar importancia para éste rubro resu1tó 1a promu1gación 

de 1a Ley para Promover 1a Inversión Mexicana y Regu1ar 1a Inversión 

Extranjera, e1 9 de marzo de 19734 4 , que estab1eció l.os principios 

básicos bajo 1os cual.es ingresar1.a a1 pa~s l.a inversión extranjera, 

entre 1os cual.es destacan: "ajustarse a l.as 1eyes de1 pa1.s; ser 

comp1ementaria del. capita1 naciona1; orientarse hacia nuevos campos 

de 1a actividad económica; aportar tecno1og1.a de avanzada; producir 

art1.cu1os para l.a exportación y financiar sus actividades con 

recursos del. exterior11 4 5 y que en rea.l.idad, pese al. nacional.ismo 

económico propugnado por el. gobierno, l.ejos de ser restrictiva como 

se pensar1.a, fue sel.activa y otorgó mayores facil.idades al. capital. 

extranjero, de acuerdo a l.a tesis de est1.mul.ar l.a entrada del. 

capital. extranjero que produzca para l.a exportación46. 

En l.o que refiere al. proyecto de reformar l.a l.eqisl.ación 

fiscal., para darl.e un sentido más equitativo, el. gobierno, ante l.a 

oposición de l.os sectores empresarial.es, dio marcha atrás dejando l.os 

principios habitua1es de: e1evadas ganacias-Qajos sa1arios47 ~ 

En cuanto a 1a creación de instituciones durante e1 gobierno de 

Luis Echeverr1.a, destaca La Comisión Nacional. Tripartita48 , como un 

órgano de consu1ta entre l.os sectores de l.a producción y e1 Estado, 

no tanto por su funcional.idad, como por que de a1guna manera 

rer1ejaba l.os principios en l.os cual.es e1 gobierno pretend1.a rincar 

el. desarro1l.o de1 país, a partir de l.a co1aboración de l.os diversos 

sectores, de acuerdo a1 esquema de 1a economía mixta, bajo l.a 

supervisión del. Estado4 9 • 
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Las instituciones que si tuvieron cierta re1evancia en e1 

mejoramiento de 1as condiciones de vida de 1os trabajadores, creadas 

por el. gobierno de Luis Echeverría, y que formaron parte de su 

proyecto de recobrar e1 consenso entre 1os diversos sectores de 1a 

sociedad, a partir de po1~ticas de caracter socia1 como .l.a de 

intentar un reparto m.ás equitativo del. ingreso, aun cuando éste 

descansara básica~ente en l.as finanzas de1 Estado, fueron: el. Comitá 

Naciona1 Mixto de Protección al. Sa1ario, en abri1 de 1.974, cuyas 

fina1idades fueron de "defender e1 patrimonio de 10.s 

tra~ajadores, 1uchar contra 1a especuiaeión y e1 acaparamiento, 

estudiar y proponer 1a adopción de medidas conducentes a ta1 fin, o 

1a creación de instituciones que protejan e1 sa1ario o incrementen su 

capacidad adquisitiva", entre~otrass 0 • 

E1 Fondo de Garnnt~a y Fomento para e1 Consumo de 1os 

Trabajadores, FONACOT# se conformó en mayo de 1973 con 1a ~in~1idad 

de otorgar crédito bancario a 1os trabajadores para que estos 

pudi.eran adquirir bienes de consumo duradero con ciertas 

raci1idades51 , ademas de estab1ecer tiendas y centros de consumo y 

~omentar e1 ahorro de 1os trabajadores; e1 Fondo Nacionai de 1a 

Vivienda para 1os Trabajadores, INFONAVIT, orqaniswo que se pretendía 

.fuese un instruJ?lento 0 para asegurar e1 imperativo constituciona1, de 

que e1 trabajador cuente con una morada díqna"52 y cuyo 

funcionamiento tuvo como base 1a aportación paritaria de trabajadores 

y patrones de un st sobre ei monto de 1os sa1arios. 

Además de que durante e1 gobierno de Luis Echeverr~a se dup1icó 

e1 capita1 socia1 de 1a compañ~a Nacionai de Subsistencias Popu1ares, 

CONASUPo53, J.o que .l.e permitió a ésta e1 establecimiento de una 

cadena de tiendas comercia1es a 1as que se denominó conasuper. 
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Znstituciones que por su misma creación se ganaron el rechazo de 1os 

sectores empresaria1es. Pese a l.o cua1, J.a creación de instituciones 

con este carácter continuó, como J.o muestra 1a Ley Federa1 de 

Protección al. Consumidor, l.a Procuradur.1.a Federal. de Defensa del. 

Trabajo, El. Consejo Naciona1 para Promover l.a Cul.tura y Recreación de 

1os Trabajadores, 1a Editorial. Popu1ar de l.os trabajadores y e1 Banco 

Obrero, entre otras54. 

A~n cuando l.a creación de instituciones de carácter social., por 

si só1a no garantiza una redistribución de1 ingreso, sobre todo 

cuando no se asegura 1a funcional.idad para l.o que fueron creadas, su 

constitución de a.l.guna manera refl.eja ciertas orientaciones de 1a 

pol..1.tica gubernamental. en 1a materia, concretamente la de tratar de 

consol.id!lr l.a hegemoni.a estatal. a partir de l.a construción de 1a 

imagen de un Estado neutra1, con cierta orientación a 1a protección 

social.. 

Los diversos pl.anos de J.a pol.i.tica exterior del gobierno de 

Echeverr~a, en un primer momento, estuvieron en función de adecuar1a 

a J.os 1ineamientos de 1a po1.1.tica económica, de insertar a l.a 

economi.a naciona1 de manera más participativa en el ámbito de 1a 

economi.a internacional.. 

Uno de l.os ejes de éstos l.ineamientos l.o constituyó, 

precisamente, l.a reorientación de1 aparato productivo hacia e1 

exterior, cuya fina1idad era incrementar 1as exportaciones de 

manufacturas, y fomentar el. turismo. 

Objetivos que trató de l.ograr mediante una ofensiva dip1omática, 

que se materia1izó en e1 envi.o a1 extranjero de misiones comercia1es 

y l.a. designación de economistas como embajadores, con 1a supuesta 

final.idad de que e1l.os, como especia1istas de 1a economía, podrían 
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1ograr acuerdos en l..a materia, con l..os paises en l..os que 

representaban a l..a nación. De 10 que se trataba era de adecuar a l..a 

pol.i.tica exterior a l.os cambios que en el. pl.ano interno se estaban 

dando en el. pai.sss. 

Además de que se pretendió diversificar l.as rel.aciones económicas 

en un sentido más abierto, decir, menos dependiente de l.as 

re1aciones con 1.os Estados Unidos, como hasta entonces se habi.an 

mantenido, l.o que se buscaba era modificar ésta situación. De tal.. 

forma que se buscaron rel.aciones con 1.os países del. l.l.amado Tercer 

Mundo y de América Latina, en particul.ar, de l.os cual.es se había 

permanecido, hasta cierto punto aisl..ado, por 1.o menos en l..o que se 

refiere a rel.aciones más estrechas, fuesen económicas o pol.:lticas. 

" ••• La primera l.inea de acción en éste sentido, estar:la abocada al.a 

diversificación de l.a dependencia, a 1.a mul.tipl.icación de l.os 

mercados y fuentes de aprovisionamiento de capital. y de tecnol.ogi.a. 

En ésta dirección se inscribió l.a creación del. ~nstituto Mexicano de 

comercio Exterior y de consul.torias especial.izadas en l.as embajadas, 

y l..a ofensiva dipl.omá.tica, incl.uyendo viajes presidencial.es a l..os 

principal.es pai.ses industrial.izados ••• u56. 

LO que se empezó a pl.antear fue l.a necesidad de una 

democratización de l.as re1aciones con el. exterior. Que estuviera, 

además, acorde con l.os principios bé.sicos del. nacional.ismo, que se 

estaba recuperando como doctrina por parte del. gobierno y con un 

p1ural.ismo que también se empezó a pregonar, como parte de1 discurso 

de l..a l..1amada apertura democré.tica. Esta actitud en pol.~tica externa, 

abrió l.as puertas a 1a diversificación, dinamización y po1itización 

de l..as rel..aciones internaciona1es de México, que hasta entonces se 

habían concentrado en 1os Estados Unidos y se hab:ian caracterizado 
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por una falta de iniciativa y una indefinición política con respecto 

a 1os problemas internaciona1es57 • 

Dos hechos empezaron a marcar los rasqos cara~teristicos de 10 

que seria 1a po1itica exterior de1 gobierno de Luis Echeverria: e1 

acercamiento con el qobierno de cuba, a fines de 1971, y 1a visita 

del mismo Echeverria a Chile, en abri1 de 1972, que inició un 

acercamiento de su gobierno con e1 gobierno socialista de Salvador 

Allende. Pero más importante para reafirmar 1os nuevos lineamientos 

en política exterior, 1o constituyó su comparecencia ante 1a Tercera 

Reunión de 1a UNCTAD, celebrada por esas mismas fechas en Santiago de 

Chi1e5 8. En e11a Echeverria reafirmó sus posturas tercermundistas a1 

presentar, a consideración de 1a Asamblea, 1a idea de elaborar una 

carta de Deberes y Derechos Económicos de 1os Estados, como un 

instrumento que sirviese de base en 1a defensa de 1a economia de 1os 

paises en desarro11o y para 1a construcción de un orden internacional 

económico más justo. 

Durante su gobierno e1 presidente Luis Echeverria rea1izó doce 

giras internacionales en 1as que visitó a treinta y seis Estados; 

asistió a 1a OEA en una ocasión, a 1a ONU en dos y recibió 1a visita 

de más de treinta jefes de Estado. Además de que durante su 

administración se amp1iaron 1as relaciones diplomáticas de México con 

otros paises en forma impresionante, a1 pasar de 67 a 129 naciones59 • 

A1ln cuando durante 1a gr~n cantidad de viajes del presidente 

Echeverria a1 extranjero se 1ograron mú1tip1es acuerdos bi1atera1es, 

que tuvieron como resu1tado una abrumadora cantidad de convenios 

comercia1es, financieros, de coinversión, de coordinación tur~stica, 

cient~fica, tecnológica y cu1tura1, 1os resultados concretos, en 

rea1idad, fueron menores de 1o que se esperaba. 
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En 10 que se refiere a 1a diversificación de1 comercio externo, 

éste siguió estando concentrado en 1as re1aciones con 1os Estados 

Unidos. A éste pa:ls siguió destinando e1 59.9 ~ de 1as 

exportaciones en 1975, apenas 9 puntos por debajo de 1o que se 1e 

destinaba hacia en 1970. En 1o que se re~iere a 1as importaciones 

éstas siguieron proviniendo, en su mayori.a, también de 1os Estados 

Unidos60 • 

Los mejores resu1tados de 1a poJ.:ltica externa de México, durante 

e1 gobierno de Luis Echeverri.a, sin embargo, se pueden apreciar en 1a 

concresión de proyectos mu1ti1atera1es impu1sados por é1, aunque su 

a1cance fuese 1imitado. A1gunos de e11os 1o constituyen, sin duda 

a1guna, 1a misma aprobación de su iniciativa de carta de Derechos y 

Deberes Económicos de 1os Estados, 1a creación de1 Sistema Económico 

Latinoamericano, SELA, como un organismo para 1a fijación y 1a 

coordinación de po1íticas para defender 1os precios de 1as materias 

primas, para mejorar 1os términos de1 intercambio comercia.1 y para 

estab1ecer mecanismos que garanticen condiCiones óptimas para 1a 

importación de bienes de capita1 y tecno1ogi.a61 • 

Otro 1ogro significativo fue 1a pronunciación por un mar 

patrimonia1 zona económica exc1usiva de 200 miJ.J.as naúticas a 

partir de 1a 1inea costera. 

No obstante J.os 1ogros que en po1ítica externa se 1oqraron, J.o 

que resu1ta evidente es que en a1qunos aspectos es dífici1 discernir 

entre una 1inea de acción po1:ltica definida por ciertos principios y 

J..o que fue 1a iniciativa personal.. del. presidente Echeverría, en 10 

que se 11egó a ca1ificar como un afan desmedido por sobresal.ir y 

buscar un pape1 destacado en 1a pol..ítica internacional., una vez 

terminado su mandato presidencial.. As.1. 1o evidencian 1os desatinos 
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cometidos por el. mismo, que de a1guna manera también refl..ejan hasta 

donde l..as po1íticas qubernamenta1es dependen de 1a personal..idad del. 

presidente en turno. 

En éste marco genera1 es en el. cua1 el. gobierno de Echeverria 

propuso l..a real..ización de una amp1ia reforma educativa, a través de 

1a cual. se adecuara a1 sistema educativo nacional.. a 1os cambios que 

en 1os diversos órdenes de l..a vida social., económica, pol..itica, y 

cu1tura1, entre otros, e1 propio presidente estaba impu1sando con l..a 

final..idad mentada de que el. país insertara en l..a economía 

internacional.. con mayores el..ementos de éxito. 

La reforma educativa, en éste sentido, fue parte sustancial.. e 

indisol..u.bl..e del. proceso reformador de echeverría. Por e11o asumió 

modal..idades específicas que no sól..o tuvieron 

también con l..as características de l..a 

Echeverria. La forma en que p1asmó 

rel..ución con éste, 

personal..idad de 

sino 

Luis 

infl..uencia en l..os 

contenidos temáticos, en el. enfoque que se l..es dió, en l..a forma en 

que se presentaron, al..gunas ve~es de manera contradictoria con 1a 

práctica cotidiana de l..a escuel..a, e incl..uso con l..a l..ógica de l..a 

dominación estatal., es materia de l..os siguientes capítul..os de éste 

trabajo. 
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CAPITULO II:I: 

LA REFORMA EDUCATIVA 

En este capl'..tu1o se ana1izan 1as características que adoptó 1a. 

Reforma educativa impu1sada por e1 qobierno de1 presidente Luis 

Echeverr.i.a. En su primera parte se presentan 1os antecedentes y 

oriqenes de ésta; posteriormente seña1an 1os p1anteamientos 

gubernamenta1es acerca de1 pape1 que se 1e asignó a 1a educación en 

e1 amp1io espectro de reformas impu1sadas por e1 gobierno: 1a 

formación y capacitación para el. trabajo productivo, y l.a 

conformación de una cu1tura po1:l.tica basada en principios como 1a 

so1idaridad, e1 diá1oqo, 1a participación y 1a democracia, entre 

otros, a pzs.rtir de l.os cua.l..es se pretendía orientar l.as 

responsabi1idades de 1os jóvenes educandos para con su patria; es 

decir se ana1iza e1 sentido doctrinario de 1a reforma. En este marco 

también se ana1iza 1a ubicación que e1 propio gobierno hace de su 

régimen, con respecto 1a revo1ución mexicana, de 1a cua1 se 

considera heredero y continuador. 

Posterior1:1.ente se presentan 1os cambios a 1a normatividad en 

materia educativa que impu1só e1 gobierno de Echeverria, a través de 

1a expedición de una Ley Federa1 de Educación, en 1973. Pues a partir 

de ésta se redifinieron 1os ámbitos de atribución y facu1tades de1 

Estado, en particu1ar 1o referente a 1a e1aboración y ~efinición de 

1os P1anes y Programas de estudio ele 1a educación básica, y 1a 

ob1igatoriedad de su cump1imiento a nive1 naciona1, tanto para 1as 

escue1as púb1icas como privadas. 

También se profundiza en 1os cambios a 1a educación secundaria• 

por tratarse cle1 nive1 acerca de1 cua1 rea1iza e1 trabajo. 
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Fina1menta se presentan, de manera muy genera1, 1os cambios que a 1os 

distintos nive1es educativos impu1só e1 gobierno de Luis Echeverria: 

medio superior, superior, creación de nuevas instituciones, entre 

otros. 

LOs orígenes 

Los origenes de 1a Reforma Educativa impu1sada por e1 gobierno 

de1 presidente Luis Echeverria 1os podemos ubicar en diversos 

aspectos; uno de e11os refiere a1 propio sistema educativo 

naciona1, entendido éste a partir a) una normatividad existente que 

regu1a 1os ámbitos y competencias tanto de1 Estado con respecto a 1a 

educación, cómo de 1os sujetos que intervienen en e1 proceso 

educativo. fundamenta1mente docentes y a1umnos, pero también de 1a 

burocracia que interviene de manera indirecta en é1; que define 1a 

organización interna de 1a educación, entre otros aspectos; b) 1os 

diversos nive1es en que se organiza 1a educación, desde e1 básico: 

preesco1ar, primaria y secundaria, hasta 1a superior y de posgrado: 

e) que comprende a 1as diversas instituciones de p1aneación y 

coordinación interna entre cada nive1 y de vincu1ación y cooridnación 

entre e11os. 

E1 que se refiere a 1as demás esferas de 1o socia1, principa1mente 

a 1a orientación de 1as po1iticas púb1icas de1 gobierno tanto con 

respecto a 1a educación, como con respecto a1 pape1 que se 1e asigne, 

ya sea de manera genera1 o a a1guno de sus nive1es en particu1ar; a 

1a necesidad de adecuar e1 sistema educativo naciona1 a 1os cambios 

que en l.os diversos p1anos de l.a pol.i.tica económica, pol.itica y 

cu1tura1 estaban desarro11ando en e1 país; 1a existencia de 

demanda socia1 de amp1iación de oportunidades de educación, en sus 

distintos nive1es. 
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En efecto uno de 1.os primeros p1anteamientos en torno a J.a 

necesidad de impul.sar una reforma educativa a rondo, que invo1ucrara 

J..os diversos nivel.es instituciones que comprende el. sistema 

educativo naciona1. surqió a raíz de 1.os resul.tados que tuvo el. Pl.an 

Para el. Mejoramiento y Expansión de l.a Escuel.a Primaria en México, 

impul.sado por Jaime Torres Bodet en su sequndo peri.oda como 

Secretario de Educación Públ.ica, durante el. gobierno de Adol.fo López 

Matees y que tuvo como final.idad el.evar J..a ericiencia terminal. de 

éste nivel. educativo, a partir de combatir l.a deserción existente en 

él.. 

Y que desde su primera etapa de apl.icación empezó a mostrar l.os 

efectos que posteriormente se aqudizarían: el. crecimiento de l.a 

matrícul.a de l.os destinatarios, só1.o en e1. nive1. educativo de l.a 

primaria y de sus egresados y 1.a consecuente insu"riciencia de l.os 

nivel.es posteriores para absorverl.os1. 

Situación que en marzo de 1968, cuando presentaron l.os 

resu1tados obtenidos por 1a comisión Nacional. de Pl.aneamiento 

Integral. de 1a Educación, durante e1. gobierno de Gustavo Diaz Ordaz, 

1as autoridades educativas p1antearon 1a necesidad de 11.evar a cabo 

una reforma profunda, "integra1." se decía, ésto es, que abarcara 

todos l.os nivel.es académicos, desde el. preescol.ar hasta e1. postgrado, 

pues se vivían ya l.as consecuencias de 1a expansión en un só1o nivel. 

esco1ar2 • Reforma que a decir de Fernando So1ana, "no 11evó a cabo 

el.. gobierno de Oiaz Ordaz debido a l.os trágicos sucesos de 1968 113 • 

De tal. forma que Luis Echeverria, ya como presidente de l.a 

Repúbl.ica, se vio en l.a necesidad de responder en el. terreno 

educativo a dos probl.emas importantes: 1a desarticul.ación que 

presentaba el. sistema educativo nacional.. y l.a gran demanda de 
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educación en 1os nive1es superiores, como consecuencia de ésta y 1a 

necesidad de adaptar el. sistema educativo naciona1 a l.os 

requerimientos de 1a estructura productiva, rundamenta1mente a 1os 

cambios que en éste estaba impu1sando e1 propio gobierno. 

Desde su toma de protesta como candidato a 1a presidencia, Luis 

Echeverría había manifestado su intención de 11evar ade1ante, una 

gran reforma educativa a1 manifestar: Todos nuestros probl.emas 

desembocan o se re1acionan con uno sól.o: el. de l.a educación. 

Entendemos a nuestra revol.ución como un proceso de constante reforma, 

por l.o que tiene sitio especial. dentro de el.l.a l.a reforma educativa. 

Ninqü.n avance económico, ninguna mejoría socia1 son posibl.es sin 1a 

educación popu1ar, sin que 11.eguen a1 puebl.o l.os beneficios de 1a 

eu1tura en sus diversos nive1es •••• ( ••• ) Derinimos 1a educación como 

l.a mode1ación del. hombre del. mañana. Nuestro sistema educativo, como 

instrumento de progreso social.. perfil.a l.a imagen de un mexicano 

forta1ecido ••• ( ••• ) Si el. sufragio del. puebl.o de México nos apoya, 

real.izaremos una reforma educativa profunda e integra1 en todos l.os 

nivel.es, con l.a col.aboración de maestros, al.umnos y de l.os diversos 

sectores de 1a sociedad" 4 • 

Ya como presidente, en su toma de posesión reiteró su propósito: 

Una auténtica reforma educativa exige revisar, profunda y 

permanentemente, l.os objetivos, l.os conceptos y l.as técnicas que 

gu~an 1a docencia. Desconfiem~s de 1os cambios espectacu1ares y 1as 

decisiones arbitrarias. La reforma que iniciemos no será fruto de l.a 

imposición burocrática. surgirá de cada aul.a y estárá fundada en ia 

veracidad y e1 diál.ogo. Es menester apoyar l.a función socia1 

inte1ectual. y moral. de1 educador, para que sea, en su conducta y en 
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su dedicación a1 trabajo, una imagen viva de 1.os principios que 

enseña115 • 

En 1.as anteriores ·intervenciones de1 presidente Luis Echeverr:l.a 

quedó de manifiesto no sóJ..o 1a vo1untad de rea1izar 1a reforma 

educativa, sino fundamenta1mente 1.as ideas rectoras que 1a quiar:l.an: 

en primer J.ugar al. ubicar a l.a posterior reforma en e1 ampl.io marco 

de 1a ideo1.oq:1a de 1a revo1ución mexicana, que ser:La reval.orada 

durante su gobierno; a1 depositar en l.a educación 1a responsabil.idad 

de contribuir a l.a so1ución de todos l.os probl.ernas que enfrentaba 1a 

sociedad mexicana de principios de 1.a década de 1os años setentas, 

principio que recogi.a J..os postu1ados más tradicional.es del. 

desarro11ismo educativo6 1 y el. p1anteamiento de que a través de 1.a 

educación se mol.dear:La el. hombre de1 mañana. En fi.n, 1.a idea qeneral. 

de que 1.a educación es un instrumento del. desarro1l.o y el. proqreso 

social.. 

Desde sus pl.anteamientos inicial.es, 1.a reforma educativa del. 

gobierno de1 presidente Luis Echeverria estuvo fundamentada en J.os 

p1.anteamientos ideol.ógicos de 1a revol.ución mexicana, seqún 1.os 

concebi.a el. propio presidente. 

Ubicando a 1a educación como un proceso en el. cual. l.a ideol.oqia 

era esencia1.; entendiendo a ésta, como un modo de apreciar y val.orar 

J..a real.idad del. país, re1acionAndo1a con 1.as diversas rea1idades de 

l.os pa:i.ses. que configuran el. espectro de 1.as naciones. En éste 

sentido se sosten:l.a que 1.a educación surge y se fundamenta en una 

rea1idad no estática, sino en constante cambio. 

De acuerdo con 1o cual., l.a reforma educativa pretendi.a, más que 

l.a simpl.e información acerca del. proceso histórico nacional., 1a 

comprensión de éste para despertar 1.a conciencia nacional. Y 
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ci.udadana7 • Se partía de que de1 conocimiento y comprensión de J..os 

prob1emas naciona1es se podrj,an dar 1as respuestas adecuadas para 

p1antear su so1ución. 

La idea, se decía, era cambiar 1a menta1idad de todos y cada uno 

de J..os mexicanos a fin de que todos mediante un dia1oqo naciona1 

dieran 1a bata11a para hacer de "nuestro puebl.o una unidad armónica 

en l.ibertad y en justicia aocia1° 8 • Con J..o cual., en el. discurso se 

ape1aba a 1a cooperación de todos 1os sectores, como J..a ll.nica 

posibil.idad de enfrentar 1os prob1emas que aquejaban a 1a nación, en 

especial. el. referente a 1a educación y a partir de éste, 1os diversos 

probl.emas que cotidianamente enfrenta 1a pob1ación en su conjunto. 

Para esto, el. gobierno de Echeverrj,a se asumía como J..a 

continuación real. y J..egitima del. proceso iniciado con J..a revoJ..ución 

de 19109. Y cuya 1abor consistía, precisamente, en avanzar en J..as 

l.ineas social.es que emanaron de ésta y en el. cump1imiento de 1os 

objetivos que J..a impu1saron1 º. Por e11o, 1a educación fue de.i!'inida, 

antes que como cual.quier otra cosa, como una tarea po1ítica, porque a 

través de e11a, se conforma un astil.o de vida: 11 no se educa para un 

mundo abstracto, sino para actuar en el. seno de una sociedad 

determinada" • Sostenia el. presidente Echeverria en su tercer informe 

de gobierno11 • Para J..o cual. J..a escuel.a debía estár, necesariamente, 

vincul.ada a J.a real.idad, a 1os procesos que 1a conforman. 

La educación era una tarea pol.itica, además, se sostenía, porque 

pretendia un proceso de educación para J..a vida democrática. 

"Entendiéndose a 1a democracia no sól.o como J..a participación en 1a 

preparación y real.ización de J..os procesos e1ectoral.es, para que 

11equen a cargos púb1icos quienes obtienen 1a mayoría de votos, o 

como un J..ibre juego de ideas para que cada quien de acuerdo a su real. 
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saber y entender tenga una imagen del. mundo, sino como una forma de 

vida: que exige l..a preparación para el.l..a a través de l.a educación de 

todos l..os ciudadanos. Para que tengan l.a posibil..idad de participar en 

l..a toma de decisiones del. qobierno12 • 

Educar para l.a democracia, entonces, se convirtió en uno de 1.os 

fines que se encomendó a l.a escuel.a que surgiría de l..a reforma 

educativa del. gobierno del. presidente Echeverría. Para avanzar en 

este proceso de educativo, de acuerdo a l.os fines de l.a reforma, se 

requería de un proceso de asimil.ación y comprensión de un sistema de 

val.ores que a l.a vez que garantice l.a participación consciente, tenga 

l.a suficiente fl.exibil.idad para aceptar que no es fijo, sino que 

también, al. igual. que l.a real.idad está sujeto a cambios. 

Uno de estos val.ores era ~l.. de l.a sol.idaridad y l.a cooperación de 

l.os ciudadanos en l..a bUsqueda de sol.uciones a l.os probl.emas que 

enfrenta l..a sociedad mexicana. Pero además y aquí está un aspecto que 

va más al.l.á de l.a cooperación y se enmarca en l.a imposición 

ideol.ógica, exige el. respeto a l..as normas y l..eyes que se ha dado el. 

puebl..o, así en abstracto, a través de sus órganos representativos13 • 

Es decir, antes que nada está el. acatamiento l..as normas de 

participación institucional., l.a aceptación de l.as estructuras de 

dominación establ.ecidas, cómo requisito indispensabl.e para 1a 

participación, es decir, no se propugna por una participación, por 1a 

sól.a participación, sino de una participación apegada a l.a 

normatividad. Esta, tendría que darse bajo ia instituciona1idad 

estab1ecida. 

Es obvio que todo Estado exige e1 acatamiento de l.a normatividad 

institucional. existente, como requisito para l.a participación 

pol.ítica. Para el.1o requiere imponer l.a visión de un orden deseab1e 
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en e1 cua1 1a f~nción de1 Estado y 1a participación po1ítica de 1os 

diversos sectores de 1a sociedad están previamente definidos y 

determinados por 1a norma instituciona1. En este sentido, 10 que se 

proponía en 1os programas de estudio no estaba a1ejado de 1a 1ógica 

de 1a dominación estata1, ni de 1as reformas propuestas por e1 

gobierno en 1os demás ámbitos de ia vida instituciona1 de1 país. Lo 

que se pretendía, era precisamente reforzar esta tesis, sobre todo en 

momentos en 1os cua1es 1a forma autoritaria de ejercer e1 poder 

po1ítico estaba mostrando su agotamiento. Por 1o que e1 Estado 

requería vo1ver a recobrar 1a confianza de 1os diversos sectores de 

1a sociedad, en especia1 de aque11os que habían optado por 1a vía 

armada, como fonna para cambiar 1a estructura económica, po1ítica y 

socia1 de1 país. 

Por e11o, 1e estaba asignando a 1a educación e1 pape1 de 

resocia1izar a 1a niñez bajo un nuevo mode1o de dominación, más 

to1erante. De ahí 1a insistencia tan marcada en 1a participación bajo 

normas estab1ecidas.. De ah:i. también 1a insistencia en 1os orígenes 

revo1ucionarios de1. Estado. Lo que se pretendía era refunciona1izar 

1a dominación estata1 bajo nuevas caracter:i.sticas que dejaran atras 

e1 autoritarismo y que propiciaran e1 surgimiento de una nueva forma 

de participación po1ítica.. ¿ Qué tanto estas propuestas encontrarían 

terreno férti1 en 1a dinámica cotidiana de 1a escue1a ? ¿ Qué tanto 

en ésta, acostumbrada y mo1deada por 1a rutina y e1. autoritarismo, 

sería un obstácu1o para que se 11evaran a cabo estas propuestas ?. 

Esto es a1go que, como 1o han demostrado Carios l:maz y E1sie 

Rocke11, en sus respectivos tra:ba.j osl.4, una cosa es l.a 

intenciona1idad de1. Estado, a1 definir 1os contenidos temáticos de1 

currícu1um y otra, muy diferente, es 1a forma en que se contruyen 1os 
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conocimientos en e1 au1a.,, espacio en e1 cual.. intervienen diversos 

factores,, entre e11os e1 curricuJ..um,, pero éste es só1o uno de e1J..os y 

no necesariamente e1 determinante. En todo caso, 1o interesante es 1a 

forma en que e1 Estado definió una intencionaJ..idad con respecto a ia 

educación y otra muy diferente es 1a '1!orma en que 1os sujetos 

participantes en e1 proceso educativo reciben y procesan esa 

intenciona1idad. Y otra 1o es,, además,, J..a respuesta de 1os diversos 

sectores de 1a sociedad frente a esas propuestas de cambio y 

resocia1ización. Como J..o demostraron J..as manifestaciones en contra de 

1a inc1usión,, 1os programas educativos,, de información sobre 

sexuaJ..idad, en el.. área de ciencias naturales, y de J..as revo1uciones y 

marxismo, en el.. área de ciencias social.es. 

Otro factor que intervino.para configurar J..a fi1osofia que adoptó 

1a reforma educativa impu.1sada por Echeverria, fue 1.a de ubicar a 

éste proceso como J..a continuación directa de 1.a obra de J..a revoJ..ución 

mexicana. Pues e1 gobierno de Echeverria consideraba que 1a forma a 

partir de J..a cua1 se debieran redefinir, construir, J..os consensos en 

torno al.. Estado,, tendrían que partir, además de 1.a obra en materia 

social.. del.. Estado, en J..os orígenes revo1ucionarios de éste. De ta1 

forma que J..a obra social.. de su gobierno se viera como J..a continuación 

1ógica y natura1 de éste proceso. 

En éste sentido 1.a politica educativa no estabzs a1eja.da de 1a 

po1~tica general.. emprendida por el.. gobierno en J..os distintos ámbitos 

de 1a vida nacional... Entre ambas existía una coherencia de principios 

ideo1óqicos y de acciones. De acuerdo con éstos, J..zs po1itica 

educativa buscaba J..a acción coordinada con 1a acción so1idaria y en 

1.a 1ibre participación se ubicaba al.. proceso de ca:cbio en e1 que 

estaba inmerso e1 pa~s. 

96 



Pero también aspiraba a preservar 1a es~~bi1idad po1ítica y 

socia1, a1 mismo tiempo que combatir 1os privi1egios y 1a injusticia, 

además de pretender 1a independencia en todos J.os órdenes. En este 

aspecto recuérdense 1os principios que guiaron a 1a po1ítica 

económica de1 gobierno de Echeverría, que también pretendían 1a 

independencia económica15 • 

En todo este discurso está 1a constante de dos rec1amos: e1 de 1a 

cooperación, e1 de 1a ape1ación a1 sentido de 1a responsabi1idad y e1 

de1 respeto a J.as normas instituciona1es, e1 de 1a necesidad de 

preservar el. orden estab1ecido, independientemente de que 

precisamente por ese respeto a 1as normas que regu1an 1a vida 

económica, pol.ítica y socia1 se haya permitido 1a existencia de J.as 

desiqua1dades socia1es, a 1as que tanto se 11amaba a e1iminar. 

En 1o que se refiere a 1a contribución de 1a educación en e1 

desarro11o económico se p1anteaba que 1a educación debia tener J.a 

capacidad de formar a 1os técnicos y científicos que e1 aparato 

productivo requería para e1evar sus nive1es de eficiencia productiva, 

y para que dejara de depender de tecno1ogias extranjeras, en éste 

sentido se esperaba de e11a, "1a superación de1 co1oniaje científico 

y técnico para 1ogra.r l.a caba1 independencia económica; J.a 

configuración de una cu1tura que sin desvincu1arse de1 humanismo y de 

1a ciencia universa1, subraye 1os rasgos de 1a identidad y 1as 

necesidades naciona1esn16 • 

Para 1ogra.r1o, se p1anteaba que era indispensab1e propiciar y 

estí.mu1ar 1a investigación en todos 1os nive1es y dar a1 proceso 

educativo un carácter que se tradujera en 1a comprensión de J.os 

prob1emas naciona1es y regiona1es. Só1o a.sí., se sostenía, se podría 
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1ograr y defender 1a independencia económica y acrecentar 1a cu1tura 

nacionaJ.17 • 

Se pretend.1.a vincul.ar a l.a educación con dos 4mbitoa el. 

económico y el. pol..1.tico, en toda l.a extensión del. término, tanto en 

l.o que se reriere a l.a vida interna del. p~.1.s, como a l.a externa. En 

éste sentido, se pl.anteaba recurrir a l.os pa.1.ses al.tamente 

desarrol.l.ados en el. pl.ano cient.1.fico y tecnol.ógico para aprovechar 

sus avances. se sosten.1.a que era indispensabl.e educar a l.a juventud 

para que tuviera l.a capacidad y l.a formación necesaria para asimil.ar 

esos adel.antos y transformarl.os a l.a real.idad nacional.. "pues no 

puede haber ciencia y tecnol.oq.1.a sin educación: J.a educación es 

consustancial. al. proceso educativo, pues el. desarrol.l.o integral. de 

cual.quier pa.1.s necesita de J..a ciencia y 1a tecno1og.1.a no sól.o para 

resol.ver prob1emas social.es internos sino también para poder 

coexistir en el. pJ.ano internacional. sin menoscabo de sus derechos 

inal.ienabl.es y de su autonom.1.a"l.B. 

Al. respecto, se asum1.a l.a tesis de que al.canzar e1 proqreso 

requer.1.a adecuar J.as estructuras económicas socia1es y pol.~ticas a 

l.os cambios que impon.1.a l.a época para responder al. reto cient.1.fico y 

tecnol..ógico a nivel. internacional. para integrarse productivamente a1 

concurso de l.as naciones de una manera ericiente. 

Para Arna1do Córdova, a pesar de que en todo momento se hac.1.a un 

marcado énfasis en l.a necesidad de desarrol.l.ar cient~fica y 

técnicamente al. país se sequ.1.a cayendo en 1os círcul.os viciosos de 

siempre: cambiar 1a mental.idad del. mexicano para que éste desarrol.J.e 

sus capacidades. Por otro l.ado sostenía que el. mensaje estaba 

dirigido al. empresario mexicano, pues eran el.l.os quienes debían 
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inducir 1os cambios tecno1ógicos en sus empresas, financiando centros 

de investigación científica en sus empresas o fuera de e11as1 9 • 

Para é1, 1os objetivos de 1a reforma educativa no podían ser más 

praqmáticos a1 enunciarse que 1os estudiantes necesitaban estar 

vincu1ados a 1a rea1idad socia1 y a 1os centros de trabajo y que 1a 

cooperación entre 1as organizaciones obreras y 1as empresaria1es 

requería de 1a adecuación de 1os p1anes de estudios esco1ares a 1as 

demandas de fuerza de trabajo capacitada2°. 

Pero además de 1o anterior existía un punto fundamenta1 en 1os 

objetivos y p1anteamientos de 1a reforma educativa: e1 que se refiere 

a 1a creación de un nuevo espíritu en 1os jóvenes que estudian para 

orientar1os a 1a participación po1itica. Con ésto, sostiene Córdova, 

se abandonaba 1a tesis de que e1 joven estudiaba por amor a1 

conocimiento y 1a ciencia, y se proponia que ahora tenia 

responsabi1idades que cump1ir con su pueb1o y su patria. con 1o cua1 

se pretendía reso1ver dos prob1emas: e1 de 1a orientación vocaciona1 

de 1os jóvenes y e1 de sus inquietudes po1:1ticas. Ahora tendrían 1a 

perspectiva de que estudiaban para a1go provechoso para e11os y para 

1a nación21 • 

Para 11evar ade1ante su proyecto de reforma educativa e1 gobierno 

de Luis Echeverria integró, en 1os primeros dias de su gestión, una 

comisión Coordinadora de 1a Reforma Educativa, con e1 objetivo de 

tomar en cuenta J..a opinión de 1os diversos sectores de 1a sociedad 

respecto a 1os prob1emas que enfrentaba este sector y a 1as posibl..es 

formas de sol..ucionar1os2 2 • Misma que de inmediato inició una serie de 

consu1tas que diéron como resu1tado 1a de1ineación de 1os principios 

básicos que deber.i.a cump1ir l.a reforma educativa: seg\ln 1a cua1, 

debía estar fundamentada en el. diá1ogo con todos l.os sectores 
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invo1ucrados en e1 proceso educativo: hab.i.a de ser inteqra1 en 1a 

medida que comprendiera a todos 1os nive1es educativos y sus 

distintas formas o moda1idades; que deb.i.a ser un proceso permanente 

y estar quiada por 1os principios de 1a apertura democrática, 

actua1izada en cuanto a1 uso de 1as nuevas técnicas pedaqóqicas y 

abierta a todos 1os sectores de 1a soeiedad23. 

Como se puede apreciar 1os 1ineamientos básicos de 1a reforma 

educativa no difer.i.an en mucho de 1os que se hab.i.an estáb1ecido, para 

efectos semejantes durante 1os \11timos años de1 gobierno anterior, 

pero que ya no se pudieron 11evar a cabo. 

Las tesis fundamentales sequ.i.an siendo 1as de sostener que 1a 

educación deb.i.a contribuir a1 1ogro de dos objetivos: transformar a 

1a econom.i.a, 1as artes y 1a eu1tura través de 1a modernización de 

1as menta1idades e instaurar un orden socia1 más justo y equitativo 

mediante 1a igua1a.ción de Oportunidades educativas24. Aunque no se 

seña1aba como 1o iba a hacer. 

De acuerdo con 1os anteriores principios, a partir de 1971 se 

inició una serie de modificaciones en 1a estructura orgánica de 1a 

Secretar.i.a de Educación Pública, se estab1eció un reg1amento interno 

de 1a misma; se crearon 1as subsecretarias de Educación Primaria y 

Norma1, 1a de P1aneación y coordinación Educativa, 1a de Educación 

Media, Técnica y Superior y 1a de CU1tura Popu1ar y Educación 

Extraesco1ar2S. Además de que a partir de 1973 se inició un proceso 

de descentra1ización a partir de 1a cua1 e1 pa.i.s se dividió en nueve 

unidades regiona1es y 37 subunidades en 1as ciudades más importantes. 

Sin embargo, pese a 10 amp1io de 1as enunciaciones en torno a 1a 

reforma educativa por parte de 1os responsables de1 ramo 1os 

objetivos de 1a reforma, para e1 propio sistema educativo no quedaban 
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c1aros en 1a medida en que 1as dec1araciones y discursos, 1a mayor de 

1as veces só1o hacían referencia a1 pape1 e importancia de 1a 

educación para e1 desarro11o de1 pa.:Ls, pero poco se re:f'erían a 1os 

prob1emas concretos que enfrentaban 1os diversos nive1es educativos. 

Para Axe1 Didrixon, 1ejos de definirse una po1itica educativa con 

objetivos c1aros y precisos, 1o que se hizó fue sujetar a 1a 

educación a una serie de medidas po1íticas para reso1ver 1os 

prob1emas que habían surgido a partir de 1a pérdida de credibi1idad 

de1 Estado26 • Y de 1a necesidad de reorientar e1 aparato productivo. 

Que se evidenciaban en 1a búsqueda, por parte de1 Estado, de 

reorientar y afianzar 1as a1ianzas con diversos sectores de 1a 

sociedad, principa1mente con los universitarios y e1 magisteria1, 

decir a 1os que e1 gobierno anterior había golpeado de manera tan 

severa.27 • 

Seria hasta finales de 1973, cuando se expidió 1a Ley Federal de 

Educación, que se empezaron a concretar 1as definiciones políticas de 

1a Rerorma Educativa, cuyas tesis fundamenta1es no variaron en mucho 

de 1a visión desarro11ista que se tenia de 1a educación y de1 papel 

que se 1e asignaba en los distintos ámbitos de 1a vida naciona1 28 • 

La nueva Ley Federa1 de Educación, que se expidió en Noviembre de 

1973, 1o que hizó fue reafirmar 1as tesis sostenidas previamente por 

el secretario de educación pública y Por e1 presidente, en torno a1 

papel de 1a educación. Pero además y fundamentalmente reafirmó y 

redefinió el contro1 de1 Estado sobre 1a definición y se1ección de 

1os contenidos de 1a educación básica: primaria y secundaria. 

La Ley Federal. de Educación, en su artí.cul.o primero estableció 

que ésta regulaba l.a educación que impartiera el Estado, 1a 

Federación, l.os Estados y l.os Municipios, sus organismos 
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des:central.izados y l.os particu.l.ares con reconocimiento de val.idez 

oricial. de estudios. 

En .l.o que se refiere a .l.a definición de .l.a educación, .l.a Ley 

Federal. de Educación, p.1.anteó que ésta es e.l. "· •• medio fundamental. 

para adquirir, transmitir y acrecentar .l.a cu.l.tura; es: proceso 

permanente que contribuye a.l. desarro11o de1 individuo y a 1a 

transformación de l.a sociedad, y es factor determinante para l.a 

adquisición de conocimientos y para formar a.l. hombre de manera que 

tenga un sentido de .l.a sol.idaridad socia.1. ..... 2 9 • 

En su artícul.o so req.l.amentó que J.a educación que imparte el. 

Estado, sus organismos descentral.izados y J.os particul.ares 

sujetaría a .l.os principios establ.ecidos en el. articul.o tercero de l.a 

Constitución General. de J.a Repú.bl.ica, que en este sentido tendría l.as 

siqui.entes :rinal.i.dades: " ••• promover el. desarrol.l.o armónico de l.a 

personal.idad: crear y rortal.ecer l.a conciencia de l.a nacional.idad y 

el. sentido de l.a convivencia internacional.; fomentar el. conocimiento 

y el. respeto a l.as instituciones nacionales; promover l.as condiciones 

socia1es que l..l.even a l.a distribución equitativa de l.os bienes 

material.es y cuJ.tural.es, dentro de un régimen de .l.ibertad; hacer 

conciencia de l.a necesidad de una pl.aneación famil.iar sin 

menoscabo de l.a l.ibertad; vigorizar l.os hábitos intel.ectua.l.es que 

per1Diten el. an41isis objetivo de l.a rea1idad; fomentar y al.entar 1a 

actividad c,;ent.1.fica y tecno1ógica de manera que responda a .l.as 

necesidades del. desarrol.1o naciona1 independiente; infundir el. 

conocimiento de 1a democracia como 1a rorma de gobierno y convivencia 

que permite a todos participar en l.a toma de decisiones orientadas al. 

mejoramiento de l.a sociedad; promover l.as actitudes so1idarias para 

e1 J.ogro de una sociedad más justa y enal.tecer l.os derechos 
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individua1es y socia1es y postu1ar l.a paz universa1, basada en el. 

reconocimiento de l.os derechos 

nacionesn30. 

económicos y socia1es de l.as 

Además de estab1ecer que e1 sistema educativo nacional. tendr.1.a 

una estructura que permitiera a1 educando, en cua1quier momento, 

incorporarse a l.a vida económica y aocia1 y que e1 trabajador pudiera 

estudiar. La educación en este sentido, se argumentaba, estaría 

enfocada a 1a formación y preparación de individuos capaces de 

incorporarse de manera productiva a l.as actividades económicas3 1 • 

Las fina1idades de1 sistema educativo naciona1 enunciadas hasta 

aqu.1., de a1guna u otra manera tienen un referente directo e 

inmediato con l.as lineas de 1a po1ítica impulsada hasta entonces por 

e1 qobierno del. presidente Luis Echeverr.1.a. 

Las reformas a 1a norm.atividad juri.dica del. sistema educativo 

naciona1 efectivamente estuvieron enfocadas a adecuar a este a 1os 

cambios que en 1os diversos órdenes de 1a vida nacional. e1 gobierno 

estaba real.izando. Pues se concebi.a a 1a educación como 1a instancia 

a través de 1a cual. se podría construir una sociedad "más justa y 

más 1il:>re :fundada en l.a to1erancia y e1 respeto a l.a dignidad de1 

hombre, organizada raciona1mente, sin exp1otación ni servi~umbre"32 • 

La to1erancia, como concepto y actitud, incorporaba a 1a 

normatividad, y ios contenidos temáticos frente a 1a into1erancia que 

caracterizó a1 gobierno anterior. Esto era uno de 1os cambios que 

pretend~a impulsar e1 gobierno de Echeverri.a, a través de 1a 

educación. Por 1o menos esta era ia intenciona1idad mentada. La 

dinámica de 1a vida cotidiana a1 interior de1 au1a, entre otros 

ractores, seri.a, en todo caso, 1a que definir.1.a hasta dónde se 

1ograría el. cumpl.imiento de ésta intenciona1idad. 
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~n el. capítul.o XI de l.a Ley Federal. de Educación, que se refiere 

a1 propio sistema educativo, a su estructura y el.amentos 

componentes, se establ.ece que "el. educador es ei promotor, 

coordinador y agente directo del. proceso educativo. Por l.o tanto, 

deben proporcionárse1e l.os medios que l.e permitan rea1.izar 

eficazmente su 1.abor y contribuyan a su constante 

perfeccionamienton3 3... Con l.o cual. e1 gobierno respondía de manera 

directa a l.os apoyos que el. SNTE l.e estaba brindando para l.a 

real.ización de l.a reforma educativa y a l.a exigencia de éste de darl.e 

mayor rel.evancia al. papel. del. docente, como actor fundamental. en el. 

proceso educativo. 

Aunque también, cabe precisar, que estaba reconciendo en é1 al. 

sujeto de cuya formación y capacidad depende el. resul.tado del. proceso 

educativo. Pero, por otro l.ado, cabria señal.ar que l.as condiciones en 

l.as cual.es continuaron desarrol.l.ando su trabajo cotidiano al. interior 

del. aul.a no se modificaron, como tampoco se modificaron l.as formas de 

vida interna de su organización gremial., por l.o que, habría que 

considerar a ésto como una posibl.e l.imitante para que se hiciera 

erectiva l.a intencional.idad del. Estado con respecto a l.a educación 

básica, de conformar una nueva cu1tura. 

En el. articul.o 20 de 1.a Ley Federal. de Educación, de éste mismo 

XX capítul.o se especificaba el. papel. del. proceso educativo con 

respecto a. l.os destinatarios: "el. fin primordia1. del. proceso 

educativo es l.a formación del. educando. Para que éste l.ogre el. 

desarrol.l.o armónico de su personal.idad, debe asequrarse su 

participación activa en dicho proceso, estimul.ando su iniciativa, su 

sentido de responsabil.idad social. y su espíritu creadorn 3 4. Al. 

respecto cabe recordar l.o mencionado l.ineas arriba sobre el. papel. que 
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el. gobierno de Echeverr1.a l.e estaba asignando a l.a educación en el. 

proceso de ia conformación de un esp.1.ritu participativo en ].os 

jóvenes. Esta misma tesis se pl.antear1.a posteriormente, ya como parte 

de l.as actividades que gu.1.an al. proceso enseñanza aprendizaje, en l.os 

programas de estudio. Al. igua1 que en l.o que respecta a l.os docentes, 

cabe señal.ar que dado que l.a dinámica de l.a vida cotidiana a1 

interior del. aul.a no se modificó, habr1.a que considerar que 1.a 

intencional.idad del. gobierno con respecto a 1.os educandos de l.a 

educación básica, estar.1.a condicionada a éste y otros aspectos. 

Cabe resal.tar ésto porque e1 p1anteamiento de promover l.a 

participación de 1.os jóvenes en 1a actividad social. y pol..1.tica fue 

una propuesta hecha por e1 propio gobierno de Echeverr.1.a que se 

ubicaba dentro del. marco de l.a apertura democrát~ca. 

En éste sentido inducirl.a a través del. mismo proceso enseñanza 

aprendizaje y desde l.os primeros nivel.es educativos, fue una 

final.idad en s1. misma. Sobre todo si tomamos en consideración que uno 

de l.os objetivos de 1.a pol..1.tica de1 presidente Echeverr.1.a estuvo 

enfocada a l.ograr l.a aceptación y el. concenso entre este sector; al. 

cua1., durante el. gobierno anterior no sól.o se 1e negó cual.quier 

posibil.idad de participar en pol.1.tica, sino que se desestimul.ó, a 

través de 1a represión, a quienes intentaron hacerl.o. Lo que se 

pretend.1.a era vo1ver a estímul.ar l.a participación, bajo 1os cauces 

1.egal.es, como un intento de frenar l.a participación por otras vías, 

cómo l.a armada, que se estaba dando en diversas regiones del. país. 

En io que se refiere a si real.mente se l.ogró o no 1.a conformación 

de una cu1.tura más participativa entre l.as generaciones de jóvenes 

que se educaron a partir de 1a reforma educativa con estas 

modal.idades, es un asunto que, cómo ya se señal.ó, estaría sujeto a 1a 
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modificación de otros aspectos de 1a educación que no necesariamente 

se modificaron en 1a misma medida en que 10 hicieron 1os p1anes y 

programas de estudio. 

Acerca de :Los p1anes y programas de estudio cabe resal.tar que 1a 

formu1ación de éstos, de acuerdo a 1o estab1ecido en e1 Capítu1o III 

de 1.a Ley Federa1 de Educación, referente a 1.a distribución de 1a 

función educativa, corresponde de manera exc1usiva a1 Poder Ejecutivo 

Federa1, por conducto de 1a Secretaría de Educación P\ll:>1ica. Quien se 

encargará de: "promover, establ.ecer, organizar, dirigir y sostener 

1.os servicios educativos: formu1ar para toda 1a repúl:::>1ica 1os p1anes 

y programas para 1a educación primaria, secundaria y norma1 y 1a de 

cual.quier tipo o grado destinada a obreros y campesinos, ademá.s de 

formul.ar l.os procedimientos de eva1uación, sugerir orientaciones 

sobre 1a apl.icación de métodos educativos: otorgar, negar o revocar 

autorización a 1os particul.ares para impartir educación primaria, 

secundaria y norma1 y l.a de cua1quier otro tipo o grado destinada a 

obreros y campesinos, vi.gil.ar que l.a educación que imparten l.os 

particul.ares se sujete a 1.as disposiciones de l.a Ley y e1aborar y 

mantener actua1izados 1.os l.ibros de texto gratuito para 1a educación 

primaria3 5 • 

Con l.o estab1ecido en este capítul.o tercero de 1a Ley Federa1 de 

Educación decretada por e1 gobierno de Luis Echeverria, el. Estado se 

reservó para s:L mismo 1os mecanismos que 1e permiten contro1ar de 

manera directa 1os contenidos temáticos y 1a interpretación de éstos 

que se imparten a nive1 naciona1, en 1a educación básica. No só1o por 

l.o que se refiere a 1a capacidad que tiene de otorgar o negar 1a 

autorización a particul.ares para 1a impartición de 1a educación 
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primaria y secundaria, sino fundamental.mente porque a él. corresponde 

l.a formul.ación de l.os pl.anes y programas de estudio. 

Es decir definir l.os contenidos temáticos que serán enseñados a 

l.os educandos en 1os primeros niveies educativos y bajo que moda1idad 

discipl.inaria se organizan éstos; e1egir y sel.eccionar qué se enseña 

y qué no; sancionar un conocimiento como vá1ido para enseñarse y con 

el.l.o descal.ificar a ciertos conocimientos: a aquel.1os que no se 

incorporan a l.os p1anes y programas de estudio y que general.mente 

corrésponden a 1a cu1tura de 1os sectores dominados, a sus formas de 

organización y l.ucha cotidiana. 

Aun cuando es obvio que ningún Estado va renunciar a ésta 

facu1tad, se hace e1 señal.amiento porque de a1guna forma expresa e1 

control. que ejerce en l.a educación, y porque es precisamente a través 

de é1 que puede fijar una intenciona1idad con respecto a l.a 

educación. Aunque como ya se seña1ó, una puede ser su 

intencional.idad, de acuerdo a sus propias perspectivas y otra puede 

ser l.a forma en que esta intencional.idad es asimil.ada, adoptada o 

adaptada por l.os sujetos que 1a procesan y a quienes se dirije. 

Otro aspecto a resal.tar, de entre l.os diversos pl.anteamientos de 

l.a Ley Federal. de Educación es e1 pl.asmado en e1 articu1o 44 de 1a 

misma, que se refiere a l.a forma en que 1os educandos desarro1l.arian 

su participación en el. proceso enseñanza aprendizaje, y en el. cua1 se 

estab1ece que : "e1 proceso educativo se basará en :Los principios de 

l.ibertad y responsabil.idad que aseguren 1a armon1.a de re1aciones 

entre educandos y educadores; desarro11ará l.as capacidades y 

aptitudes de 1os educandos para aprender por s1. mismos y promoverá e1 

trabajo en grupo para asegurar l.a comunicación y e1 diá1ogo entre 

educandos, padres de fami:Lia e instituciones püb1icas y privadas36 • 
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A1 igual. que en e1 artícul.o 20 se p1asm6 1a idea de que 1os educandos 

tendri.an una participación directa en su proceso educativo, pero 

ahora se hacia énfasis en que tendría que promover e1 trabajo en 

grupo, en equipo, como una forma de fortal.ecer e1 principio de 1.a 

comunicación en 1as rel.aciones que tendr~a con 1os diversos sectores 

con 1os que se vincu1aría; de dejar asentado que el. diá1ogo es 

necesario. 

E1 arti.cu1o 45, refuerza l.o estab1ecido en l.os articu1os 24 y 25 

referente a 1os pl.anes y programas de estudio además de señal.ar que 

éstos se formul..arán con miras a "que el. educando desarro1l.e su 

capacidad de observación y aná1isis; reciba armónicamente 1os 

conocimientos teóricos y prácticos de l.a educación; adquiera visión 

de l.o genera1 y de 1o particu1ar; ejercite 1a refl.exión crítica y se 

capacite para el.. trabajo social.mente útil.. 11 37. 

Además de l.os puntos señal.ad.os anteriormente, l.a Ley Federa1 de 

Educación contiene una serie de disposiciones de carácter general. y 

particul.ar referentes al. proceso enseñanza aprendizaje. Que 

posteriormente serían retomadas a1 momento de formu1arse 1a reforma a 

l..a educación primaria y que quedaron precisadas en l.os cinco 

criterios adoptados para ésta: "a) el. carácter permanente de l.a 

educación, l.a cual. se inicia con el. nacimiento y está presente a 1o 

l..argo de l.a vida: b°> el. fomento a 1a actitud científica que consiste 

en esti.mu1ar l.a capacidad de observar, registrar, integrar, examinar 

y revisar; formul.ar juicios tentativos rechazando el. dogmatismo y 

desarro1l.ando e1. sentido crítico; l.a conciencia histórica necesaria 

para expl.icar e1 presente en función de 1os cambios del.. pasado y para 

prevenir el. futuro; l.a re1atividad por l.a que todo debe verse como 

sujeto a revisión y reel.aboración; el.l.a es importante tanto para 1a 
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adaptación a1 ca:ml:>io permanente como para e1 desarro11o de 1a 

to1erancia. que 9arantice una convivencia pac.ifica Y. e) e1 acento en 

e1 aprendizaje, ya que con é1 y no con 1a simp1e· transmisión de 1a 

información, se basa e1 proceso educativo1138 • Con ésta parte se 

pretend.1.a fonnar 

iniciativa. 

1os educandos para que tuvieran capacidad de 

Bajo 1os criterios anteriores se 11evó a cabo 1a reforma a 1a 

educación primaria, que estuvo orientada en dos 1ineas de acción; por 

un 1ado para tratar de que un nWnero mayor de a1umnos 1a conc1uyeran 

y que, además éstos tuvieran una preparación indispensab1e para 

convertirse en miembros Uti1es a 1a sociedad, mediante 1a formación 

de aptitudes para e1 trabajo productivo39 . 

A 1a educación primaria, como parte de 1a educación básica, 

tradiciona1mente se 1e ha asignado e1 pape1 de integrar a 1as nuevas 

generaciones 1os va1ores de 1a convivencia socia1, moderna y 

civi1izada. Es decir, 1a formación de 1os ~uturos ciudadanos, 

preparando a 1os niños para 1a vida en sociedad bajo va.1ores de 

participación democrática, so1idaridad, cooperación, respeto a 1as 

instituciones y que recobrase su 1abor 1iberadora, naciona1ista y 

popu1ar que 1e confiere e1 art.icu1o tercero constituciona1, de 

acuerdo a1 gobierno de Echeverr.1.a. 

sin embargo, a pesar de éstos p1anteamientos, con 1os cua1es 

difici1mente se podr.1.a estar en desacuerdo, seqtln Gi1berto Guevara 

Nieb1a, en rea1idad se tradujeron en todo 1o contrario: apo1iticismo, 

aceptación de1 autoritarismo, desinformación po1.itica, desconfianza y 

rechazo hacia 1as formas de participación democrática, que seq~n é1, 

son 1os rasgos que muestran 1os estudiantes de primaria y 

secundaria.40 .. 
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Siguiendo 1os 1ineamientos 9enera1es de 1a po1~tica de1 gobierno 

de Luis Echeverria y 1os de 1a Reforma Educativa, para 1a educación 

primaria, y como resu1tado de 1as conc1usiones a que se 11egó después 

de 1a consu1ta rea1izada, se p1anteó 1a necesidad de: a) e1aborar un 

nuevo p1an de estudios y unos programás de aprendizaje más acordes 

tanto con 1a rea1idad socia1 y económica de1 pa.1s, como con 1os 

propios intereses de 1a educación; b) ap1icar una metodo1og~a 

pedagógica que se aparte de1 verba1ismo y de 1a enseñanza 1ibresca, 

para que e1 educando deje de ser un memorizador de conceptos y sea, 

en cambio, una persona que razone y comprenda 1a esencia de 1os 

mismos; e) diseñar e1 contenido de nuevos 1ibros de texto que 

rea1mente faci1iten 1a enseñanza y transmitan e1 pensamiento 

cient~fico contemporáneo; d) revisar 1a formación de profesores41 • 

siguiendo estos 1.ineamientos, se e1aboraron, entre otros, 1os 

siguientes objetivos para 1a educación primaria. Resa1to estos 

porque de a1quna manera ref1ejan 1a concepción de1 gobierno de 

Echeverr~a en torno a1 pape1 de 1a educación primaria en e1 proceso 

educativo de 1os niños. 

111.- Encauzar e1 proceso natura1 de desarro11o de1 niño para 

1ograr e1 desenvo1vimiento integra1 de su persona1idad. 

2.- Propiciar e1 conocimiento de1 medio en que vive para que 

pueda, de está forma, transformar1o de acuerdo a 1as necesidades de 

su sociedad. 

3.- Favorecer su proceso de socia1ización permitiéndo1e ser 

factor activo de 1os diversos qrupos a 1os que pertenece Y 11.egar a 

ser1o. 

4.- LOgrar por medio de1 desarro11o de sus capacidades menta1es y 

de 1.a formación de actitudes objetivas, cienti.ficas Y cr~ticas, J..a 
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comprensión e interpretación de hechos y principios, de modo que 

pueda registrar y uti1izar infornaciones de acuerdo a sus intereses 

vita1es. 

5.- romentar su participación en 1as actividades de 1a fami1ia, 

1a escue1a, 1a comunidad y 1a nación, despertándo1e así e1 sentido de 

1a responsabi1idad y de 1a cooperación. 

6.- desarro11ar su juicio c::rí.tico para que participe en 1os 

cambios de 1os grupos socia1es en 1os que se desenvue1ve , buscando 

que éstos respondan a1 bienestar de 1a co1ectividad. 

7. - 1ograr que 1os niños estáb1ezcan en 1a comunidad esco1ar 

formás de convivencia armónicas y constructivas; procurar que se 

tomen decisiones compartidas, que se asuma 1a responsabi1idad que 

e11as imp1ican y que se ejerza 1.a 1ibertad persona1 en un marco de 

respeto hacia 1os demás y hacia s~ mismos42 • 

Con base a estos, se definió una nueva estructura programática; 

1os p1anes y pro9~amas de estudio se rehicieron, estab1eciéndose 

cuatro áreas fundamenta1es: Españo1, Matemáticas, Ciencias Natura1es 

y Ciencias socia1es y otras tres comp1ementarias: Educación 

Art~stica, Educación Fí.sica y Educación Tecno1ógica4 3. 

Entre 1os principios que guiaron 1a idea de ésta estructuración 

resa1tan 1os siguientes: fomentar y desarro11ar 1as fonnas de 

pensamiento, y que éstas se puedan proyectar con p1enitud a través de 

1a pa1abra tanto ora1 como escrita para dar1e un sentido a1 mundo en 

que vive; desarro11ar 1a capacidad de formu1ar con precisión 1os 

razonamientos menta1es para ap1icar1os situaciones rea1es y 

concretas; comprender e1 principio de 1a interacción, diversidad, 

cambio y unidad, entre otros4 4 • 
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En l.o que se refiere a 1as Ciencias Social..es, esta organización 

proqramática vino a sustituir el. estudio de tres materias que se 

enseñaban de lDanera independiente: historia, geogra'f!:la y civismo. 

Está reordenación, se sosten:i.a, ten:la como fina1idad. estudiar al. 

hombre como 1o que es: un ser eminentemente social., y por 1o tanto en 

todas sus interrel.aciones. Eng1oba por l.o mismo conocimientos de l.as 

distintas diacipl.inas que estudian al. ho?nbre: antropol.og:la, geograf:la 

humana, econom:la, ciencias po1:lticas, sociol.ogia e historia. Y 

pretend:la, en primer instancia, hacer entender al. educando el. medio 

social., pol.itico, económico y cul.tural. que l.o rodea y sus compl.ejas 

interrel.aciones, y famil.iarizarl.o con el. método propio de l.a ciencias 

Social.es, en su conjunto y con l.as diferencias que existen entre 

éstas y l.as ciencias natural.es. 

Al. mismo tiempo que pretende infundir en l.os al.umnos una 

capacidad cri..tica, que l.e permita apreciar 1.os distintos el.amentos 

objetivos y l.os subjetivos asi.. como l.as constantes y catnbiantes de l.a 

sociedad y de l.as interpretaciones que se dan para estudia.ria. 

Pero además, pretende desarrol.l.ar el. amor a su patria, para l.o 

cual. se pl.anteó formar en él. actitudes c:ivicas que estuvierán 

encaminadas a fortal.ecer el. bienestar y e1 progreso de l.a nación en 

su conjunto, adoptando actitudes de so1idaridad y servicio social. y 

que l.e permitan evitar prejuicios social.es4 5 • 

A l.a reforma en l.a educación primaria siguieron una serie de 

cambios en l.os nivel.es educativos subsiguientes, en ).os directamente 

vincul.ados con el.l.a, como 1a educación normai, y en diversos aspectos 

rel.acionados con estos nivel.es educativos, que tendieron a reforzar 

].as l.ineas definidas para l.a pol.:itica educativa por el. gobierno de 

Luis Echeverr:ia. En primer 1.ugar se ree1aboraron, para que 
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respondieran a 1a redefinición de l.os pl.anes y programas de estudio, 

l.os contenidos de l.os l.ibros de texto gratuitos, con l.a fina1idad de 

que con 1o enseñado en e11os se contribuyera al. proceso de unidad 

nacional., a partir de1 principio de que todo mexicano tuviese un 

nive1 básico de cu1tura; se impu1só l.a reforma en 1a educación norma1 

con 1a fina1idad de que l.os futuros profesores fuesen formados de 

acuerdo a 1os cambios habidos en l.a educación primaria. 

con estas medidas el. gobierno de Luis Echeverrj_a tendj_a a 

fortal.ecer l.as acciones en materia educativa emprendidas por su 

régimen. Y sobre todo mostraba una congruencia de éstas con 1a 

po1j_tica rerormista que estaba l.1evando a cabo en todos l.os órdenes 

de 1a vida naciona1. 

Fundamenta1mente en 1o que se refiere a 1a apertura democrática y 

a l.a pol.j_tica exterior. Pues en l.os 1ibros de texto gratuito que 

recién se e1aboraron para responder a l.a rerorma y en l.as quj_as para 

e1 maestro se hacj_a un marcado énfasis, por un 1ado en e1 .Pl.ural.ismo, 

en el. diá.1ogo como forma de reso1ver 1as controversias, en 1a 

rormación de una conciencia crj_tica, en l.a necesidad de una 

participación socia1 para l.a so1ución de 1os probl.emas que aquejan a 

l.a comunidad y al. pais4 6 • 

Va1ores que fueron procl.amados por el. gobierno como puntos 

esencia1es de 1a apertura democrática: por el. otro, en 1o que se 

refiere a su po1j_tica exterior, l.os 1ibros de texto, fundamenta1mente 

l.os del. área de Ciencias Social.es, presentaron como un hecho socia1 

a.probatorio a 1as 1uchas de 1iberación nacional. a través de 1a.s 

cual.es, en l.a historia de l.a humanidad l.os pueb1os han buscado 

tenninar con 1as situaciones de injusticia y exp1otación a que han 

sido sometidos por parte de l.as potencias, dejando de manera 
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exp1icita 1a idea de que 1os pueb1os de1 tercer mundo, entre e11os 

México, continuen con esa 1ucha de 1iberación, tanto en e1 orden 

interno como en e1 externo. contexto en e1 cuai 1a revo1ución cubana 

y e1 gobierno de Sa1vador A11ende eran presentadas como rea1izaciones 

y formas de gobierno positivas47 • 

De acuerdo con estas 1ineas de acción se impu1só 1a reforma a 1a 

educación secundaria. La cua1 fue concebida como una "consecuencia 

1ógica y armónica de 1a reforma de 1a educación primaria en sus 

objetivos, en sus contenidos, y metodo1ogias, de acuerdo con 1as 

características de1 educando4 B. 

En éste sentido se p1anteó que 1a educación secundaria formaba, 

junto con 1a educación primaria, una educación básica integrai a 1a 

cua1 todo mexicano debía tener acceso. Seña1ando que un objetivo de 

1a poJ.:ltica educativa del. gobierno era J.ograr que J.os mexicanos 

tuviesen un esco1aridad mínima de nueve años. 

La educación secundaria, de acuerdo con io anterior, tendería a 

reforzar 10 enseñado en 1a primaria y tendr:la un carácter 

esencia1mente formativo.. Además de estar encargada de promover e1 

desarro11o integral. del. educando, proporcionándo1e J.os fundamentos 

que 1e permitan proseguir sus estudios en e1 nive1 inmediato superior 

o incorporarse a l.a actividad productiva. 

Para J.l.egar a 1os objetivos de J.a educación secundaria se 

rea1izaron seis seminarios regional.es, en 1os cual.es se propusieron 

y discutieron 1os cambios l.a educación secundaria: mismos que 

cu1minaron con l.a Asain.bl.ea Naciona1 Pl.enaria Sobre Educación Media 

Básica, del. consejo Nacional. Técnico de l.a Educación, real.izada en 

Chetuma1, en agosto de 1974, durante l.a cual. se presentaron, y 
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fueron aprobadas, 1as recomendaciones para 1a reforma a 1a educación 

secundaria49 

Resu1tando de éstas, aparte de 1o mencionado 1ineas arriba, 1a 

tesis de que 1a educación secundaria continúa 1a 1abor iniciada en 1a 

escue1a primaria en tanto que asegura 1a persona1idad de1 educando a1 

interiorizar en é1 1os va1ores que nos identifican como mexicanos SO 

Además de preparar1o para que participe positivamente en 1a 

transformación de 1a sociedadsi. 

También para 1a educación secundaria se fijaron unos objetivos, 

entre 1os que destacan 1os siguientes: 

Proseguir 1a 1abor de 1a educación primaria en 1o que se refiere 

a 1a formación de1 carácter, e1 desenvo1vimiento y forta1ecimiento de 

1a persona1idad cr~tica y creadora, y de actitudes de so1idaridad y 

justicia socia1; e1 est~mu1o de1 conocimiento de 1a rea1idad de1 pa~s 

para que e1 educando, a1 va1orar1a, esté preparado para participar en 

forma consciente y constructiva en su transformación; ofrecer 1os 

fundamentos de una formación genera1 de preingreso a1 trabajo, 10 

mismo que de acceso a1 nive1 educativo superior; desarro11ar en e1 

educando 1a capacidad de aprender a aprender, para que esté en 

posibi1idades de participar mejor en su propia educación, 

considerándo1a como un proceso permanente a 1o 1argo de su vida 5 2. 

La reforma 1a educación secundaria encontró una serie de 

resistencias por parte a1qunos sectores de 1a sociedad y de1 sector 

magisteria1. Entre 1os primeros debido a 1a incorporación, como parte 

d·e 1os contenidos temáticos de1 área. de Ciencias Socia1es, de ciertos 

temas referidos a 1a 1ucha de ciases y de1 marxismo, 1o cua1 fue 

visto cómo una apo1ogía a 1a confrontación socia1 y a 1a 1ucha de 

ciases; además de ciertos contenidos referidos a educación sexua1. 
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Entre 1os segundos fundamenta1mente, debido a que 1os docentes en 

función no estuvieron de acuerdo con 1a integración de 1os contenidos 

de 1as asignaturas en áreas de conocimiento, que, argumentaban 

tender~a a desaparecer 1a enseñanza de 1a historia, 1a geografía, e1 

civismo y 1a bio1ogía. 

Debido a e11o, y para evitar mayores rechazos, se aprobó que 

para cump1ir con 1os objetivos asignados a 1a educación secundaria, 

esta tuviera dos moda1idades programáticas: una por asignatura y otra 

por área. Ambas, se sostenía, debían ser equiva1entes en cuanto a 1os 

contenidos y 1as cargas programáticas, para garantizar una formación 

semejante, de ta1 forma que amp1iáran y profundizaran 1os contenidos 

de 1a educación primaria; además de tener 1a f1exibi1idad necesaria 

para garantizar e1 1ibre tránsito de una a otra moda1idad53 • siendo 

1.as secundarias de reciente creación y 1as que un futuro se 

construirían 1as que se regirían por 1a estructura programática de 

áreas y 1as ya existentes, 

asignatura o materias. 

por 1a tradiciona1 estructura de 

De esta forma e1 pape1 asignado a 1a educación secundaria, por 

1.a reforma educativa de Luis Echeverría, no variaba en gran cosa de1 

asignado a e11a por 1os gobiernos anteriores, en cuanto a sus fines. 

Pues ya desde e1 gobierno de Manue1 Avi1a Camacho, 1e había 

asignado a ésta e1 · pape1 de preparar a1 joven ado1escente para e1 

trabajo, además de continuar con su proceso de socia1iza.ción iniciado 

por 1a primaria y preparar1o para e1 nive1 educativo siquiente54 • 

Pero si rea1izó una profundización de e11os, en 1a medida que 

tendió a amp1iar 1as horas de ciase asignadas a actividades 

tecno1ó9icas, disminuyendo 1as correspondientes a Ciencias Sociales; 
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con ia fina1idad de proporcionar a1 educando una mejor capacitación 

para e1 trabajo productivoss. 

Hecho que provocó, desde que empezó a discutirse esta 

posibi1idad, en 1972, un profundo rechazo de 1os docentes de 

secundarías; no tanto porque se estuviera en desacuerdo con 1a idea 

de que 1a educación secundaria estuviese vincu1ada a1 aparato 

productivo y se capacitara a1 joven para e1 trabajo, sino porque esta 

capacitación se hiciera a costa de reducir e1 tiempo dedicado a otras 

áreas, tan i~portantes como 1as Ciencias socia1es y porque 1a 

capacitación para e1 trabajo en actividades tecno1óqJ.c::as, ante 1a 

fa1ta de suficientes tal.1eres, se diera en e1 pizarrón 

numerosos56 ,. 

y a grupos 

Pese a ia oposición de 1os docentes de secundarias, pero con e1 

apoyo de 1a dirección nacional de1 SNTE, 1a reforma en 1a educación 

secundaria se 11evó a cabo. 

En cuanto a 1os programas de estudio, se p1anteó que éstos 

tuvieran una estructura semejante a 1os e1aborados para la educación 

pri.maria, para que no se rompiera 1a continuidad entre uno y otro 

nive1 educativo y que 1as actividades que quiar~an e2 aprendizaje, de 

ígua1 €orina estuvieran encaminados a forta1ecer, 1a part.icipación 

grupa1, con e1 ~in de hacer1os responsab1es de su propio aprendizaje 

y de fomentar en e11os e1 desarroJ.1o de 1a refl.ex.ión, de 1a 1ibre 

expresión y de1 sentido crític~57. 

Un aspecto que es de suma importancia, para efectos de este 

trabajo, es e1 re1ativo 1os auxi1iares didácticos. Ya desde 1a Ley 

Federa1 de .Educacdón, en su artícu1o 25,. se estab1eció que era 

facu1tad exc1usiva de1 gobierno federal, a través de ia Secretar~a de 

Educación Pllb1ica, 1a formu1ación de 1os p1anes y programas de 

J.J.7 



educación primaria y secundaria para toda l.a rep\l.bl.ica, ildemás de que 

correspondi.a l.a SEP l.a autorización de todos l.os material.es 

educativos para estos mismos nivel.es58 • 

Facul.tades que se reafirmaron en l.as Resol.uciones de Chetumal., en 

l.as cual.es se pl.anteó que l.a educación no se concebi.a sin el. apoyo de 

l.os auxil.iares didácticos, como coadyuvantes necesarios en el. proceso 

enseñanza aprendizaje, siempre y cuando éstos estén acordes con l.os 

pl.anes y programas de estudio esta.bl.ecidos por l.a SEP .. Siendo el. 

l.ibro el. material. didáctico más importante. Por l.o que todos l.os 

l.ibros de texto de l.a educación secundaria, para poder ser empl.eados 

como tal.es, son sujetos a revisión, por parte de l.a Dirección de 

Contenidos y Métodos Educativos para determinar sí efectivamente se 

apegan a l.os contenidos temáticos de l.os programas de estudio. 

Para l.o cual. se recomendó l.a edición de l.i.bros de texto para l.a 

educación secundaria y se entregó a l.as editorial.es l.os nuevos pl.anes 

y programas de estudio, para que con base a el.l.os se el.aborasen l.os 

nuevos l.i.bros. Siendo el. Consejo Nacional. Técnico de l.a Educación el. 

organismo institucional. encargado de supervisar y aprobar, o en su 

caso rechazar, e1 materia1 el.aborado por 1as editorial.es, l.os 1ibros 

de texto. Para verificar que su desarrol.l.o estuviera de acuerdo con 

e1 contenido temático de l.os programas de estudio, con mi.nimas 

variantes entre uno y otro, que se refieren básicamente a diferencias 

en l.a profundidad a1 abordar un tema y muy pocas veces a distintas 

posturas frente a1 mismo, pues e1 enfoque que se l.e daba a1 contenido 

temático estába definido previamente por l.a misma SEP. 

Además de que 1a estructura organizativa de 1os contenidos 

temáticos partir de objetivos general.es, espec~ficos y actividades 

que gu~an al. aprendizaje dejan poco espacio para modificar tanto e1 
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contenido como e1 enfoque. Autorizándose e1 uso en 1as escue1as 

secundarias, só1o de aque11os 1.ibros que estuvieran acordes a. 1os 

p1anes y programas e1aborados por 1a SEPS9. Y aque11os textos que no 

estuvieran acordes a 1os p1anes y programas de estudio de 1.a SEP, no 

tendrían 1a más minima posibi1idad de ser emp1eados como materia1 

didáctico en 1as escue1as secundarias. Con 1o cua1, e1 Estado 

reafirmaba su contro1 sobre 1o que se enseña y 1o que no se enseña 

en 1.os nive1es educativos que integran a 1a educación básica. 

A\ln cuando 1a educación media superior no só1o fue reformada a 

partir de una iniciativa ais1ada de 1a Secretaria de Educación 

Pl.lb1ica, sino que también obedeció a recomendaciones de 1as Asamb1eas 

Genera1es de 1a ANUIES, de 1971, 1972 y 197360, 1a reforma a este 

nive1 educativo, retomó aspectos importantes de 1os 1ineamientos 

fi1osóficos de 1a po1itica educativa de1 gobierno de Luis Echeverria, 

fundamenta1mente de aque11os que se refieren a 1a necesidad de que 1a 

educación contribuyera directamente a 1a formación y capacitación de 

1os técnicos y cientificos que requiere e1 desarro11o económic·o de1 

pais, de acuerdo a 1a po1itica económica de1 mismo gobierno; es decir 

que esté enfocada a 1a capacitación para e1 trabajo. 

De ahí que se recomendase que e1 cic1o de1 bachi11erato 

estuviera organizado de ta1 forma que a 1a vez que se garantizara 1a 

preparación de1 a1wnno para acceder a 1os nive1 educativo inmediato 

superior, se 1e capacitara en una carrera a nive1 técnico que 1.e 

permitiera incorporarse a1 trabajo productivo. 

Para que estuviera en posibi1idad de asumir actitudes de 

responsabi1idad, de cooperación y so1idaridad ante 1os distintos 

hechos socia1es en 1os cua1es participa, o para buscar so1uciones a 

1os prob1emas que aquejan a 1a sociedad61 • 
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Por otro 1.ado, se acordó imp1antar en éste cic1o educativo un 

sistema de cursos organizados semestra1mente, con caracter~sticas 

horizonta1es para faci1itar 1a movi1idad de una escue1a a otra, y 1a 

eva1uación a partir de créditos62. 

De ésta forma, en 1971, 1as escue1as vocaciona1es de1 IPN, cuyo 

cic1o educativo era de dos años fueron transformadas en Centros de 

Educación Cient1.fica y Tecno1ógica con una organización académica de 

seis semestres y con sa1idas 1atera1es para e1 trabajo. cada uno de 

l.os nuevos CEC'yTs, estarí.a dedicado a cua1quiera de 1as tres ramas 

cient:1ficas: f1.sico-matemáticas, médico-bio1ógicas y económico-

administrativas. 

Por su parte 1a UNAM creó 1os Co1egios de ciencias y 

Humanidades, también en 1971, mismos que fueron concebidos con 

modernos p1anes y programas de estudio que además de brindar una 

formación académica para preparar1os a acceder a1 nive1 inmediato 

superior, 1os capacitase en una especia1idad para incorporarse a1 

trabajo productivo6 3 • Y de esta fo~a e1 egresado pudiera optar por 

continuar sus estudios, por incorporarse a 1a actividad productiva, 

con e1ementos para hacer1o, o por ambas a 1a vez. 

con e1 :r1.n de tratar de reso1ver e1 prob1ema de 1a creciente 

demanda de educación media superior, que resu1 tó de1 incremento en 

1os egresados de 1a.educación básica, se creó, a recomendación de 1os 

directores y rectores de 1as instituciones de edu.cación media 

superior y por decreto presidencia1 de septiembre de 1973, e1 Co1egio 

de Bachi11eres. Que también tuvo una orientación académica semejante 

a ia estáb1ecida para 1os nuevos CECyTs y 1os CCHs, es decir que a 1a 

vez que preparan a1 a1umno para acceder a 1.a educación superior, 1o 

capacitan en una especia1idad para que se pueda incorporar a1 trabajo 
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socia1. Mientras que por su parte, e1 gobierno se mostró dispuesto a 

satisfacer está demanda, como ya se mencionó, por 1a vi.a de1 

incremento a1 presupuesto destinado e11a y 1.a construcción de 

nuevas insta1aciones72 • Lo que permitió un incremento considerab1e en 

1a matr.i.cu1a de 1.os a1.umnos inscritos en este nive1 educativo, dado 

que para e1 mismo 1.as cuotas de inscripción tuvieron incrementos poco 

sustancia1es73. 

Debido a esto, en 1974, 1.a UNAM puso en funcionamiento 1.a 

Escue1a Naciona1 de Estudios Profesiona1es de Cuautit16.n y en 1975 

1as de J:xtaca1a y de Acat1.án. Además de que dentro de 1.a propia 

Ciudad Universitaria se construyeron 1.as insta1aciones para 1os 

institutos de Geof.i.sica, 

Estudios de Biomedicina74. 

Geo1ogia, Astronomia, Bio1ogia, y de 

Por su parte e1 r.P.N., además de 1.a transformación de 1as 

escue1as vocaciona1es en Centros de Estudios Cient.i.ficos y 

Tecno1ógieos, en 1972, puso en funcionamiento 1.a Unidad Profesiona1 

J:nterdiscip1inaria de rngenier.i.a y Ciencias Socia1es y 

Administrativas, además de que amp1ió sus insta1aciones de Zacatenco, 

1.as de Xocongo, 1.as de 1.a ESCA, construyó 1.a Escue1a Naciona1 de 

Medicina Homeopática, e1 Centro J:nterdiscip1inario de Ciencias de 1.a 

Sa1ud y 1.as unidades profesiona1es de Cu1huacan, 

Tecamacha1co75 .. 

Tepepan, y 

También en 1.o que se refiere a 1.a educación superior, en 

diciembre de 1973, se creó, por decreto presidencia1, 1.a Universidad 

Autónoma Metropo1itana como una institución orientada a 1a 

impartición de educación superior en 1.os grado de 1icenciatura, 

maestr~a y doctorado, además de cursos de especia1ización y 

actua1ización, en sus moda1idades esco1ar y extraesco1ar; procurando 
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que 1a formación de 1os profesiona1es correspondiera con 1as 

necesidades de1 país. 

Para 1o cual. se construyeron tres unidades en: Azcapotza1co, 

rztapa1apa y Xochi.mi1co. La UAM :fue una institución novedosa en 1o 

que se refier~ a l.a organización académica de 1a misma, a partir da 

un sistema modul.ar: l.as · carreras que imparte 1as agrupó en cuatro 

di.visiones: ciencias Básicas e ingeniería, ciencias Bio1ógicas y de 

l.a Sa1ud, Ciencias Social.es y Humanidades y Ciencias y Artes para e1 

Diseño76. Además de que 1as carreras de una misma división inician 

con un tronco com~n general. de asignaturas, de tres o cuatro 

trimestres, que inc1uyen asiqnaturas básicas comunes. Posteriormente 

ei estudiante continua su carrera con materias espec~ficas. 

Además de l.a UAM, durante e1 sexenio del. presidente Luis 

Echeverria se crearon l.a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1a 

Universidad Autónoma de Chiapas, 1a Universidad Aqraria Antonio 

Narro, l.a Universidad Autónoma de Baja Ca1ifornia Sur; 1a Escue1a 

Nacional. de Agricul.tura de Chapingo, se transformó en Universidad 

Autónoma de Chapinqo, el. rnstituto de Ciencia y Tecnol.oq~a de Aguas 

Ca1ientes y el. rnstituto de Estudios Superiores de Tl.axcal.a, que 

posteriormente se transformaron en Universidades77 • 

Una institución que se constituyó como el. máximo esfuerzo para 

forta1ecer y darl.e coherencia a 1as actividades de investigación 

técnica y cient~ri.ca fue el. consejo Nacional. de Ciencia y Tecno1oq~a, 

creado por decreto presidencial. a principios de1 sexenio de Luis 

Ec::heverria como un organismo asesor del. gobierno federal. para 1a 

p1aneación y ejecución de una pol.ítica nacional. científica y 

tecnol.ógica. Desde su creación ésta institución tuvo como una de sus 

fina1idades 1a formación de recursos humanos de al.to nivel., tanto 
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para las labores de investigación y docencia, como para el desarrollo 

tecnológico, a partir de la dotación de becas para 1a realización de 

estudios de posgrado, tanto a1 interior como al exterior de1 pa~s. 

Además de que se ha dedicado a 1a formación y ejecución de 

programas indicativos orientados hacia e1 mejoramiento de 1a ca1idad 

de vida, a1 desarro11o de1 sector productivo y a1 fortalecimiento de 

1a propia infraestructura cient~fica y tecnológica, ha contribuido a 

1a formación de diversos centros de investigación cient~fica78 • 

Otra acción de1 gobierno de1 presidente Echeverr~a, en materia 

educativa, 1o fue 1a promu1gación de 1a Ley Federa1 de Educación para 

1os Adultos, en 1975, que estab1eció que 1a educación genera1 básica 

para adu1tos forma parte del sistema educativo naciona1 y está 

destinada a 1os mayores de 15 años que no hayan concluido o cursado 

1a educación primaria o 1a secundaria. 

También establece, de igua1 forma que para el caso de la educación 

genera1 básica, que corresponde a1 gobierno federa1, a través de 1a 

Secretar~a de Educación Púb1ica 1a formulación de 1os P1anes y 

Programas, 1a autorización de 1os materiales didácticos respectivos 

y 1a acreditación y certificación de 1os conocimientos adquiridos por 

1os alumnos de este sistema, además de evaluar 1os planes, programas 

y métodos educativos de este subsistema. con 10 cua1 reafirma no so1o 

e1 control de1 Estado sobre 1a educación básica, sobre 1os contenidos 

educativos, sino que además establece criterios educativos para 

destinatarios que no necesariamente son infantes7 9. 

Vista a distancia, 1a reforma educativa del gobierno de Luis 

Echeverria tuvo un carácter amplio, puede ser ubicada como comp1eta, 

en 1a medida que comprendió a todos los nive1es del sistema educativo 

naciona1, desde el básico hasta e1 superior, en que en 1a misma Ley 
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Federa1 de Educación, e1aborada como parte sustancia1 de 1a misma, 

previó 1a necesidad de que ésta, 1a educación, se viese sometida a un 

proceso de revisión permanente para adecuar1a a 1.os procesos de 

cambio que se dan en 1.a sociedad. Además de que comprendió aspectos 

normativos y operativos. De ahi. :La modificación de 1a estructura 

orgánica de 1a SEP, 1a e1aboración de una nueva Ley Federa1 de 

Educación, entre otras modificaciones. 

En éste sentido es imposib1e neqar 1a importancia de 1a misma, en 

su momento y en cuanto a 1o que han siqnificado para e1 sistema 

educativo naciona1 y cu1tura1 de1 pa:ts, instituciones educativas 

creadas como parte de esta: La UAM, Las ENEPs, e1 mismo CONACYT, Los 

CCHs, E1 Co1eqio de Bachi11eres, entre otras. 

como parte de 1a reforma educativa se requirió de 1a e1aboración 

de nuevos p1anes y programas de estudio, tanto en instituciones ya 

conso1idadas, como 1a educación secundaria, como en instituciones de 

nueva creación, como 1os CCHs, 1a UAM. 

¿ cua1es fueron 1os criterios para e1aborar 1os pianes y 

programas de estudio que se requirieron, en e1 caso especi.fico de 1a 

educación secundaria ?. Es evidente que 1a reforma educativa no pod~a 

darse ajena a 1os amp1ios cambios que se estaban dando 1.os 

distintos órdenes de 1.a sociedad mexicana, cómo producto de 1a 

dinámica propia de ésta, que tampoco pod:ta ser ajena a 1os cambios 

que desde 1a esfera gubernamenta1 se estaban impu1sando, para tratar 

de adecuar 1.as instituciones estata1es a 1os cambios de 1.a sociedad. 

Aspectos fundamenta1es de 1a reforma educativa emprendida por e1 

gobierno de Luis Echeverr:ta fueron 1.os que se refieren a 1a 

necesidad de que 1a educación respondiera a dos demandas 

fundamenta1es; adecuación a 1os cambios que se propon:ta impu1sar en 
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e1 aparato productivo, para 1o cua1 se p1anteó que contribuyera a 1a 

formación de persona.1 técnico que requerir1.an esos cambios. Y J.a 

formación de una cu1tura po11.tica que respondiera a 1as nuevas 

condiciones de convivencia socia1, que dejara atrás aque11os aspectos 

vincul.ados con e1 autoritarismo y J.a antidemocracia, que 

caracterizaron a J.os gobiernos anteriores y que permearon a l.as 

diversas instancias de J.a sociedad; de ah:l. J.a insistencia en J.a 

participación del. educando, tanto en J.as actividades de aprendizaje, 

como en J.a b~squeda de so1uciones a 1a prob1em4tica de su comunidad y 

de J.a escueJ.a. 

Aspectos que indudab1emente han estado presentes, cómo aspiración y 

deseo, en cada reforma a 1a educación. sin embargo, dada J.a 

compl.ejidad que adquirió 1a reforma educativa impu1sada por el. 

gobierno de Luis Echeverr:l.a, por J.a coyuntura en J.a cual. J.e 

correspondió gobernar al. pa:l.s y su propia perspectiva en torno a cómo 

ejercer esa responsabil.idad, y responder a J.os cambios que requerí.a 

J.a sociedad, e1 asunto está en: ¿ Hasta dónde J.a reforma educativa, 

además de responder a esos recl.amos se vió infl.uida por l.as 

caracter1.sticas que adoptó e1 régimen de Echeverr1.a, en J.as 

caracter:l.sticas que adoptó 1a reforma a 1a educación secundaria, se 

p1asmó ésta en 1os contenidos temáticos, en e1 enfoque que se 

J.es dió ?. Estas son preguntas que se pretende responder a l.o 1argo 

de J.os siguientes cap~tul.os. P~ra e11o, como ya se sefia1ó, se recurre 

a J.os el.amentos teórico ana1:l.ticos de J.a teor~a de1 reproductivismo 

educativo, en toda su complejidad. Es c1aro que un estudio con estas 

caracter1.sticas es J.imitado, por varias razones. En primer 1ugar 

porque só1o se aborda e1 probl.ema de J.a socia1ización de 1os val.ores, 

normas y pautas cu1tura1es, desde l.a perspectiva de l.os contenidos 
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temáticos, de1 curr.1.cul.um, sin considerar que éstos son interpretados 

por l.os docentes, incl.uso por l.os propios al.umnos, de acuerdo a sus 

experiencias cul.tural.es previas, a sus vivencias y perspectivas que 

tienen rrente y ante l.a escueia. En segundo l.uqar porque l.as 

dinámicas propias de 1a vida cotidiana a1 interior de1 aul.a, l.as 

inercias instituciona1es, l.os vicios y prácticas tradicional.es, no 

siempre favorecen l.os cambios propuestos. A\ln as.1., considero 

importante ana1izar el. curricu1um, porque, es en é1 en el. que se 

muestra l.a intenciona1idad con respecto a 1a educación y 1os cambiso 

que se proponen. 
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CAPITULO IV 

~ VISION DE ~ HISTORIA EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

En este cap~tu1o se hace un aná1isis de 1a forma en que se dió 

e1 estudio de 1a historia de México en 1a educación secundaria como 

producto de 1a re~orma a éste nive1 durante e1 gobierno de Luis 

Echeverr~a, previo a este se hace un recuento ana1~tico de 1a forma 

en qua se ha dado e1 estudio de 1a historia en 1a educación básica, 

de cómo se han interpretado 1os contenidos temáticos correspondientes 

a determinados periodos históricos, dependiendo de 1a postura 

ideo1égico po1~tica de1 grupo gobernante. 

Antes de pasar a analizar 1os contenidos históricos de 1os 

programas de estudio es necesario hacer algunas consideraciones en 

torno a 1a forma en que se organizaron en 1os programas de estudio 

correspondientes a1 área de Ciencias Socia1es, y asiqnQturas que 1a 

conforman, en 1a educación secundaria, a partir de 1a reforma 

educativa impu1sada por e1 gobierno de Echeverr~a. Sobre todo por 1a 

existencia de dos moda1idades programáticas para e1 mismo nive1 

educativo: ~a de área y 1a de asiqnaturas. Y por e1 estab1ecimiento 

normativo de que ambas son equiva1entes en sus contenidos; es decir 

que 1os contenidos de1 área equiva1en 1os contenidos de 1as 

asignaturas y viceversa. Además de a1qunas consideraciones sobre 1os 

1ineamientos genera1es sobre e1 estudio de 1a historia,· tanto de 1a 

externa como de 1a naciona1. 

Primero habrj,.a que mencionar que e1 área de Ciencias Socia1es 

integra 1os conocimientos de tres asignaturas: historia, qeograf~a y 

civismo. Que e1 enfoque de1 área estab1ece 1os criterios básicos a 

partir de 1os cua1es se configuró 1a integración de 1os contenidos. 
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Siendo 1os de tota1idad, interdependencia e interre1ación, por 1o que 

para su estudio se requería un enfoque interdiscip1inario. 

Con e1 supuesto de que 1os educandos tuvieran 1os e1ementos 

necesarios para poder apreciar 1os fenómenos y procesos socia1es en 

todas y cada una de sus interre1aciones. Lo cua1 se 1ograría a partir 

de 1a integración de contenidos programáticos de 1as discip1inas 

afines en áreas de aprendizaje. 

Este principio parte de1 supuesto de que cada uno de 1os 

individuos posee un marcado interés por 1a tota1idad, 1o cua1 1e 

permite apreciar 1as formas en que 1as partes de ésta, están 1igadas 

entre sí para constituir una s~ntesis1. Además de que 1es permitiría 

1a construcción de una visión de1 mundo tota1izadora, en oposición a 

1as visiones parcia1es de 1a rea1idad, que s61o ven una parte de1 

todo e impiden 1a apreciación de1 conjunto, en todas sus dimensiones. 

De acuerdo con éstos criterios e1 área de Ciencias Socia1es, a1 

integrar 1os conocimientos de 1as tres discip1inas, pretende brindar 

una visión de conjunto de 1a rea1idad socia1, tanto de1 país como de1 

mundo. 

E1 hecho de que 1as reso1uciones de Chetuma.1 estab1ecieran 1a 

equiva1encia entre e1 área y 1as asignaturas que 1a conforman, 11evó 

a que l.a primera se estructurara a partir de una s~ntesis de l.os 

contenidos programáticos de l.as asignaturas correspondientes. Lo cual. 

provocó varios probl.emas: en primer 1ugar una excesiva carga de 

contenidos temáticos, en 10 que se refiere al. área¡ en segundo ei que 

1os contenidos no siempre se integraran en un nuevo cuerpo de 

conocimientos que exp1icara 1a real.idad social. y que aunque hubo 

casos en que s.i. se 1ograron avances importantes en este sentido, 

también hubo otros en 1os que el. programa de estudio de1 área, en 
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rea1idad se presentara a partir de grandes b1oques temáticos que 

responden a cada una de 1as asignaturas2. 

Lo cua1 a su vez provocó que 1a secuencia temática de 1os 

contenidos correspondientes a cada una de 1as asignaturas a1 interior 

de1 área, cuando no se 1.ogró su integración con 1.as demás, se 

rompiera. Siendo 1a ruptura más grave en e1 caso de1 estudio de 1a 

historin. Que fue abordada de manera integrada con 1a geografía o e1 

civismo. Lográndose mayor integración con 1a primera3. 

En éste tenemos que e1 programa de1 área de ciencias socia1es, de 

primero de secundaria, está estructurado orgánicamente de 1a 

siguiente manera: 1as unidades uno y dos, y parte de 1a tercera, 

están dedicadas a un cuerpo temático que corresponde, casi en su 

tota1.i.dad, a 1os contenidos de 1a asignatura de civismo y parte de 

1os contenidos de 1a asignatura de historia, de1 mismo primer grado¡ 

mientras que 1as unidades 4 y 5 están dedicadas a1 estudio de 1a 

geografi.a: de 1as ocho zonas económicas en que se ha dividido a1 

país, que es e1 contenido temático correspondiente a 1a asignatura 

de geografía de casi todo e1 primer grado. 

E1 tercer b1oque temático se refiere a1 estudio de 1os países que 

integran a1 mundo capita1ista y a1 mundo socia1ista; en éste se 1ogra 

cierta integración entre 1a geograf1.a y ei civismo, a1 ubicar 1a 

1oca1ización geográfica de 1os países que integran cada uno de 1os 

b1oques eco~ómicos. Pero rompe 1a secuencia de 1os conocimientos de 

1a geograf~a naciona1, además de que e1 estudio de 1os países 

capita1istas y socia1istas se ve de una manera ahistórica4 • 

Situación semejante se presenta en 1os otros dos grados. En 

segundo, por ejemp1o, e1 programa de1 área está dedicado, casi en su 

tota1idad, a1 estudio de 1a historia universa1, integrada a1 estudio 
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de l.a geograf1.a. En éste senti.do en l.as seis primeras unidades se 

aborda el. estudio de l.as caracter:isticas geográficas del continente 

asiático, europeo, africano y americano, como marco genera1 pa~a el. 

estudio de l.as civi1izaciones que en e11os se dieron, 

respectivamente. 

El. estudio de l.a historia inicia con 1as primeras civil.izaciones 

de l.a antigüedad, y contin~a hasta e1 per~odo que comprende al. 

1iberal.ismo europeo, e1 feudalismo y conquista de América. Para, de 

repente, en 1a séptima unidad abordarse el. estudio de l.as ciudades, 

tanto de 1as actual.es, como de 1as prehispánicas como antecedente de 

e11as; para después, en 1a misma unidad, abordarse el. estudio de 1as 

normas de convivencia social; mientras que en l.a octava, se aborda 

e1 estudio de l.as partes integrantes de la fedecación y del. Estado 

mexicano5 • 

Por su parte, en tercer grado se retoma el. estudio de 1a 

historia, a partir de l.a revol.ución industrial. y e1 desarrol.l.o del. 

capital.ismo; el. estudio de l.os bl.oques económicos etcétera. 

como se puede observar esta estructura organizativa de J.os 

contenidos temáticos provocó que e1 estudio de l.a historia, en el. 

área, fuese abordada no sól.o a partir de grandes sal.tos, en cuanto a 

l.os per~odos históricos abordados, sino que además l.os conocimientos 

fuesen sumamente general.es en cada uno de ell.os. Lo cua1 imp1ica una 

serie de omisiones y exclusiones. Además de que e1 estudio de 1a 

historia se abordó de manera desordenada. 

Tenemos, por ejemplo, que como se mencionó lineas ar.riba, e1 

estudio de l.os bl.oques económicos se inicia en primero de secundaria: 

unidades 6 y 76, sin darse un antecedente acerca de su origen; se 

interrwope en esas mismas unidades y es hasta tercero de secundaria 
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cuando nuevamente se aborda e1 estudio de 1as características de 1os 

pa~ses capita1istas y socia1istas. Mediando entre uno y otro momento 

de su estudio un 1argo año y una serie de contenidos temáticos ajenos 

éste tema. 

Lineas Genera1es en 1a enseñanza de 1a historia 

LOs 1ineamientos genera1es de1 estudio de 1a historia en 1a 

secundaria están definidos por e1 objetivo genera1 de 1a asignatura 

en éste nive1, que es e1 de 1ograr que e1 educando comprenda e1 

proceso de transformación constante que ha seguido 1a humanidad para 

superar sus formas de vida, a fin de que, conociendo 1as constantes 

históricas de1 pasado, pueda expl..icarse 1a prob1emática de1 presente 

y tener conciencia p1ena de que su vida está l..igada a1 mundo7.Por 10 

que en el.. área, a1 agruparse 1os contenidos de tres discipl..inas, 

- entre e11as historia, se fijaron como ordenadores de1 conocimiento 

aspectos ana1íticos, crono1ógicos, histórico-geográficos, entre 

otros, que permiten e1aborar una descripción del.. mundo contemporáneo 

considerando sus partes específicas, para brindar una idea de 

continuidad, secuencia e integración8 • 

La historia, es concebida como e1 recuento de 1as rel..aciones que 

ha mantenido el.. hombre con sus semejantes: de 1as que se han 

estab1ecido entre 1os grupos socia1es que ha formado, entre sí y 

entre 1as instituciones: como ei estudio de1 desarro11o de l..as 

sociedades ~ través del.. tiempo: de cómo 1os homl::>res han resue1to sus 

prob1emas y l..imitaciones, qué ideas han 11evado a 1a práctica para 

organizarse, y cómo ha transformado su medio ambiente para aprovechar 

sus recursos: cómo ha aprovechado 1as experiencias de sus antepasados 

para ap1icar1as en situaciones de1 presente. 
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Se sostiene que su estudio y comprensión resu1 ta indispensab1e 

para conocer y comprender e1 mundo actua1. Además de que se considera 

que e1 estudio de 1as primeras culturas, as1. como de 1os fenómenos 

f~sicos y socia1es de 1os pueblos de 1a antigüedad permiten conocer 

1as 1eyes de 1a evo1ución histórico socia19 • 

En cuanto a 1o que se plantea como 1eyes de 1a evolución 

histórica, ni en 1os programas de estudio, ni en 1os libros de texto 

correspondientes que se revisaron, no hay una definición precisa de 

éstas, que permita a 1os alumnos identificarlas como tales, ni cua1 

es la forma en que se manifiestan en e1 desarro11o de 1a historia. Lo 

que s1. se menciona es una serie de factores que contribuyen a éste 

desarro11o. Y aunque tampoco se presentan de una manera sistemática, 

ni con una jerarquización en cuanto su importanc±a, se puede hacer un 

seguimiento de éstos. Mismo que se hará ta1 y como se encuentran en 

e1 programa y libros: sin orden ni jeraquización. Esto con la idea de 

presentarlos ta1 y como están, para no romper con su estructura 

organizativa. 

se plantea que 1as sociedades están sujetas a un proceso de 

continua evolución y desarro11o a través de1 tiempo, hacia estadios o 

etapas superi.ores unas de 1.as otras, decir que e1 curso de 1a 

historia, de a1guna u otra forma, permite a 1os pueb1os superar sus 

problemas y de:r-J.ciencias. Que ésta, 1a historia, estudia cómo 1os 

hombres han resuelto sus prob1omas y limitaciones, qué ideas han 

11.evado a 1a práctica para organizarse en sociedad y cómo han 

transformado su medio ambiente para aprovechar mejor sus recursos y 

1as experiencias de sus antepasados, para ap1icar1os a1 presente. 

También se encarga de explicar las causas y consecuencias de 1os 

fenómenos sociales y 1os avances que e1 hombre ha 1ogrado hasta e1 
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momento actua1, y de cómo ha aprovechado 1a cantidad de conocimientos 

adquiridos a 1o 1argo de 1a historia para reso1ver 1os prob1emas y 

p1antearse futuras acciones que 11even a 1a sociedad a 1ograr mejores 

nive1es de convivencia y a diferentes formas de organización socia1, 

económica, cu1tura1 y po1itica10. 

Por otro 1ado se estab1ece que e1 presente es apenas un periodo 

histórico de 1.a humanidad en e1 cua1 e1 goce de 1os ade1antos 

técnicos, científicos y cu1tura1es e1 resu1tado de una serie de 

1argos procesos de cambio a través de 1os cua1es e1 hombre ha venido 

modificando 1a natura1eza, acumu1ando y enriqueciendo diversos 

saberes acerca de cómo aprovechar sus recursos, de cómo producir más 

y mejores satisfactores, de cómo gobernarse. Todo ésto encaminado, se 

sostiene, a 1ograr e1 bienestar de 1a co1ectividad11 • 

Toda esa acumu1ación de saberes, de experiencias, se p1antea, no 

hubiera sido posib1e si e1 hombre, en su constante interacción con 

1os demás no hubiera inventado y construido 1as diversas formas a. 

través de 1as cua1es se comunica. La comunicación humana., en éste 

sentido, se sostiene, es uno de 1os aspectos que contribuyen a1 

proceso de 1a evolución social. Pues es una de las formas a través 

de las cuales e1 hombre ha logrado transmitir sus experiencias y 

conocimientos de grupo a grupo, y 10 más importante, de una 

9eneración a otra. Gracias a e11a, se establece, 1os pueblos en su 

proceso his~órico han recibido y transmitido diversas inf1uencias a 

otros pueblos; enriqueciendo con e11o 1as distintas formas cu1tura1es 

que han legado a 1a humanidad12 • 

se sostiene que 1a comunicación favoreció el establecimiento de 

diversas formas de relación entre los distintos grupos y pueblos, en 
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1a medida en que permitió no só1o e1 intercambio cu1tura1, sino 

también e1 comercia1. 

Esto 11eva a otro aspecto que se seña1a como fundamenta1 para e1 

desarro11o histórico: e1 intercambio y l.a interdependencia entre 1os 

distintos puebl.os, como uno de 1os factores que permiten a éstos 

1ograr 1a satisfacción de sus necesidades. 

Uno de 1os factores que tambidn se menciona como determinante 

para definir 1as formas de organización de 1as primeras agrupaciones 

socia1es, 1o :fue el. medio ambiente; en e1 cua1 establ.ecieron sus 

asentamientos. Dado que de 1os recursos existentes en él. dependieron 

l.as actividades económicas a que se dedicaron y l.as formas en que 

satis:facieron sus necesidades mediatas e inmediatas; l.a visión que se 

~ormaron del. universo, dado que no sól.o aprovecharon l.os recursos 

natura1es, sino que estuvieron sujetos a 1as fuerzas de J.a 

natural.eza: l.l.uvia, truenos, etcétera. 

Se menciona, por ejempl.o, l.a importancia de l.os r1.os Tigris y 

Eufrates en e1 desarrol.l.o agr~col.a y cul.tural. de l.a antigua 

Mesopotamia; del. río Nil.o, en Egipto: de l.a ubicación geográfica del. 

puebl.o Fenicio que l.e permitió desarrol.l.ar l.a navegación y a través 

de el.l.a e1 comercio13 ; mientras que l.as regiones desérticas fueron 

habitadas por puebl.os nómadas y 1as montañosas y l.as mesetas se 

pobl.aron por grupos de pastores, cazadores y recol.ectores14 • 

Pero si bien el. medio ambiente fue un factor decisivo para e.l. 

desarro11o de 1as primeras civil.izaciones su importancia en cuanto a 

que de e1 dependiera éste, se ha venido modificando. Sobre todo 

porque el. hombre, gracias a J.a acumu1ación, intercaml::>io y 

enriquecimiento de experiencias y saberes ha construido diversos 

conocimientos técnicos y cient.ificos que l.e han permitido no sól.o 
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modificar e1 medio ambiente, sino i.nc1usive dominar a 1as fuerzas de 

1a natural.eza. 

En éste sentido, la ciencia y 1a técnica se han convertido, en un 

factor de cambio y desarrol.l.o de l.os pueb1os. PUes su ap1.i.cación no 

sól.o ha modificado l.as formas de l.a or9aniz.aci6n productiva, sino 

incl.usive l.as de orqanizaci.ón y l.a estructura social., cu1tural. y 

pol.ítica de l.os puebl.os. Proceso que se manifestó con =ayer evidencia 

a partir de l.a revol.ución industria1 y que favoreció el. advenimiento 

de1 capita1ismo como modo de producción dominante1 5. 

Esto l.1eva a otro aspecto que es considerado como factor de1 

desarro1.l.o histórico de l.os puebl.os: el. desarrol..l.o de l.as fuerzas 

productivas. La el.ave del. desarrol.l.o socia:L radica, se sostiene, en 

que a mayor desarrol.l.o de l.a tecnol.og~a y a mayor preparación de l.os 

hombres, más avanzan l.as fuerzas productivas, más evol.uciona una 

soc:iedad16 • 

otro factor que se menciona, contribuyó a1 desarrol.l.o de l.os 

puebl.os y con el.l.o de l.a historia, fueron l.as creencias rel.igiosas 

que favorecieron l.a uni:ficaci.ón cul.tura1 de l.os puebl.os. Aunque en 

otros momentos también :fueron el.amentos que propiciaron el. dominio y 

ei estancamiento. 

El. afán de dominio de unos puebl.os sobre otros para obtener de 

éstos diversas :formas de tributo, su trabajo, exp1otar sus recursos, 

extender sus creencias rel.ig:iosas, poseer más y mejores tierras 

rs.gric:ol.as o l.a defensa de todo ésto, propici.6 l.a existencia de un 

permanente estado de guerra, que ha sido una constante del. desarrol.l.o 

histórico. La historia antigua, y l.a moderna, han sido una constante 

sucesión de conq\listas ~il.itares en l.as que diversos puebl.os se han 

visto sometidos. Y de 1uchas por obtener su 1iberaci6n. Pero también 
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ha sido una forma a través de 1a cua1 se 

enriquecimiento cu1turai1 7. 

ha dado e1 intercambio y 

Otro factor o aspecto que se menciona como constante en todas 

1as sociedades y en todas 1as épocas de 1a historia es 1a división de 

1a estructura socia1 de 1os pueb1os. La existencia de diversos 

sectores y c1ases socia1es: de ciases dominantes y dominadas. 

Por otra parte, se menciona que 1os cambios socia1es, 1a 

evo1ución de 1os pueb1os se da de una manera pau1atina. Que sin ser 

iqua1 para todos requiere de amp1ios procesos en 1os que un cambio, o 

varios, se empiezan a gestar desde mucho antes de que se manifiesten 

de manera c1ara y abierta18 • Como ejemp1o de ésto se menciona que 1as 

bases originarias de1 capita1ismo se encuentran en 1os cambios 

1entos que se dieron durante e1 feuda1ismo, en c1 mercanti1ismo: que 

1os desarro11os recientes de 1a ciencia y su ap1icación en 1os 

procesos productivos encuentran sus or~qenes en e1 1argo proceso de 

investigación, de enriquecimiento de 1os conocimientos. Que por 1o 

tanto 1a histo.ria de México también se ha dado a partir de este 

proceso mü1tip1e y diverso. En e1 cua1 e1 pape1 de 1a ciencia y 1a 

tecno1og~a, como condición para e1 desarro11o y 1a educación para 1a 

conformación de éstas, son indispensab1es. 

La enseñanza de 1a historia, en 1a historia 

Antes de entrar a1 aná1isis de 1a enseñanza de 1a historia de 

México en 1.a escue1a secundaria y de cómo están organizados 1os 

contenidos temá.ticos referidos a ésta en 1os programas de estudio, 

también se hace necesario hacer un breve recuento acerca de 1a forma 

en que se ha dado su enseñanza, en 1.a historia reciente de México y 

de 1as po1émicas que ha generado. 
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La enseñanza de l.a historia en México siempre ha sido pol.émica 

porque~ como dice :Josefina Vá.:z:quez de Knauth •• es una de l.as formas 

en l.as que l.a sociedad transmite, intencional.mente, a l.as nuevas 

generaciones l.a red articul.ada de símbol.os que constituyen l.a verdad 

básica de l.os ciudadanos acerca de su propio país. Símbol.os que 

sustentan l.a identificación nacional. u1.9 

sociedad que no es homogénea en cuanto a su composición social., 

que está conformada por diversas el.ases y sectores social.es, con 

intereses particul.ares cl.aramente definidos, que sól.o son 

diferentes entre sí, sino inciuso, opuestos. Por l.o que aquel.l.a red 

de sim.bol.os y significados no son l.os mismos para todos l.os miemJ:>ros 

de l.a sociedad. Lo cual. no impl.ica que no haya ciertos rasgos comunes 

o, homogéneos a todos y que permiten l.a vida en sociedad. Aunque en 

ésta convivencia social., en ésta serie de rel.aciones, se da una pugna 

a partir de l.a cual. cada el.ase o sector social. pretende presentar e 

imponer a l.a sociedad su propia red de síml::>ol.os y significaciones 

como 1.os verdaderos, como l.os vál.idos para l.a general.idad de l.a 

pobl.ación. 

Siendo l.a educación uno de l.os medios a partir del. cual. se 

pretende hacerl.o de manera más efectiva. Y l.a el.ase dominante, a 

través del. Estado, l.a que, por l.o mismo y para continuar como tal., 

para reproducir l.as rel.aciones que l.e han permitido y permiten serio, 

ia que cuenta con mayores posibil.idades de imponer su red de símbo1os 

y significados, ia que tiene bajo su contro1 al. medio para concretar 

esa transmisión, esa imposición: l.a educación escol.arizada. 

Lo anterior no imp1ica que 1os demás sectores y el.ases social.es no 

hayan pretendido y pretendan imponer su propia red de síml:>ol.os y 

significaciones a l.a sociedad. Todas pretenden hacerl.o. Lo que ha 
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11evado a un conf1icto permanente en torno a qué red enseñar en 1a 

escue1a, que responda a 1a genera1idad y no privi1egie o se inc1ine a 

favor de una ciase o sector socia1 en particu1ar. 

En México, mientras no existió un Estado fuertemente centra1izado, 

capaz de imponer a 1a sociedad su dominio y de rec1amar para s1. 1a 

representación de 1a sociedad, 1as diversas facciones en 1ucha por 

contro1ar e1 poder estata1, cuando 1o 1ograban 10 primero que 

hicieron fue tratar de imponer, a través de 1a educación, su red de 

signi~icaciones como 1as verdaderas y vá1idas para toda 1a sociedad. 

S:1mbo1os que se fundamentaban y presentaban en una interpretación 

de1 acontecer histórico de1 pa:ts. Además de que en todo momento 

presentaron visiones distintas de 1a historia, dando prioridad a 1os 

personajes históricos de acuerdo a ésta, en 1os cua1es basaban su 

argumentación. 

De ta1 forma que e1 prob1ema que ha enfrentado 1a enseñanza de 1a 

historia en México, ha sido precisamente e1 que se refiere a 1a no 

divu1gación de diversas versiones o interpretaciones de1 pasado 

naciona1. sino a 1a divu1gación, enseñanza, de una historia oficia1, 

que tiende a hacer enfasis en 1os 1ogros de1 grupo gobernante, en 1a 

identificación de éste con determinados momentos de 1a historia; con 

aque11os en 1os cua1es se pueden ena1tecer ciertos va1ores con 1os 

cua1es pretende identificarse. 

Fundamenta1mente a1 momento de abordar 1os per~odos de convu1sión 

po1~tica y socia1 y con e11o a1 tratar de estab1ecer 1os or1.genes de 

1a naciona1idad: 1a conquista, 1a independencia, 1a reforma, 1a 

revo1ución, o e1 periodo postrevo1ucionario. 

Desde e1 sig1o XIX 1as facciones en 1ucha por e1 poder po1:1tico 

uti1izaron a 1a historia como arma en sus disputas, sin vaci1ar en 
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forzarl.a para que sirviera a sus fines pol.íticos, contaba más l.a 

versión histórica que l.os hechos mismos, pues insertada en l.a l.ucha 

pol.1.tico-ideol.ógica, 1a historia se fragmentaba, en vez de tender a 

l.a integración. 

El. grupo l.iberal. enarbol.aba al. indigenismo y su corol.ario, el. 

antihíspanismo. para exhibir l.a conquista como una irrupción 

nefasta del. hombre europeo en América que sól.o había destruido l.a 

armonía del. mundo prehispánico. Esta versión, exponía más adel.ante 

l.as bondades de l.a Repübl.ica Federal. y exal.taba a Juárez, mientras 

que gritaba su aversión por l.a igl.esia catól.ica, enemiga no sól.o del. 

héroe máximo, sino de todas l.as buenas causas nacional.es y al.iada en 

ocasiones de l.a intervención extranjera20. 

Por su parte el. grupo conservador interpretaba a l.a Conquista como 

l.a l.l.egada de l.a civil.ización a éstas tierras y se avergonzaba del. 

antecedente indígena, denunciaba al. federal.ismo corno cómpl.ice de l.os 

norteamericanos y aborrecía a Juárez por haber combatido l.a igl.esia. 

E insistían en un grupo diferente de héroes encabezados por Cortés, 

seguidos por Moral.os e Xturbide21. 

Con estas visiones tan opuestas del. pasado histórico difícil.mente 

se podía pensar en l.a conformación de un consenso en torno a l.a 

historia nacional.. PUes se anteponían visiones distintas, no ajenas 

a intereses específicos. 

Aml:>os, sin embargo estuvieron de acuerdo en el. papei tan 

importante que en este proceso de incul.cación jugaba l.a educación, 1a 

enseñanza en general. y l.a enseñanza de 1a historia en particul.ar para 

l.a conformación de ese sentimiento de unidad nacional., de 

construcción de 1a homogeneidad, a través de 1a transmisión de ideas. 

Según Josefina Vázquez de Knauth, si por decreto en 1857 se hizo 
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oh1igatoria 1a enseñanza de 1a historia patria só1o en el. nivei de J.a 

educación norma1, una vez terminada 1a guerra civi1, 1os 1il:>eral.es 

convencidos de 1a necesidad de imp1antar enseñanzas que rormaran 

ciudadanos 1eales impusieron 1a instrucción c~vica e histor~a patria 

en e1 nivei e1ementai22. 

ser:ia Gu.i.11ermo Prieto, c:ontín\la Váz:quez de Knauth, quien 

sentari.a J.as bases para 1a enseñanza de una historia que tendiera a 

1a unidad de manera intenciona1, para preparar a1 tipo de mexicano, 

que segün cre:t:a, e1 pa.1.s necesitaba: "· ... Exa.l.tar e1 sentind.ento de 

amor a 1a patria, ena1tecer a sus hombres eminentes por sus 

virtudes .... porque estoy persuadido que 1a enseñanza de la historia 

debe ser intenc:iona1, es decir, conducir a1 educando por el. camino 

de1 J::>ien conforme: con l.a l.ibertacl y 1as .instit.uciones cle1 país .... 

identi~icar1o con amor y entusiasmo con l.a madre patria para hacer de 

su prosperidad .l.a re1igión de su espí.ritu ..... 23. 

Con éste antecedente en 1891 se expidió una circu1ar dirigida a 

1os gobernadores, con l.a cua1 se pretend.ia. uniformar en toda 1a 

rep1l.b1ica 1a enseñanza primaria, caracterizándo1a como el.amento de 

fuerza, paz y progreso. Hecho, que constituía, no só1o un intento de 

uniformar 1a instrucción en todo e1 pa:is, sino que tendía ya hacia 1a 

centra1ización de 1a enseñanzap como único medio, según 1os 

educadores de ese tiempo, de a1canzar 1a ansiada unidad naciona1 24 • 

Con l.a. Revol.ución Mexicana se interru.:npiría, tempora1.m.ente, éste 

proceso de construcción de una visión unifi.cadora de 1a historia 

nacionai.. Además de que 1a misma Revo1ución, posteriormente, ser:La 

también motivo de discusíón en cuanto a J.as dist.intas 

interpretaciones que de e1l.a se dar~an y de1 pape1 específico que se 

145 



1e dar~a a cada uno de 1os movimientos que impu1saron 1os 1~deres de 

1as distintos qrupos en 1ucha. 

Pero el. nuevo Estado contaría con un e1emento ímportant~simo para 

continuar con éste proceso: e1 art~cu1o tercero constitucional, cuya 

ap1icación seria motivo de 1argos y pro1ongados conf1ictos, que l.e 

dotaba de J.a facultad constitucional. de imprimir l.os cambios en .l.a 

educación que considerara necesarios, y más adelante con 1a 

inst~tución que 1e per.mitir~a avanz~r en éste proceso. 

El. Estado posrevolucionario en este sentido fue e1 que construyó 

una visión integradora de J.a historia naciona1,. de sus momentos 

con:f'J.ictívos: conquista 1 independencia, reforma, revo1uci.ón, en 1a 

que todos J.os J.~deres y sus p1anteamientos cabían,. sin importar sus 

diferencias o pese a que inc1usive en rea1idad hayan sido opuestos

De tal forma que de acuerdo con e11a, 1o mismo contribuyó Hida1qo e 

:rturbide a1 1ogro de 1a independencia, que Zapata, carranza y 

Obregón a1 proceso revo1uc:ionario de 1910, y con e11o, a1 de 1a 

construcción de 1a nación mexicana. 

Desde 192.1,. fecha en que fue creada 1a Secretar.1.a de Educa:c:ión 

PúbJ.ica se 11evó a c:abo un do.b1e proceso educativo que articu1ó l.a 

dominación socia1 y 1a lucha popu1ar, 1a incuJ.cación ideo1ógica y e1 

es.ruerzo por conocer y transformar .. Historias simu1taneas y 

entrecruzadas que no se anuJ.an, sino que son 1a expresión de ésta 

dua1idad25 • 

Además de que por su parte e1 Estado posrevo1ucionario 

impu1sar~a otro proceso, también dua1: e1 de 1a construcción de una 

visión tota1izadora de 1a historia nacional., a 1o cua1 contribuir~an 

1os propios historiadores y diversas circunstanc~as tanto de carácter 

naciona1 como internaciona1 1 y 1a construcción de un enramado 
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l.e dar~a a cada uno de l.os movimientos que impul.saron l.os l.ideres de 

l.as distintos grupos en l.ucha. 

Pero el. nuevo Estado contaría con un el.emento importantísimo para 

continuar con éste proceso: el. articu1o tercero constituciona1, cuya 

ap1icación seria motivo de l.argos y prol.ongados confl.ictos, que l.e 

dotaba de l.a facul.tad constitucional. de imprimir l.os cambios en l.a 

educación que considerara necesarios, y más adel.ante con l.a 

institución que l.e permitiría avanzar en éste proceso. 

E1 Estado posrevol.ucionario en este sentido fue el. que construyó 

una visión integradora de l.a historia naciona1, de sus momentos 

confl.ictivos: conquista, independencia, reforma, revol.ución, en l.a 

que todos l.os l.ideres y sus pl.anteamientos cabían, sin importar sus 

diferencias o pese a que incl.usive en real.idad hayan sido opuestos. 

De tal. forma que de acuerdo con el.l.a, l.o mismo contribuyó Hidal.go e 

:Cturbide. al. l. ogro de l.a independencia, que zapata, carranza y 

Obre9ón al. proceso revol.ucionario de 191.0, y con el.l.o, al. de l.a 

construcción de l.a nación mexicana. 

Desde 1921, fecha en que fue creada l.a Secretaria de Educación 

Públ.ica se l.l.evó cabo un dobl.e proceso educativo que articul.ó l.a 

dominación social. y l.a l.ucha popu1ar, l.a incul.cación ideol.ógica y el. 

esfuerzo por conocer y transformar .. Historias simul.taneas y 

entrecruzadas que no se anul.an, sino que son l.a expresión de ésta 

dual.idad25 •. 

Además de que por su parte el. Estado posrevol.ucionario 

impul.saria otro proceso, también dual.: el. de l.a construcción de una 

visión total.izadora de l.a historia nacional., a l.o cua1 contribuir~an 

l.os propios historiadores y diversas circunstancias tanto de carácter 

nacional. como internacional., y l.a construcción de un enramado 
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jurídico 1ega1. que 1.e permitiera imponer, en todo e1. territorio 

naciona1. y con carácter de ob1.igatorios, l.os pl.anes y programas de 

estudio para l.a educación básica que el.aborara l.a institución creada 

por él. mismo: l.a Secretaria de Educación Públ.ica. Con l.o cual. 

tendría todos l.os el.amentos necesarios para imponer una visión de l.a 

historia acorde a sus necesidades de dominación ideol.ógica y de 

construcción de l.os consensos, que l.e permitiera reproducir l.as 

rel.aciones social.es de dominación. 

El. propio P1.u.tarco E1.ias Ca1.1.es, con motivo de l.a reforma a1. 

arti.cu1.o tercero constituciona1., en 1934, expresaría: "· •• La 

revol.ución no ha terminado ••• es necesario que entremos en un nuevo 

periodo revo1.u.cionario, que yo 11.amaria e1 periodo revol.ucionario 

psico1.ógico: debemos entrar y apoderarnos de 1.ai. conciencias de l.a 

niñez, de 1.as conciencias de 1.a juventud, porque son y deben 

pertenecer a 1.a revo1.ución ••• No podemos entregar el. porvenir de l.a 

patria y el. porvenir del.a revo1.ución a 1.as manos enemigas ••• porque 

e1. niño y e1. joven pertenecen a 1.a comunidad, a 1.a co1.ectividad, y es 

1.a revol.ución que tiene deber imprescindib1.e de l.as 

conciencias, de desterrar l.os prejuicios y de formar l.a nueva al.ma 

nacional. " 26 

Este proceso, integrador de u.na visión de l.a historia nacional. 

adquiriría una forma más definida a raíz de l.a segunda guerra 

mundia1., cuando el. presidente Manuel. Avi1.a ca.macho impul.só 1.a 11.amada 

po1.itica de unidad naciona1., que inc1.uyó a 1.a misma educación a 

partir incu1car un sentimiento de panamericanismo por medio de 1.a 

l.ectura de biografías de héroes americanos, 1.a enseñanza de 

canciones y bai1es americanos, etcétera., además de 1a insistencia en 

l.a real.ización diaria de l.os honores 1a bandera nacional.. Y que 
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rechazaba cual.quier extremismo en l.o que a posturas pol.i.ticas e 

ideo1ógicas se refiere. Lo importante, se deci.a, era l.a nación en au 

conjunto: l.a defensa de todo l.o que ésta impl.icaba frente a l.a 

amenaza exterior. Asi., se presentó el. recl.amo de ajustar a l.a 

educación 1.as circunstancias nacional.es e internacional.es. La 

educación, en éste sentido, como medio para model.ar el. México del. 

futuro recibió el. peso de contribuir de forma importante al. proceso 

de unidad nacional. y de preparar a l.os jóvenes para acel.erar el. 

proceso de industria1ización27 • 

En 1941., se reestructuró l.a Secretari.a de Educación Pll.bl.ica con 

l.a -rinal.idad de hacer posibl.e l.a unificación de l.os sistemas de 

enseñanza: a fines de ese mismo año, con motivo del. cambio de titul.ar 

de 1.a misma, ratificó 1.a idea de una escuel.a encaminada a 

fortal.ecer l.a unidad nacional.: además de que el. nuevo titul.ar se 

propuso como meta atemperar ideol.ógicamente a 1.os pl.anes de estudio y 

combatir a l.os el.ementos radical.es del. magisterio, para que l.a 

escuel.a, efectivamente contribuyera a l.a unificación nacional.: para 

1o cual. se l.e dio el. membrete de escuel.a del. amor2 8 • 

En diciembre, talD.bién de ese mismo año, se pub::Licó en el. Diario 

Oficial. de :La Federación :La segunda Ley orgánica que reg1amenta al. 

art:icul.o Tercero Constituciona1, que establ.eció, entre otras cosas, 

que el. social.ismo al. cua1 se refiere el. mencionado arti.cul.o es e1 

forjado por.l.a revol.ución mexicana y que 1a educación primaria será 

igual. en toda l.a Repúbl.ica Mexicana y en principio obl.igatoria para 

todos ios habitantes de1 pa:is29. 

con ésta regl.amentación se a'fianzaron 1.as bases para 

el.iminación de 1os antagonismos que en l.as el.ases y sectores 

empresarial.es y de l.a derecha continual:>a provocando el. precepto 
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constituciona1 de 1a educación socia1ista, además y fundamenta1mente, 

de que se avanzaba en e1 p1ano normativo en 1a tarea estata1 de 

unificar 1os criterios que quiar~an a 1a educación primaria a1 

esta:b1ecer su iqua1dad en todo e1 pa~s, con 1o cua1 se ob1i9aba a 1a 

e1iminación y uso de textos y criterios diferentes. 

En 1944, con Jai.me Torres Bodet como secretario de Educación 

P\l.b1i.ca se insta1ó una Comisi.ón Revisora y Coordinadora de 1os P1anes 

Educativos y Textos esco1ares, 1a cua1 aprobó para e1 caso de 1a 

sequnda enseñanza o secundaria, 1a unificación de 1os P1anes y 

Programas de Estudio con e1 f~n de que respondieran funci.ona1 y 

orgánicamente 1as necesidades naciona1es; sustituir 1os programas 

inte1ectua1istas por programas que no resu1ten meros catá1ogos 

cient~ficos; atender e1 trabajo en equipos para desarro11ar en e1 

ado1escente e1 sentido de 1a so1idaridad socia130. 

En mayo de 1944 se rea1izó una mesa redonda para discutir 1os 

pro:b1emas de 1a enseñanza de 1a historia en México, cuya reso1ución 

más importante fue que "1a enseñanza de 1a historia de México 

deb~a tener dos fines fundamenta1es: 1a verdad en materia histórica y 

1a creación de un sentimiento de so1idaridad naciona1, como factor 

fundamenta1 para 1a integración de 1a patria1131. Con 1o cua1 

sentaron 1as bases para que en 1a escue1a se enseñara una visión 

espec~fica de 1a historia naciona1. Aque11a sancionada por e1 Estado 

posrevo1ucionario, que contribuyera su identificación como e1 

representante de 1a nación, cómo 1a instancia a1rededor de 1a cua1 

deb~an ag1utinar 1os diversos sectores de 1a sociedad, precisamente 

por sus orígenes historicos, en 1a revoiución mexicana. 

Logrado e1 contro1 de 1a interpretación historica, con e11o 1a 

construcción de una historia oficiai, fa1taba 1a instancia a partir 
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de 1a cua1 se diera. y 1.egitimara su enseñanza. Esta seria 1.a 

educación básica. como parte de e11a 1a secundaría. y 1.a normatividad 

que estab1ece como ob1igatorios 1.os programas e1aborados por 1.a 

Secretaría de Educación Püb1ica. 

Este proceso de afianzamiento de1 contro1 estata1 sobre 1.os 

contenidos de 1a educación adquirió rasgos más definidos a partir 

de1 estab1ecimiento de 1a ob1igatoriedad de cump1ir con 1os programas 

oficia1es de educación e1a.borados por 1a SEP y fundamenta1mente con 

1.a e1aboraci.ón. durante e1 gobierno de Ado1fo López Mataos. de 1.os 

1ibros de texto gratuitos. que aún cuando en un principio no fueron 

homogéneos en cuanto a 1a visión histórica p1asmada en e11os. si se 

constituyerón en un importante vehicu1o de homogenización cu1tura1. 

Esta medida significó 1a cul.minación de1 proceso a partir de1 

cua1 e1 Estado 1ograria contar con 1os e1ementos necesarios que 1e 

permitirían incu1car en 1as mentes infanti1es una visión de 1a 

historia naciona.1 homogénea. 1.a re1igión de 1a patria para que 

contribuyera a 1.a unidad naciona.1. Medida que no fue bien recibida 

por a1gunos sectores de 1a sociedad. quienes organizaron diversas 

manifestaciones en contra de 1os 1ibros de Texto Gratuitos y de 1.a 

uniformidad de 1.a enseñanza. 

A l.o cua1. el. propio presidente Ado1fo López Matees respondió: 

que 1a unidad patriótica de México ha de afirmarse desde 1as 

au1as. en e1 caso de l.os 1ibros ele texto. como de l.os programas de 

estudio renovados con hondo sentido mexicanista ••• " 3 2 • Más ade1ante • 

en su ú1 timo informe de gobierno insistió ". • • estos 1i'bros afirman 

l.a igua1.dad de derechos de todos :Los niños de México. afianzan 1.a 

unidad naciona1 en sus tradiciones más puras ••• Nada contra e1 hombre 

y nada contra J..a patria .•• u33. 
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Estas tesis, se reafirmaron con 1a ~romu1gación de 1a Ley Federa1 

de Educación de 1973, que estab1eció 1a exc1usividad de1 Estado para 

1a e1aboración de 1os p1anes y programas de estudio de 1a educación 

primaria, secundaria y norma1, además de estab1ecer BU 

ob1igatoriedad en todo e1 territorio naciona1. Con 1o cua1 se reservó 

para s1. 1a se1ección de 1os contenidos temáticos en materia 

histórica, as1. como su interpretación, que se pueden enseñar en éstos 

nive1es educativos. Y con e11o 1a trasmisión, intenciona1, de 1a red 

de significaciones cu1tura1es a partir de 1a cua1 1os ciudadanos 

mexicanos se sienten parte de 1a nación. 

La historia de México, en programas y 1ibros 

E1 estudio de 1a historia de México en 1os programas de estudio 

de1 6rea de Ciencias Socia1es de 1a escue1a secundaria, que 

resu1taron de 1a reforma impu1sada a1 nive1 impu1sada por e1 gobierno 

de Echeverr.1.a, inicia a partir de 1a V unidad correspondiente a1 

segundo grado y es una s1.ntesis de 1os contenidos de 1a historia de 

México de 1os programas correspondientes a 1a asignatura de histOria, 

y en 1a cua1 se estudian l.as caracter.1.sticas geo1ógicas, 

hidro1ógicas y c1imato16gicas de América, as.1. como su división 

regiona1 y po11.tica, como marco geográfico para e1 estudio de 1as 

caracter.1.sticas de 1os pueb1os preco1ombinas de1 continente: su 

organización económica, po1~tica, socia1 y cu1tura134 • 

Continúa en 1a VI unidad de1 mismo grado, en 1a cua1 se p1antea 

como objetivo genera1 de 1a misma "· •• 1a. amp1iaeión de1 conocimiento 

de1 a1umno sobre 1a conquista y co1onización de 1a Nueva España .... "; 

as~ como 1a " .... comprensión de 1as caracter~sticas de 1a orqanización 

económica, po1~tica, socia1 y cu1tura.1 de 1a Nueva España ••• 1135. 
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Para l.o cual. se proponen como contenidos temáticos 1os viajes de 

Co1.ón, 1.a conquista y 1a col.onia36 • se interrumpe en esta unidad y 

continúa hasta 1.a V:I unidad, pero del. programa correspondiente al. 

tercer grado, en l.a cual. se aborda el. estudio de l.a guerra de 

independencia, Leyes de Reforma, porfiriato, y revol.ución37. 

En l.a V:I:I unidad, también de tercer grado, se estudian l.a 

trascendencia de l.os artícul.os 3, 27 y 123 de l.a Constitución de 1917 

y real.izaciones de l.os gobiernos revol.ucionarios, así como l.a 

importancia de l.as garantías individual.es consagradas en l.a 

constitución .. 

Con l.o cual. se da por cUbierto el. estudio de l.a historia de 

México, en tan sól.o 4 unidades programáticas de l.os tres grados de l.a 

educación secundaria; dos de segundo y dos de tercero .. 

El. estudio de l.as cul.turas precol.ombinas, que se inicia en sec;¡undo 

grado, se hace a partir de l.a infl.uencia que tuvo el. medio ambiente 

en l.as formas organizativas que adoptaron éstas para satisfacer sus 

necesidades y de cómo l.o modificaron y transformaron de acuerdo a 

éstas38 • En l.o que se refiere al. estudio de l.os puebl.os, propiamente 

dicho, se hace con un reconocimiento de cual.es fueron l.as principal.es 

manifestaciones cul.tural.es de l.os puebl.os el.mecas, teotihuacanos, 

tol.tecas, mayas y mexica3 9. 

Una característiéa de l.a forma en que se aborda el. estudio de 1as 

cu1turas prehispánicas, l.o es e1. enal.tecimiento que se· hace de l.os 

al.canees que tuvieron en l.os distintos p1.anos del. conocimiento y de 

l.a cul.tura, como si no sól.o se tratara de brindar una información 

histórica, sino de fomentar el. enorgul.l.ecimiento de l.os antecedentes 

prehispánicos de 1.a nacional.idad mexicana, mientras que por otra 

parte se minimizan, o de pl.ano ni se tocan, aspectos que pudieran 
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parecer desagradabl.es para l.os niños, como l.os referentes a l.os 

sacrificios humanos. 

A l.a cul.tura Ol.meca se l.e ubica. como l.a cul.tura. madre; a l.a 

Teotihuacana como aquel.l.a que l.ogra sintetizar l.os aportes cul.tural.es 

y l.os conocimientos cientif icos y técnicos adquiridos por l.os 

distintos puebl.os que l.es antecedieron, además de que l.09raron 

conformar l.a primera gran ciudad de América; a l.os tol.tecas se l.es 

ubica como un puebl.o guerrero que también asimil.ó l.os conocimientos 

adquiridos por l.os puebl.os conquistados por el.l.os40. 

A l.a cul.tura maya se l.e considera como una de l.as más 

importantes, dados l.os conocimientos técnico-cient:ificos que hab:ian 

al.canzado y que al.gunos casos como l.a matemática y l.a astronomía 

superaban a l.os conocimientos que por esas épocas se poseían en l.os 

paises europeos, además de que 11 .... tenia como manifestaciones 

principal.es una escritura gerogl.ifica y una c:ronol.ogia llnicas en su 

género, además de 

singul.aridad ...... u4l. .. 

una arquitectura de piedra de excepcional. 

Al. puebl.o que mayor importancia dedican y por ende mayor espacio 

es al. mexica, al. cual. se l.e considera como el. que l.ogró consol.idar el. 

mayor imperio de l.a América precol.ombina. Se menciona que 

consideraban a.si mismos descendientes de l.os dioses y que 

sometieron a casi todos l.os puebl.os del. val.l.e de México; asimil.ando y 

sintetizando sus conocimientos~ 1o que l.es permitió rea1izar grandes 

obras de ingenier:la y arquitectónicas, además de que "· .... l.os aztecas 

l.oqraron importantes conocimientos en diferentes ciencias, cómo l.as 

matemáticas, l.a astronomia y 1a medicina, también ediricaron un gran 

centro ceremonial., l.os hermosos pal.acios y l.as demás construcciones, 
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así como 1as ca11es 1as ca1zadas y acueductos fueron contemp1adas con 

sorpresa por 1os españo1es ••• n42. 

E1 estudio de cada una de l.as cu1turas preco1ombinas está 

precedido por 1a ubicación geográfica de1 espacio donde se asentaron 

y desarro11aron, de l..as características de éste y de 1a inf1.uencia 

que ejerció en 1.as formas organizativas que adoptó cada uno de l.os 

pueb1os que 1as constituyeron. Es en éstos casos cuando se 1.ogra 

mayor integración de l..os contenidos temáticos de 1as dos discip1inas. 

Aún cuando en e1. programa no se especifican qué aspectos 

importantes de 1a conquista se van a estudiar43 , 1.os 1.ibros 

correspondientes si l..o hacen: considerando como antecedente de ésta, 

a l.os viajes de Co1.ón y l.as características de Europa durante el. 

sigl.o xv44 • 

El. estudio de 1.a conquista reviste singu1ar importancia pues es 

nota~l.e el. trato diferencial. que se hace al. re~erirse a l.os puebl.os 

preco1ombinos y de 1.os español.es. Como ya se mencionó, para el. caso 

de l.os primeros se bace enal.teciendo sus l.ogros y a1cances, mientras 

que a l.os segundos se 1es ubica en todo momento como individuos 

ambiciosos, movidos por el. interés y e1 ansia de riquezas. 

Aunque, por 1.a mención que se hace de l.as conquistas europeas en 

el. continente américano, se di1uye l.o negativo de 1as características 

de l.os español.es al. ubicar a l.a conquista en el. marco de un período 

caracterizado por formas vio1entas de conquista y co1onización45 • Sin 

embargo, ésto no ~orra l.a imagen que se deja acerca de e11os. Sobre 

todo porque a1 nomento de estudiar l.as formas de vida y de 

organización socia1 en 1a Nueva España quedan manifiestas ias grandes 

diferencias en cuanto a 1.os privi1egios de que gozaron l.os españo1es, 
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en todos 1os ámbitos, y 1as condiciones de vida a que se sometió a 

1os nativos. 

En e1 texto de Gonzá1ez Mede11in, para sequndo grado, se 

estab1ece que después de que Cortés fue recibido pacíficamente por 

Moctezuma, éste fue tomado prisionero por 1os españo1es y se 1e 

exigió que se rindiera a carios v, y que además, 1e pagara tributos, 

quedando de manifiesto que Cortés traicionó 1a hospita1idad de 

Moctezuma. 

Más ade1ante se menciona que 1os so1dados españo1es, ofendiendo a 

1os a.ztecas en sus creencias re1iqiosas asesinaron a más de 400 

nob1es, 1o que provocó su ira, a1 grado de 1evantarse en armas contra 

1os españo1es y expu1sar1os de 1a ciudad de Tenochtit1an4 6. Quienes 

se refugiaron en T1axca1a para p1anear 1a conquista de 1a ciudad 

azteca. Mientras que en ésta, a 1a muerte de Moctezuma, 1os mexicas 

nombraron como emperador a Cuit1ahuac, quien preparó a 1a ciudad para 

1a defensa, " •••• pero con tan ma1a suerte que murió a consecuencia de 

1a virue1a, en una epidemia que se desató por cu1pa de un so1dado 

negro de1 ejército de Narváez que trajo esa enfermedad ..... 4 7 ; 

vo1viendo a dejar como a1go evidente 1a consecuencia ma1igna que para 

1os pueb1os nativos significó 1a 11egada de 1os españo1es, no só1o 

por 1a conquista en sí, sino además por 1as enfermedades que 

trajeron. 

Pero no só1o es en e1 text~ de 1os 1ibros donde se manifiesta 1a 

parcia1idad con 1a que aborda e1 período de 1a conquista, también 

se expresa en 1as i1ustraciones que se presentan. En e1 texto de 

Gonzá.1ez Mede111.n se presenta una i1ustración en 1a que aparece 

CUauhtemoc, después de haber sido derrotado, a1 momento de ser 

torturado por 1os españo1es para que 1es reve1ar~ donde estaban 1os 
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tesoros de 1os mexicas48 , con 1o cua1 se resa1ta 1a crue1dad con l.a 

cua1 se condujeron. 

Si bien resu1taria difici1 no hacer mención de 1as crue1dades con 

1as cua1es se condujeron 1os conquistadores, cómo parte de 1a 

enseñanza de 1a historia, en todo caso, tratando de ser imparcial.es, 

también se debería ense~ar aquel.1as partes en 1as cual.es 1os mexicas 

se condujeron como pueb1o imperia1 que fueron. Aspecto que no se 

seña1a al. momento de estudiar1os. 

En cuanto a 1a guerra contra 1os aztecas se menciona que después 

de tres meses de sangrientas 1uchas, e1 hambre, 1a peste y 1os 

estragos de 1a guerra, más que 1a propia derrota mi1itar, obl.igaron a 

CUauhtemoc a sa1ir de l.a ciudad para entregarse como prisionero 

1os españo1es. Y que con l.a derrota de 1os mexicas se inició el. 

proceso de 1a co1onización de 1as tierras de América. 

En 1.o que se refiere al. estudio de1 periodo col.onial., éste se 

hace a partir de 1a mención de 1as características más importantes de 

l.a economía, l.a cul.tura, l.a sociedad, y l.a Organización po1itica de 

l.a Nueva España4 9. En éste sentido se aborda l.a forma en que l.os 

español.es organizaron l.a vida interna de l.a Nueva España, a semejanza 

de l.as formas en que estaban organizados en España. Se pl.antea que 

éstos el.a'boraron una serie de l.eyes que l.os ubicaron en l.a cúspide 

del. poder económico, po1itico y social., mientras que a l.os nativos se 

l.es entregó a l.os encomenderos, junto con l.as tierras, para que se 

l.as trabajaran, a cambio de recibir l.a doctrina cristiana. De esta 

:f'orma l.os nativos 0 ••• pasaron a ser un objeto de trabajo de 1os 

encomenderos ..... so. 

En el. estudio del. periodo co1onial., se sosteniene, que en un 

principio y respondiendo al. ansia de riqueza de l.os conquistadores, 
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1a actividad principa1 fue 1a extracción de meta1es preciosos, para 

cuya exp1otación se recurrió al. trabajo de 1os nativos bajo e1. 

sistema de l.a encomienda. Señal.ándose que todas 1as tierras, que 

antes de 1a conquista pertenecieron a l.os soberanos aztecas, fueron 

consideradas como propiedad de1 Rey y entregadas a l.os 

conquistadores y sus descendientes, y produc~an básicamente para l.a 

subsistencia. 

Más a.del.ante se sostiene que 1.os indios, al. carecer de t~tul.os de 

propiedad, fueron objeto de despojos, l.o que contribuyó aun más al. 

crecimiento de l.as haciendas y de l.os l.atifundios en propiedad de l.os 

español.es y l.a igl.esia51. 

También se menciona que en l.o que se refiere a l.a organización 

po11.tica y social. de l.a Nueva España 1as diferencias socia1es 

estuvieron muy marcadas. En 1a ctlspide se encontraban 1os españo1es 

pen.f.nsul.ares, que ocupaban l.os puestos jerárquicos más e1evados; 1e 

segu.f.an l.os criol.l.os y en l.as el.ases inferiores se ubicaba a l.os 

nativos, mestizos, negros y demás grupos. 

sin embargo, quizás como una manera de neutral.izar l.a forma tan 

negativa en que son presentadas l.as for'l?las de vida de l.as el.ases 

popul.ares en l.a sociedad col.onial. de l.a Nueva España, y de que no 

quede l.a sensación de frustración ante l.a conquista, de resentimiento 

hacia ésta y l.os español.es, l.a presentación que se hace de l.a cul.tura 

y de l.os trabajos evangel.izad~res de .los frail.es misioneros es muy 

diferente; todo ésto es mostrado como a1go que, dentro de toda 1a 

opresión de que fueron objeto l.os indj,genas y l.os esc1avos negros 

traídos de1 continente africano, pa1ió esa opresión y expl.otación, 

que sa1va a 1a vida col.onia1 de todo l.o negativo que pudo tener. 
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La primera es estudiada a partir de l.as grandes construcciones 

arquitectónicas, de l.a obra escul.tórica y pictórica, real.izadas 

básicamente en l.as igl.esias. Además de que se mencionan como 

importantes l.ogros y avances l.a construcción de diversas 

instituciones educativas .. Y aunque se menciona que e1 goce de 1as 

manifestaciones cul.tura1es fue excl.usivo de l.as el.ases y sectores 

acomodados y de que de el.l.os estuvieron excl.uidos l.os sectores 

inferiores de l.a sociedad, su rel.evancia como herencia cu1tural. de 1a 

col.onia es resal.tadas2. 

Mientras que en l.o que se refiere a l.a l.abor de 1os frail.es 

misioneros, se menciona que éstos, a partir de l.a puesta en práctica 

de un sistema de vida ejempl.ar basado en l.a penitencia, el. asetismo, 

l.a caridad, y l.a mendicidad, como ejemp1o de bumil.dad, se opusieron a 

toda forma de opresión y expl.otación de que eran objeto l.os 

natural.es; que l.ucharon, enfrentándose a l.os encomenderos, por l.ograr 

mejoras en sus condiciones de vida y por l.iberarl.os .. Para l.o cual. 

pone como ejempl.o a Pedro de Gante, VascO de Quiroga, Juan de 

Zumárraga y Bartol.omé de l.as Casas. De quienes se dice, que su 

actuación estuvo " ••• impregnada de un espíritu generoso y nob1.e que 

l.os l.l.evó a estudiar l.as l.enguas, costumbres y tradiciones 

indigenas ...... además de que ....... fundaron escue1as, escribieron 

l.i.bros, enseñaron oficios, redactaron catecismos y carti1l.as 

bi1i:"lques para rea1izar mejor el. adoctrinamiento de l.os 

indi.genas ••• 053 • 

De esta forma, estudiando l.as caracteri.sticas genera1es de 1a 

vida col.onial. en l.a Nueva España, pero sin profundizar en l.os 

procesos a partir de l.os cua1.es se l.1evan a cabo l.os cambios en 1as 

sociedades; estudiando a ia col.onia como al.ge estático durante l.a 
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cua.l preva.lecieron esas mismas condiciones, es como se cubre e.l 

estudio de éste per~odo de .la vida histórica de México. 

Después de haber abordado e.l estudio de .la vida co.lonia.l de 1a 

Nueva España, todav1a en .la misma sexta unidad de segundo grado de 

secundaria, se pasa a abordar e.l estudio de.l abso.lutismo y e.l 

mercanti1ismo en Europa • Para, posteriormente, en 1a séptima unidad 

de.l mismo grado, estudiar 1a "econom1a actua.l de México". Y dejar 

entre uno y otro momento histórico: 1a co.lonia y 1a econom1a actua.l 

de México, un gran espacio que tempora1mente es impreciso. PUes .lo 

mismo se puede tomar en cuenta que es e1 inicio de 1a co1onia con .lo 

que se conc1uye su estudio en 1a sexta unidad, como que se trata de.l 

fina1 de éste per1odo. 

LO cierto, es que para que se retome e1 estudio sistemático de 1a 

historia de México tiene que pasar un año. Es hasta 1a sexta unidad 

de tercer grado, cuando se aborda e.l estudio de .la guerra de 

independencia de México, como si e.l estudio de .la co1onia se hubiera 

abordado en 1a unidad anterior de.l mismo grado. Sosteniéndose que 

ésta fue e.l resu.ltado de una serie de factores, que contribuyeron a 

configurar .las condiciones gue permitieron e.l esta.l.lido de .la guerra 

de independencia. Entre .las cua.les se destacan .las que se refieren a1 

ámbito externo y aque.l.las re.lativas a .la vida interna 

España. 

de .l.?l Nueva 

Entre .las primeras destacan .la difusión de .las ideas .libera.les de 

.la i.lustración, sostenidas por Rousseau, Vo1taire y Montesquieu, que 

sirvieron como fundamento ideo.lógico de diversos movimientos socia.les 

como 1a Revo.lución Francesa y .la independencia de Estados Unidos, y 

que encontraron ia aceptación entre ios crio.l.los de .la Nueva España; 

sobre todo .lo referente a que 1a soberan1a de ios pueb1os reside en 
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l.a facu1tad de éstos para e1eqir a 1a forma de su gobierno y a sus 

gobernantes54. Además de que también se considera como un antecedente 

de 1a querra de independencia a 1a invasión francesa a España. 

En e1 p1ano interno se menciona como causas de 1a independencia a 

1as condiciones de vida, miseria y exp1otación a que eran sometidas 

1as ciases, sectores y grupos soc:ia1es ubicados en 1a base de 1a. 

estructura socía1: indígenas, mestizos y castas; a 1as formas tan 

exc1usivas a partir de 1as cuaies se íntegraban 1os grupos dirigentes 

de .J.a Nueva España, que exc1u1.an, inc1usive, a. 1os criol.J.os, 1a 

excesiva concentración de1 poder y 1a riqueza en 1os españo1es 

pen1.nsu1ares, 1a exp1otación de los recursos natura1es y e1 monopo1io 

comercia1 ejercidos por España55 .. E's deci.r, la expJ.icación de 1os 

or1.9enes .internos de la 1ucha. de independencia se da a partir de 

factores de carácter económico, poJ.ítioo, sociaJ. e ideo1ógico. 

Factores que se sostiene, se conjugaron de ta1 manera para 

propiciar e1 esta11ido de 1a 1ucha de independencia. 

A~n cuando en e1 programa correspondiente no se dan indicaciones 

acerca del grado de profundidad con e1 que se estudi.ará el. origen y 

desarro11o de 1a J.uc:ha de independencia, en J.os 1il:>ros de texto 

correspondientes si se hace un estudio, hasta cierto punto deta11ado, 

de1 per~odo histórico. 

ResaJ.tándose, cOmo uno de ios factores que propiciaron eJ. inicio 

de 1a 1ucha, a 1a sepa.ración existente entre 1os intereses de 1os 

españoles pen.i.nsu1ares y los respectivos a 1os crio11os. Separación 

que se hizo, mas abierta y evidente, después de 1a ~nvasión a España 

por parte de Francia y ia consecuente abdicación a1 trono espafio1 de 

Fernando VII. 
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Momento durante e1 cua1.: 1os· crio11os_ ~· .••• iniciaron_.conspiraciones 

para sub1evarse ante e1, gobierno .~o1~ni'a1 ... e_. i~dep~ndÍ.z_ar a 1a Nueva 

España de su metrópo1i; entr~ ~-·quien~~·:,.d'e~t~~~b~n ~.'::c9;..aci~ A11ende. 

~gnacio López Rayón. Juan A1d~~~~·-~:~~~.~:~·~·:-~.-~~~ª?-~-~~-.~·y.~ .. :-~oil~.-~josefa o. de 

Oomínquez. Que tenían pJ.anead~ . ~~ic;i~~i;.;;:t~Ki~~~e~%ión .en ~iciembre 
de 1810. Pero a1 ser descubiertos, ~ida1go,<ade1antó_~:e1:_ inicio de 1a 

1 u cha. , . __ .. ·:.::·:;::,!f:::i;~.;~~z~:.:'..,~:~: . . , 
De ésta primera etapa de 1a :Lucha ~e in~~p.e~~~~~+:;a:-"".ª·ª resa1tan dos 

e1ementos: :La figura de Hida1go como e1 1:1.de~ .. ;-Í:~~Í:.~~cll:~.i~1e. que fue 

capaz de ag1utinar en torno suyo a diversos sector~s.de 1a pob1ación. 

pero principa1mente a l.os provenientes de 1as ciases bajas y con 

el.l.o, el. carácter popu1ar que tuvo :La composición del. ejército 

insurgente. De esta forma, se presenta una integración de 1os 

diversos grupos y sectores socia1es. que aunque con intereses 

distintos, unidos en torno al. objetivo común de independizarse de 

España. 

Esta étapa conc:Luye, se sostiene, con 1a muerte de 1os 

principal.es 1ideres de1 movimiento insurgente: Hida1qo, A11ende. 

A1dama y Mariano Jiménez. Pero si bien el. movimiento insurgente había 

sido descabezado, " •••• sus ideas se habi.an extendido por todo el. 

país y otros grupos se unirían 1a 1ucha 1ibertaria de México a 

pesar de ser perseguidos con saña y de padecer todo tipo de 

sacrificios ••• u56. De esta forma se ena1tece 1a 1abor e importancia 

de 1os principa1es l.ideres de 1a 1ucha de independencia. 

En :La segunda etapa de 1a :Lucha de independencia, de 1811 a 1815. 

después de 1a muerte de 1os primeros 1ideres, se destaca 1a l.abor de 

reorganización de1 movimiento independentista emprendida por More1os 

y López Rayón. Sobresa1iendo. en todo momento. el. pape1 de1 primero. 
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l.as cuatro campañas de Morel.os mostraron su val.or mil.itar < •••• 

• • • • Pero si en l.o mil.itar Morel.os fue bril.l.ante, en -l.os aspectos 

po1itico y social. fue sobresal.iente; aS:i : 1o ' muestran , sus 

disposiciones emitidas desde 1811 hasta 1815, año de~ su~·muerte". · E1. 6 

de noviembre de 1813, el. Congreso de Chil.pancingo dirigido por 

Moral.os, procl.amó l.a independendcia; en 1814 dió a conocer sus 

Sentimientos de l.a Nación, documento en el. que ampl.iaba l.os idea1.es 

social.es y pol.iticos de Hidal.go; ese mismo año promul.gó l.a 

Constitución de Apatzingán, que ya expresaba l.a organización del. país 

como Repübl.ica 1157. 

A l.a muerte de Moral.os, se menciona, se desintegró el. ejército 

insurgente 11 ••• sól.o al.gunos mil.itares patriotas prosiguieron l.a 

l.ucha, pero de manera aisl.ada y con pocos recursos. Tal. fue el. 

de Vicente Guerrero, Nicol.ás Bravo y Guadal.upe Victoria ..... ss. 

Esta tercer étapa de l.a guerra de independencia se caracterizó 

por l.as crecientes dificul.tades que constantemente tuvo que en~rentar 

el. ejército insurgente. Pero para entonces, l.a situación había 

cambiado, incl.usive para l.os criol.l.os y peninsul.ares que en un primer 

momento se habían opuesto a 1os grupos insurgentes. Lo que permitió 

que se diera una al.ianza entre estos, y l.os sectores popul.ares 

encabezados por Guerrero, Bravo y Victoria, para l.uchar juntos por l.a 

independencia de México. 

De ésta forma, l.a consumación de l.a independencia se expl.ica a 

partir del. cambio que tuvieron, obl.igados por el. restabl.ecimiento de 

l.a constitución de Cádiz que pl.anteaba l.a disol.ución de 1as órdenes 

rel.iqiosas, l.a l.ibertad de imprenta, l.a secul.arización y l.a 

util.ización de l.os tesoros de l.a igl.esia, entre otras medidas, 1os 

crio1l.os y peninsu1ares que anteriormente hab~an l.uchado en contra de 
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Hida1go y Moral.os, y que ahora quer.ian independizarse de España para 

no adoptar J.a Constitución de Cádiz, que afectaba sus intereses59 • De 

esta manera, al. no 1ograr derrotar a Vicente Guerrero en e1 terreno 

mil.itar, :Iturbide 1e propone unificar sus ejércitos para 1ograr J.a 

independencia con base en e1 P1an de :Iqua1a. 

Fina1mente se p1antea que J.os resu1tados de J.a J.ucha de 

independencia fueron l..a " ••• conservación de J.os privil.eqios de J.a 

el.ase poderosa y de J.a igl.esia, J.a contradicción con J.os postul.ados 

rep~bl.icanos de Morel.os y J.os programas revol.ucionarios de J.os 

insurgentes, y J.a conservación de J.os principa1es privil.eqios del. 

régimen coJ.oniaJ. ..... 60. 

E1 estudio de J.a historia del. México independiente contin\l.a con 

el. aná.J.isis de J.as dificu1tades que enfrentó el. pa.is para conservar 

su independencia. Señal.ándose que factores internos y externos 

contribuyeron a configurar 1.as caracter.isticas de 

en el. sigl.o xrx. 
1a vida de México 

En el. pl.ano interno se sefial.an J.as condiciones en que se 

encontraba 1a econom.ia: fuga de capital.es, estancamiento de J.a 

expJ.otación minera, entre otros factores que obl.iqaron a J.os primeros 

gobiernos a recurrir a J.os préstamos de1 exterior, principal.mente de 

:Ingl.aterra, Francia y J.os Estados Unidos. En el. terreno pol..itico, se 

menciona que el. país tenía que romper con J.a herencia organizativa 

que J.e dejaron 300 años de dominio col.onia1 bajo un sistema 

monárquico. Y, fundamenta1mente a 1as J.uchas que se dieron entre J.as 

diversas facciones que se formaron para contender por el.. ejércicio 

del. poder en el. México independiente, y por de.finir J.as 

características que adoptaría el. pa~s en J.os diversos órdenes: 

economía, organización po1.1tica61 • 
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Asimismo se señal.a que una de l.as p~imeras formas de gobierno que 

adoptó el. país fue l.a monarquía encabezada por rturbide. J..o que 

provocó el. descontento entre al.gunos sectores de l.a sociedad. quienes 

l.evantaron en armas en contra de éste. 

Una vez derrocado J:turbide se instal.ó un nuevo Congreso 

Constituyente que el.aboró una Constitución procl.ama.da en 1824. En 

el. l. a se esta.bl.eció que México era una Repúbl.ica Federal. y 

Democrática. con tres Poderes: el. ejecutivo. dirigido por un 

presidente y un vicepresidente; el. l.egisl.ativo, integrado por l.a 

Cámara de Diputados y el. Judicial., representado por l.a Suprema Corte 

de Justicia de l.a Nación. 

Señal.ándose que el. establ.eci:miento de l.a Repúbl.ica y de l.a 

Constitución •••• fue un triunfo de 

federal.istas •••• Y que de ésta forma el. 

l.os 

país 

repúbl..icanos 

adquiría una 

organización pol.ítica fundada en l.a Constitución pol.itica ...... 6 2 • 

Más adel.ante se señal.a que un gran paso para l.a construcción del. 

México independiente fue que el. pais se diera un marco jurídico a 

partir del. cual. se rigiera l.a vida interna del. mismo. Además de que 

significó el. inicio de l.a l.ucha por el. poder pol.ítico bajo un sistema 

jurídico l.egal.. 

EJ. programa continúa el. estudio de l.a historia de México en el. 

sigl.o XJ:X, pl.anteando l.a necesidad de que se " aprecie l.as l.uohas de 

nuestro paí7' para conservar su independencia y su soberania" 63 • En 

este marco. en l.os l.ibros correspondientes hace un repaso al. 

proceso de formación de 1as dos principal.es corrientes pol.iticas: l.os 

federal.istas y l.os central.istas, así como de 1a infl.uencia que 

tuvieron para conformar l.os acontecimientos que se sucedieron a l.o 
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1arqo de1 sig1o y para definir de manera definitiva ese marco 

jur.1.dico que regir.1.a a1 pa.1.s en 1os distintos órdenes • 

Por otro 1ado se sostiene que pese a 1a gran inestabi1idad que 

provocaron en sus constantes pugnas, se 1es debe reconocer su 

contribución en 1a constitución de 1os primeros partidos po1.1.ticos, 

que sentaron 1as bases para 1a contienda por e1 poder, de forma 

instituciona1izada64 • 

También se seña1a que una de 1as consecuencias más inmediatas de 

ésta 1ucha por e1 poder po1.1.tico que caracterizó a e1 sig1o xrx fue 

l.a división del. territorio naciona1 .. Pues l.as reqiones 

centroamericanas se separaron de1 pa.1.s para formar 1a Federación de 

1as Provincias Unidas de Centro América. 

otro rasgo caracter.1.stico de 1a vida interna de México durante 

sus primeros años como pa.1.s independiente, que se menciona, fue 

constante pugna entre federa1istas y centra1istas por ocupar e1 poder 

po1.1.tico. Y por definir e1 rumbo que adoptar.1.a 1a estructura 

organizativa de 1as distintas esferas de 1a vida naciona1. Lo que 

11.evó a que generaran una serie de prob1emas internos, 

fundamenta1mente a1 momento de ap1icarse 1as po1.1.ticas dictadas por 

1os gobiernos 1ibera1es, que perjudicaban a 1os conservadores y a 1os 

intereses de1 c1ero y en e1 caso contrario, 1as medidas tomadas por 

1.os conservadores a1 momento de asumir e1 poder, que afectaban 1os 

intereses de1 grupo 1ibera1 .. 

A partir de este momento, e1 estudio de 1a historia adquiere una 

dinámica diferente. Ya no se trata só1o de narrar y describir 1os 

acontecimientos históricos sino también de emitir juicios en torno a 

e11os. Que aún cuando no son abiertamente discriminatorios contra 1as 

acciones de 1os conservadores y se hace un intento por mostrar 1a 

l.65 



historia naciona1 desde un punto de vista imparcial., sí enfatizan su 

preferencia por l.as acciones emprendidas por l.os 1iberal.es. 

De ésta forma se menciona que ante 1as medidas tomadas por el. 

gobierno de Gómez Fa.rías encaminadas a l.a supresión de l.os centros 

educativos rel.igiosos y a l.a desamortización de l.os bienes de1 el.ero, 

l.a •• ••• reacción acudió a Santa Anna, quien regresó a ocupar l.a 

presidencia para derogar l.as l.eyes establ.ecidas por 1os l.iberal.es y 

transformar l.a organización pol.ítica del. país estab1eciendo un 

gobierno conservador ..... 6s. 

Mils adel.ante se sostiene que en medio de estas pugnas por el. 

poder, el. país fue presa fácil. de l.a ambición de l.as potencias 

extranjeras. Quienes vieron l.a oportunidad de sacar provecho de ésta 

situación. Siendo una de el.l.as l.a separación de Texas de1 territorio 

naciona1, al.entada, estimul.ada y apoyada por el. gobierno de l.os 

Estados Unidos. 

Se señal.a que l.a historia de México durante el. sigl.o XIX estuvo 

caracterizada por dos aspectos fundamental.es: l.a búsqueda y 

construcción de un sistema jurídic~ l.egal. que normara l.as acciones de 

1os distintos grupos económicos, pol.íticos y social.es en l.as diversas 

esferas de l.a vida nacional. y 1.a l.ucha por conservar y defender e1 

territorio nacional.. En este marco se hace el. estudio de l.os diversos 

medios a que acudió uno y otro grupo por tratar de imponer sus 

pl.anteamientos, así como de l.os efectos, en 1a vida nacional., que 

éstas medidas provocaron. 

Este estudio se hace a partir de 1a definición de tres etapas: i) 

1os primeros años de vida independiente de México, que comprende 1as 

primeras pugnas por e1. poder pol.i.tico y sus consecuencias: ii) 1a 

reforma, que se ubica a partir de1 proceso de conso1idación del. grupo 
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1ibera1 y de sus p1anteamientos po1.~ticos, ideo1.ógicos y económicos y 

l.os efectos y consecuencias que estos tuvieron en 1.a vida nacional., 

tanto en e1 aspecto interno como externo, y iii) el. porfiriato. 

En el. primer caso se mencionan 1.as transformaciones que para l.a 

vida nacional. produjo 1.a ap1.icación de J.as l.eyes de reforma en l.os 

distintos ámbitos. 

En el. sequndo caso se hace énfasis en l.a defensa del. territorio 

y l.a aoberan~a naciona1., ante J.a guerra con J.os Estados Unidos, que 

l.e costó a1. pa~s 1.a pérdida de más de l.a mitad de su territorio, y 1.a 

invasión francesa que apoyó el. estab1ecimiento del. segundo imperio. 

En aml::los casos se hace un marcado énfasis en que fue 1.a división 

existente en l.a sociedad mexicana 1.a que propició y permitió que 

acontecieran. Pero también se seña1.a que estimu1.ó 1.a creación de una 

conciencia nacional. entre 1.a pobl.ación, que apoyó abiertamente al. 

ejército repúb1.icano en su 1.ucha contra 1.os invasores66 • 

Más ade1.ante se sostiene que después da 1.a conso1.idación de 1.os 

l.iberal.es el. porfiriato se convirtió en l.a etapa histórica durante 1.a 

cual. el. pa.1.s al.canzó 1.a estabil.idad pol..1.tica necesaria para poder 

11.evar adel.ante un proceso de crecimiento económico sostenido. 

También se menciona que ésta estabi1idad se dió debido a 1.os 

mecanismos que estab1.eció el. gobierno de Porfirio 0.1.az para 1.ograrJ.a: 

represión y privi1egios, fundamental.mente. Que 11.evaron a 1.a 

conformación de un sistema eco~ómico, pol.itico y social. basado en 1a 

exc1usidn de 1.a gran mayor~a de 1a pob1ación de1. goce de ese 

crecimiento económico. " 1.a prosperidad económica sól.o benefició a 

unos cuantos mexicanos y a 1.os extranjeros que tenían sus capital.es 

invertidos en e1 país. Mientras tanto, J.os obreros sufrían 1a 

explotación más severa en 1as diferentes industrias existentes; 
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trabajaban de 14 a 16 horas diarias, con sa1arios insuficientes para 

satisfacer sus necesidades más e1ementa1es ••••• En e1 medio rura1 1as 

condiciones eran mucho mas dep1orab1es, donde 1os peones y jorna1eros 

estaban sujetos a 1as haciendas, trabajaban de so1 a so1, recibiendo 

su sa1ario por medio de va1es que debían cambiar por 1o que compraran 

en 1as tiendas de raya ••• u67. 

Más ade1ante se seña1a que ésta forma de estabi1idad, fundada en 

1as injusticia, a 1a 1arga creó 1as condiciones para que nuevamente 

surgiera en e1 país 1a 1ucha armada. Y se afirma que 1os fundamentos 

ideo1ógicos de 1a revo1ución fueron 1as condiciones de vida de io·s 

obreros y campesinos, 1a fa1ta de 1ibertades po1iticas, 1a ausencia 

de una vida democrática en México, 1a invasión de 1a inversión 

extranjera y 1a concentración de 1a riqueza en unas cuantas manos68 • 

Posteriormente se sostiene que e1 primero en manifestarse contra 

1as condiciones de vida imperantes en e1 porfiriato fue e1 Partido 

Libera1 Mexicano, encabezado por Ricardo F1ores Magón. Que aunque su 

programa reivindicativo no tuvo gran difusión y en consecuencia su 

impacto fue 1imitado constituye un antecedente de 1a 1ucha armada. 

Después se mencionan 1as actividades de Francisco I. Madero, quien a1 

fracasar en su intento por 11.egar a 1a presidencia por 1a v1.a 

e1ectora1, convocó a1 pueb1o mexicano 1evantarse en armas contra 1a 

dictadura. 

Encontr~ndo apoyo en e1 norte de1 pa1.s en Al:>raham Gonzá1ez, 

Francisco Vi1l.a y Pascua1 Orozco, mientras que en el. sur, en el. 

estado de More1os, se 1evantó en armas Emi1.iano Zapata. Quienes con 

1a derrota que impusieron a1 ejército porfirista en Ciudad Juárez 

chihuahua, cuernavaca y CUaut1a, en More1os, ob1igaron a Porfirio 

Diaz a presentar su renuncia a 1a presidencia. Ocupándo1a de manera 
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interina León de l.a Barra, quien convocó 

resul.tó e1ecto Francisco x. Madero69 • 

el.ecciones, de 1as que 

Más ade1ante se sostiene que Madero, debido a que consideraba que 

e1 ori9en de 1os prob1emas que enfrentaban l.os diversos sectores de 

J.a sociedad se encontraba en l.a ausencia de democracia, y que en 

consecuencia no impul.só cambios en 1os otros órdenes de 1a vida 

socia1, enfrentó 9raves probl.emas, no sól.o con quienes J.o apoyaron, 

como Zapata, que a1 ver insatisfechas sus demandas de restitución de 

tierras para J.os puebl.os campesinos, se vol.vió a 1evantar en armas, 

ahora contra Madero, enarbol.ando el. Pl.an de Ayal.a, sino también con 

quienes se consideraron afectados con su J.l.egada a l.a presidencia, 

como Victoriano Huerta, quien impul.só un gol.pe de Estado en su 

contra, apoyado por 1a eml::>ajada de l.os Estados Un.i.dos. 

A1 asumir l.a presidencia Victoriano Huerta, impl.ant6 medidas 

dictatoria1es. Lo que provocó l.a continuación de J.a l.ucha armada. 

Venustiano Carranza l.anzó el. Pl.a.n de Guadal.upe para derrocar al. 

dictador. Mismo que fue secundado por l.evantamientos en todo el. país. 

Hasta que Huerta fue obl.igado a presentar su renuncia. 

En esta parte del. estudio de l.a historia se menciona que Obregón y 

Carranza representaban a 1os sectores medios y e1 constitucional.ismo, 

en 1a medida en que rec1amaban el. respeto a J.a Constitución de 1857, 

mientras que Vil.l.a y Zapata hacían 1o propio con 1os sectores 

a9rarios de 1a sociedad: peones y campesinos. 

Lo que provocó que entraran en confl.icto, esta11ando nuevamente 

1a iucha armada, en J.a cual. resul.taron derrotados Zapata y Vil.1a. Con 

ésto se sostiene que l.os vencedores en esta etapa de 1a 1ucha fueron 

precisamente l.os Constitucional.istas, es decir, quienes representaban 
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a l.a l.egal.idad. Aunque no se menciona de manera expl.i.cita, sino que 

l.o dejan impl.i.cito. 

Posteriormente se menciona que una de l.as primeras medidas tomadas 

por este sector fue l.a convocatoria a un Congreso constituyente que 

se diera a l.a tarea de el.aborar una nueva Constitución que retomara 

l.os pl.anteamientos, l.as demandas, l.os anhel.os y propuestas por l.as 

cual.es l.os diversos sectores de l.a sociedad se incorporaron a l.a 

l.ucha armada. concl.uyéndose que el. resul.tado más significativo de l.a 

revol.ución fue l.a el.aboración de l.a Constitución Pol.i.tica de 1917, 

que es l.a que actual.mente rige al. pai.s70. 

Con l.a promul.gación de l.a Constitución, prácticamente termina el. 

estudio sistemático de l.a historia de México. A partir del. estudio de 

ésta se señal.a que l.a historia del. pai.s es l.a de l.a búsqueda 

constante de órdenes pol.i.tico-juri.dicos que l.e dieran a l.a sociedad 

l.os marcos 1egal.es necesarios para encauzar y orientar l.a vida 

social.. Reforzando a cada momento l.a idea de que fue l.a revol.ución de 

1910 el. acontecimiento que permitió al. pai.s l.a consecución de esta 

norma: l.a constitución, que no sól.o resul.tó de un movimiento armado 

en el. cual. participaron l.os diversos sectores de l.a sociedad, sino 

que además responde a l.as necesidades de el.l.a misma71 • 

Posteriormente se pasa a un estudio detal.l.ado de l.os arti.cul.os 

3ero, 27 y 123 de l.a Constitución. l?ar<:!l desp~és he..c:er un recuento, 

hasta ciertp punto detal.1ado de l.as real.izaciones de l.os gobiernos 

postrevol.ucionarios, desde el. mismo Carranza hasta el. de Migue1 de l.a 

Madrid7 2. Mencionándose únicamente aque11as obras que se refieren a1 

cump1imiento de 1a Constitución: reparto agrario, creación de 

instituciones, expedición de nuevas l.eyes. 
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Haciéndol.o de tal. forma que se deja l.a impresión de que a partir 

de 1a revo1ución mexicana toda 1a obra de 1os gobiernos posteriores a 

ésta han estado encaminadas a 1a b~squeda de1 bienestar socia1, a 1a 

consecusión del. desarrol.1o del. pa.1.s: de ésta forma se menciona. 1a 

creación de l.a SEP, el. ZMSS, el. ZSSSTE y l.a creación de escuel.as de 

todos l.os nivel.es. 

Sin que se mencione en 1o má.s m.1.nimo aquel.l.os sucesos de l.a 

historia de México, posteriores a l.a revol.ución mexicana, durante 1os 

cua1es diversos sectores de l.a sociedad han resul.tado agredidos, 

incl.uso por el. mismo gobierno: represión a l.os movimientos obreros 

durante l.os gobiernos de Miquel. Al.amán, Adol.fo López Matees; a J.as 

movil.izaciones de campesinos por l.a reivindicación de su vieja 

demanda de entreqa de tierras, durante el. gobierno de López Matees; 

represión a l.as movil.izaciones estudiantil.es en l.os años sesentas, 

durante el. gobierno de D.1.az Ordaz. Estos confl.ictos no son tocados, 

como si no hul::>ieran acaecido. De ésta forma l.a sel.ección de J.os 

contenidos temáticos de l.a hiato.ria, que se consideran vál.idos para 

enseñarse, también tuvo un marcado carácter pol..1.tico. 

En l.a medida en que se privil.egian ciertos contenidos, mientras 

que otros, si bien no se ocul.tan, se omiten; al. privil.egiar, en 1a 

enseñanza, 1a real.ización de obras, l.a creación de instituciones de 

l.os gobiernos posrevol.ucionarios, cómo si só1o eso fuera l.a 

historia, se refuerza 1a idea de un Estado preocupado en el. bienestar 

de l.a sociedad, que siempre real.iza obras de beneficio social.. Y se 

reafirma J.a tésis de que todos l.os qobiernos han continuado con l.a 

obra de 1a revol.ución, de que ésta es un proceso permanente hasta 

nuestros días73. 
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Fina1mente se hace un estudio de 1a estructura jur:ldica de1 

gobierno mexicano y de l.os derechos individual.es de l.os mexicanos, 

pl.asmados en 1a Constitución. En l.o que se refiere al. primero, se 

sostiene que e1 orden jur:ldico que emana de l.a Constitución es de 

carácter obl.igatorio para todos, pues establ.ece sus derechos y 

obl.igaciones para con l.a sociedad, l.as formas a partir de l.as cua1es 

se debe dar 1a participación pol.:ltica, l.os l.:lmites y al.canees de 

ésta. Para l.o cual. se mencionan l.as diversas ramas del. derecho, J.os 

aspectos de l.a vida que cada una de éstas regul.an, as:l como l.as 

sanciones por su incumpl.imiento. En 1o que respecta a l.os segundos se 

hace una mención de cada uno de el.l.os, tal. y como están p1asmados en 

l.a constitución74. 

De l.a forma en que se aborda el. estudio de l.a historia de México 

se pueden hacer varios comentarios. En primer J.ugar, que se hace a 

partir de una visión, hasta cierto punto instrumental., en l.a medida 

en que ésta es presentada, más con l.a idea de formar una imagen en 

l.os estudiantes a partir de l.a cual. se considere a l.os gobiernos 

postrevol.ucionarios como continuadores de l.as real.izaciones y 1a 

obra de l.a misma revol.ución, como si l.a revo1ución fuera un proceso 

permanente, en tanto que su obra no ha cul.minado. Sino que se 

continúa real.izando con 1a obra públ.ica de cada gobierno. 

Pero además, esta visión está estrechamente l.i9ada a l.a 

presentación de l.as demandas de l.os caudi11os popul.a.res, Vi11a y 

Zapata, cómo l.as forjadoras de1 espíritu de 1a revol.ución mexicana. 

Cómo si l.a revol.ución no hubiera terminado, en l.a medida en que su 

obra sigue desarrol.l.ándose. Mientras que no se seña1a identificación 

con l.os pl.anteamientos sostenidos por Obre9ón y Carranza. Aunque 
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respecto a1 segundo se seña1a que asumió una actitud firme y va1erosa 

frente a 1a intervención norteamericana. 

E1 enfoque que da a1 estudio de 1a etapa revo1ucionaria y 

postrevo1ucionaria tiene un sentido marcadamente ideo1ógico. Más adn 

cuando en a1qunos aspectos, como 1o menciona Américo Sa1divar, e1 

gobierno de Echeverr.1.a buscó reivindicar e1 espíritu de 1a revo1ución 

mexicana, pretendiendo hacer parecer a su gobierno como 

continuación, no só1o de 1a revo1ución mexicana en sí, sino además y 

fundamenta1mente, de 1as raíces más popu1ares de ésta. De ahi su 

pretención de intentar asemejar su gobierno a1 de1 Genera1 Lázaro 

Cárdenas, e1 presidente que más sentido popu1ar y naciona1ista 1e dió 

a su gobierno. 

su identificación con éstos p1anteamientos no podr.1.an dejar de 

mostrarse en ios contenidos programáticos y en 1os 1ibros de texto. 

En 1os que e1 ena1tecimiento de 1as obras de 1os régimenes 

postrevo1ucionarios es una constante. ¿ Hasta donde 1a postura de 

Echeverría a este respecto es distinta de 1a que presentaron 

gobiernos anteriores a é1, en 1os mismos contenidos temáticos de 1os 

proqramas educativos, dado que también se asumían como continuadores 

de 1a obra revo1ucionaria ?. Es a1go que resu1ta dif~ci1 cua1i~icar. 

Pero 1o que si resu1ta evidente, es e1 marcado énfasis en que se 

presenta 1a obra rea1izada por e1 Estado posrevo1ucionario como ta1: 

e1 reparto agrario, 1a creación de ia SEP, 1as po1~ticas de 

a1fabetización, 1a creación de1 XMSS, de1 ZSSSTE, y 1as que é1 mismo 

rea1izó: creación de FONACOT, INFONAVIT, CONACyt y UAM, entre otras, 

como gobierno pos-revo1ucionario 

Lo que evidencia, como ya se seña1ó 1ineas arriba, e1 marcado 

caráter ideo1ógico de 1a enseñanza de 1a historia. Y con e11o de1 
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pape1 tan importante que se l.e asiqna para que contribuya 1a 

creación de 1as condiciones, ideol.óqicas y cuitural.es necesarias que 

permitan l.a reproducción de l.as re1aciones socia1es existentes en e1 

sistema de dominación y producción capital.ista. 

En l.a medida en que permite crear l.os consensos a partir de l.os 

cual.es el. Estado l.ogra ejercer l.a dominación. En éste sentido cabe 

resal.tar l.a forma en que a partir de1 estudio del. periodo 

postrevol.ucionario, l.a construcción de obras de infraestructura y 1a 

conformación de instituciones encamindas a l.a satisfacción de 

diversas necesidades de 1a pobl.ación se presenta con 1a fina1idad de 

crear l.a imagen de un Estado protector, preocupado por e1 bienestar 

de 1a sociedad en su conjunto, no de un sector en particul.ar. 

Al. cua1. 1.os individuos, por esa misma característica, no só1.o 

deben respeto, sino obediencia, pues encarna l.as reivindicaciones 

históricas del. pueb1o mexicano, l.as aspiraciones por l.as cual.es se ha 

l.uchado a l.o l.argo de su historia. 

El. estudio de l.a historia, en éste sentido, se hace a partir de 

una concepción l.inea1. Todos l.os acontecimientos han estado 

encaminados a l.a búsqueda del. bienestar comün. Y también l.a obra de 

1.os gobiernos, sobre todo de l.os postrevol.ucionarios, se encamina 

hacia ese objetivo. 

La comprensión del. presente, como argumento para el. estudio de 1.a 

historia, es l.a. justificante de una forma espec.i.fica de abordarl.a. 

Forma que hace especia1 énfasis en 1as obras de l.os úl.timos 

gobiernos; en 1as características persona1es, si se trata de héroes 

históricos: Hida190, Moral.os, Zapata, Vi11a, 1.as cua1es siempre 

rebasan aque11as de 1a genera1idad. 
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La construcción de un sentimiento de pertenencia a 1a nación, pasa 

en éste sentido a través de l.a enseñanza de una historia, que también 

se considera nacionai, en 1a cua1 no se abordan 1as especificidades 

de l.o regiona1, de l.o 1ocal.. Esto, como ciertos acontecimientos que 

son considerados como neqativos en 1a enseñanza, en rea1idad para 1a 

imagen de1 gobierno, no se enseñan, como l.o podr~a ser l.a forma en 

que se dió término a 1as movil.izaciones estudianti1es de 1968, l.a ya 

señal.ada represión contra l.as movil.izaciones campesinas de principios 

de l.os años sesentas. 

De 1o que se trata, es de enseñar l.a continuidad histórica como 

un todo armónico, en el. cua1 l.a cooperación, principio que se 

pretende, no enseñar sino incul.car a través de 1as actividades 

didácticas, es 10 que segün 1a enseñanza de 1a historia permitirá 1a 

superación de 1os prob1emas naciona1es. 

Tal. y como se seña1a en e1 caso de1 1ogro de l.a independencia: 

fue 1a cooperación entre insurgentes y criol.1os, independientemente 

de su diferencias, l.o que permitió su 1ogro. Aún cuando continuaran 

existiendo profundas desigua1dades social.es y mú1tipl.es prob1emas .. 

FUe 1a desunión de 1os mexicanos, entre otros factores, l.o que 

propició 1a pérdida de más de 1a mitad de1 territorio nacional., en l.a 

segunda mitad del. sig1o x~x. 

Esta forma de abordar e1 estudio de l.a historia nacional. 

contribuye a l.a creación y construcción de1 sentimiento de 

pertenencia a una nación en especifico y de una serie de va1ores, de 

conductas, que se pretende se asuman y adopten en determinados 

momentos de 1a vida cotidiana de1 educando: 1a cooperación, 1a 

so1idaridad, e1 seguimiento de l.os ejemp1os de l.os héroes. 
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Forma de abordar el. estudio de 1a historia que se interre1aciona 

con otras actividades de 1a vida cotidiana a1 interior de 1a escue1a: 

1os honores a 1a bandera, adquieren significado después de conocer el. 

aimbo1ismo, de1 escudo, por ejemp1o. Las ceremonias de aniveraario, 

de1 inicio de 1a 1ucha por 1a independencia, o de 1a revo1ución, 

tienen un referente en e1 estudio de 1a historia. 

Todo ésto es 1o que 1a teoría de1 reproduccionismo ubica como 1a 

función reproductora de 1a escue1a. Función que evidentemente se 

cump1e, en el. caso especifico de 1a enseñanza de 1a historia. Y que, 

como seña1a Durkheim, 1e asignan, en general., todos l.os Estados 

naciona1es. Pues todos pretenden incul.car ciertos principios que 

ubiquen a1 individuo como parte de un grupo en particu1ar, y de una 

sociedad, en genera1. Y que en e1 caso particu1ar de1 gobierno de 

Echeverria, no só1o no escapó a ésta forma de enseñar 1a historia, 

sino que además adquirió grados extremos, en 1o que se refiere a1 

estudio de 1a etapa posrevo1ucionaria. 

No todo el. proceso educativo que se desarro11a cotidianamente 

e1 aul.a se puede reducir al. aspecto meramente reproductor de 1a 

educación, junto a éste carácter, 

necesariamente tienen que ver con él.. 

dan otros procesos que no 

Cómo ya se seña1ó en l.a parte ül.tima de1 capitu1o anterior, es 

el.aro que una cosa es J.a intencional.idad mentada de l.a educación, en 

dste caso de 1a forma especifica de enseñar una visión de 1a historia 

naciona1, y otra muy distinta es 1a forma en que esa visión es 

interpretada, o reinterpretada por ios docentes y 1os al..umnos. Y que 

otra muy distinta es, a pesar de que 1a interpretación sea l.a 

deseada, 1a práctica cotidiana a1 interior del. au1a, y del.. sistema 

educativo en general.., que en mucho contradice esa b~squeda permanente 
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de 1a 1ibertad y 1a iqual.ad que se propugna y en consecuencia, otra 

es 1a enseñanza que se adquiere, en un sistema esco1ar, acostumbrado 

a1 autoritarismo, 1a vertica1idad y 1a antidemocracia. 

Por otro 1ado, tal. y como se puede apreciar en 1a parte ú1tima 

del. estudio de 1a historia de México, a partir de 1a obra de 1os 

gobiernos posrevo1ucionarios, es evidente que ios consensos no só1o 

obtienen a partir de 1a enseñanza de determinados contenidos, 

inc1uyendo a 1os que se refieren a 1a historia nacional., sino que 

también se construyen a partir de 1a rea1ización de obras púb1icas 

encaminadas a l.a satisfacción de 1as necesidades de 1os diversos 

sectores de 1a pob1ación.. Que l.a educación, en este sentido, forma 

parte de una pol.~tica públ.ica enfocada a 1o social.. Que por l.o mismo 

está estrechamente v~ncu1ada con l.os demás aspectos que ésta 

comprende. 
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CAP:CTULO V 

HOMBRE Y SOCIEDAD 

En este cap~tul.o se hace un aná1isis de 1os contenidos temáticos 

que se integraron en 1os programas de estudio de1 área de ciencias 

socia1es y asignaturas que l.a conforman, que se refieren a 1a visión 

de 1a forma en que se organiza 1a sociedad, según 1a visión de1 

Estado; de l.os val.ores a partir de 1os cual.es 1os individuos se 

sienten parte de un grupo en particul.ar, y de una sociedad en 

general.. De l.os val.ores principios y nornlas que conformaron el. cuerpo 

doctrinario y fil.osófico de1 gobierno de Luis Echeverr~a y que como 

ta1es se incorporaron a l.os programas de estudio de 1a educación 

secundaria, en especial. de aque11os referidos l.a apertura 

democrática, a 1a pol.~tica social., económica y cu1tura1 de su 

régimen. 

El. estudio de l.as re1aciones que estal:>l.ece el. hombre entre sus 

semejantes para vivir en sociedad se da en l.os tres programas de 

estudio de l.os tres grados: sin embargo, en al.gunas partes de éste es 

más espec~fico; en aquel.l.as en que se abordan l.os contenidos 

temáticos correspondientes a l.a asignatura de civismo. En l.a primera 

unidad del. programa del. área, correspondiente al. primer grado, se 

hace un estudio de l.as instituciones de l.a sociedad en l.as cua1es el. 

hombre se rel.aciona con sus semejantes. 

Los objetivos general.es de ésta primera unidad estal:::>1ecen l.as 

pautas a seguir con respecto a J.a forma en que se estudian l.as 

rel.aciones del. hombre con 1a sociedad proseguir l.a l.abor de l.a 

educación primaria en reJ.ación con l.a formación del. carácter, el. 
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desenvo1vimiento de J.a persona1idad critica y creadora, el. 

forta1ecimiento de 1as actitudes de so1idaridad y justicia socia1; 

est.1.mu1ar e1 conocimiento de 1a rea1idad de1 pa.1.s, para que e1. 

educando, a1 va1orar1a, esté en condiciones de participar en forma 

consciente y constructiva en su transformación; incu1car en e1 

educando e1 amor y e1 respeto a1 patrimonio materia1 y esp.1.ritua1 de 

1a nación, capaci.t4nd.olo para que 1o aproveche en forma· raciona1 y 

justa¡ proporcionar una só1ida fonnación mora1 que propicie e1 

sentido de responsabilidad y de servicio, de respeto otras 

manifestaciones cu1tura1es, a 1os derechos de 1os demás y a 1.a 

dignidad humana; profundizar en e1 conocimiento y e1 sequimiento de1 

educando en cuanto a su desarro11o inteqra1· y a su adaptación a1 

ambiente fami1iar, esco1ar y socia1, para orientar sus capacidades, 

intereses, e 

rea1ización"1. 

inc1inaciones y ayudar1o a 1oqrar su p1ena 

Para iniciar en e1 tema se estab1ec:e que e1 hombre un ser 

eminentemente socia1, que vive en re1ación con otros hombres con 1os 

cua1es interactúa de diversas formas 

En éste punto, cabe seña1ar que se concibe a1 hombre como un ser 

socia1, más por necesidad que por vocación propia. Pues se sostiene 

que 1a interacción de1 hombre, 1a re1ación que mantiene con sus 

semejantes tiene su origen en su incapacidad para satisfacer por si 

mismo 1a tota1idad de sus necesidades básicas, como a1imentarse, 

vestir, recrearse y descansar2 • De ésta forma se estab1ece que 

"··· 1a vida de1 ser humano es una serie de re1aciones socia1es, cada 

una diferente de acuerdo con e1 medio en e1 que se desenvue1ve .... 03 • 

Además se sostiene que esta serie de re1aciones que ha estab1ecido 

e1 hombre para satisfacer sus necesidades, ha 11evado a una forma de 
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especia1ización de1 trabajo, de 1as actividades, a partir de 1a cua1 

cada qrupo socia1 produce un producto o un servicio que sirve a 1os 

demAs integrantes de 1a comunidad. Dándose una interminab1e serie de 

re1aciones través de 1as cua1es intercambian sus respectivos 

productos o servicios con 1os que producen 1os demás. 

Para que e1 a1umno ubique y comprenda éstos procesos, se 1e pide 

que 1iste 1as re1aciones socia1es que se estab1ecen de manera 

cotidiana en 1a comunidad en 1a que habita y de 1a cua1 forma parte4; 

de ésta forma podrá apreciar cómo unos individuos trabajan en 

fá~r~cas para producir 1a ropa y e1 ca1zado: otros construyen casas y 

vi.as de comunicación, mientras que por parte 1os comerciantes 

hacen 11egar toda c1ase de productos a 1as personas que 1os 

necesitan5 • 

Lo anterior permite a 1os autores, tanto de1 programa curricu1ar 

como de 1os mismos 1ibros de texto, p1antear a.1gunos puntos en 

re1ación a 1a forma en que, segün e1los, se integran 1os individuos a 

1a comunida.d, a 1a sociedad. Sosteniendo que un factor importante 

para e11o 1o es 1a cooperación y 1a responsabi1idad el. 

cump1imiento de 1as actividades a que se dedique cada uno en 1a 

sociedad. 

De ta1 manera que de 1a forma en que cada uno cump1a con su deber 

dependerá e1. grado en que se supere 1a comunidad en su conjunto. 

:Lnvitando a1 a1umno a participar e intervenir activamente en 1a 

e1aboración y rea1ización de proyectos que contribuyan a 1a 1impieza 

y mejoras materia1es tanto de su escue1a como de su comunidad6 • 

Cabe seña1ar que en éste aspecto, e1 11amado a 1a cooperación con 

1a co1.ectividad se hace sin tomar en cuenta 1a ubicación de 1os 

individuos en 1a estructura jerárquica de 1a sociedad. Es e1 
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individuo como ta1, como integrante de ésta e1 que por igua1 tiene 

1as mismas ob1igaciones. Dejando de 1ado 1as diferencias que como 

producto de una determinada forma de re1ación socia1 se dan entre 1os 

miembros de 1a sociedad; de hecho, éstas no son tocadas por 1os 

autores .. 

Pero no só1o se seña1an 1as ob1igaciones de 1os indi.viduos para 

con 1a sociedad en e1 aspecto productivo y cu1tura1. También se hace 

mención de que para que pueda existir 1a vida en sociedad es 

necesario e1 cump1imiento de una serie de normas de convivencia que 

garanticen e1 funcionamiento de 1a co1ectividad pues, se sostiene, 

desde que e1 hombre vive en comunidad ha tenido 1a necesidad de 

estab1ecer una serie de normas de convivencia~- de crear instituciones 

como 1a fami1ia y 1a escue1a, que 1e permiten organizar a 1a sociedad 

en 1a que se desenvue1ve y adoptar medidas para re.1acionarse tanto 

con 1os individuos de su misma comunidad como para re1acionarse con 

1as otras comunidades. Mismas que han variado de acuerdo, tanto a 1as 

necesidades internas de cada comunidad como a 1as formas en que se 

re1aciona con 1as demAs7 • 

En 1o que se refiere a 1a participación de 1os individuos en 1as 

actividades de 1a comunidad, no s61o se queda en 1a invitación a 

participar activamente y de acuerdo a 1as normas de convivencia que 

se ha dado ésta, sino que en e1 programa se hacen seña1amientos~ de 

manera reiterativa, acerca de 1a forma en que se participe. 

Y es en este punto, como 1o seña1a Pab1o Latap~, donde se puede 

apreciar de manera ciara y precisa 1a inf1uencia de 1as propuestas de 

Echeverria, en e1 aspecto po1itico, en 1os programas de estudio de 1a 

educación secundaria. Concretamente en 1o que se refiere a 1os 

va1ores de convivencia democrática, p1ura1ismo, dia1ogo, 
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sol.idaridad social. y l.a participación ~· 8 • PUes se l.e señal.a al. al.umno 

que " ••• participe activamente en l.a el.ección y: desempeño de l.as 

diferentes comisiones propias de_ l.a "'vida' : 'en ·i.a escuel.a y de l.a 

comunidad ••• " [Además de que] n ••• inte~en9il'.".~ en :·trabajos de equipo que 

fortal.ezcan el. espíritu de co1aboración y respo~sabil.idad. Y anal.ice, 

con juicio autocrítico, l.as ventajas de su participación en l.a vida 

de l.a escuel.a y de su comunidad .... n9. 

Aunque no se señal.a ei significado del. juicio autocrítico: cuál.es 

son sus características, e1ementos constitutivos y cómo se l.oqra. 

Taml:>ién cabría preguntar, si l.os al.umnos de secundaria, sin 

pretender restar1es capacidades, de acuerdo a su edad, maduración y 

conocimientos están en posibi1idad de real.izar un juicio autocrítico 

como e1 que se 1es pide. 

Aquí cabe hacer al.qunos señal.amientos; en primer l.ugar el. 

insistente l.l.amado a 1a participación de l.os al.umnos en actividades 

que contribuyan a1 me:j oramiento del. espacio en el. cual. se 

desenvuel.ven de manera cotidiana, tiene un re~erente con l.a idea del. 

presidente Echeverría de promover 1a participación de l.os jóvenes en 

actividades de carácter po1itico, con l.os principios de 1a apertura 

democrática. 

Por otro l.ado, este mismo l.1amado a l.a participación en 

actividades de carácter co1ectivo, así en qeneral. y de manera 

abstracta hecho a todos l.os miembros de 1a comunidad, .sin tomar en 

cuenta, de hecho sin siquiera mencionar 1.as diferencias social.es, 

tienen como final.idad, de acuerdo con Bou1es y Gintis, formar en ios 

aiumnos l.a imaqen de una sociedad sin conf1ictos en l.a cual. 1.os 

probl.emas se derivan de 1a fal.ta de cooperación y no por ias 

desigual.dadas social.es. De ésta forma, sostienen, se l.eqitima.n ias 
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desigua1dades económicas y socia1es, pues 

naturail.o. 

hacen ver como a1go 

E1 estudio de 1as formas de organización socia1 que ha dado e1 

homl:lre para vivir en sociedad, parte de e1 aná1isis de 1a comunidad, 

estab1eciéndose que ésta se conforma con e1 conjunto de personas que 

viven en un mismo medio, que comparten 1os bienes f~sicos y 

materia1es de1 mismo; pero que además, procuran conservar1os y 

mejorar1os. Y en donde también, desarrol..1an una serie de actividades 

tanto de ~ndo1e material.. y económico, como cu1tura1 y recreativo. 

Se sostiene que en 1a comunidad donde concretan 1as 

re1aciones socia1es; donde todos sus integrantes desarro11an sus 

actividades espec~ficas en beneficio de 1a co1ectividad11. 

También se estab1ece que dependiendo de 1a ubicación de 1a 

comunidad, ésta puede ser urbana o rura1. Y está constituida, 

básicamente, por e1 espacio geográrico, que de a1guna manera inf1uye 

en e1 tipo de actividades productivas a que se dedica de manera 

preponderante su pob1ación, y donde ésta se encuentra y rea1iza sus 

actividades cotidianas y por su pob1ación12 • 

De J..a re1ación de éstos factores: medio ambiente y pob1ación se 

han configurado diversos e1ementos que constituyen otro factor de 1as 

comunidades: ia cu1tura y 1a civil..ización. Señal..ándose que J..a cu1tura 

es el. conjunto de experiencias que ha venido acumu1ando e1 hombre de 

generación en generación y que constituyen su forma de vida: sus 

costum!::>res, ideas cient.:C.ficas, po1iticas y re1igiosas, 

manifestaciones artísticas, entre otras expresiones13 • 

La pobl..ación de 1a comunidad, encuentra constituida por 

diversos grupos social.es, mismos que dependen del. carácter de 1a 

comunidad de que se trate; de si ésta es urbana o rurai. Así, podemos 
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encontrar obreros, emp1eados .y profesionistas, en e1 primer caso, o 

campesinos y artesanos, en e1 segundo. Quienes, se sostiene, tienen 

semejante responsabi1idad para con e1 conjunto de 1a comunidad. 

De ésta forma se deja 1a impresión de que sobre cua1quier 

diferencia económica, socia1 o po1.~tica, predomina e1. interes genera1. 

de 1.a co1ectividad, situación que en términos idea1es puede resu1tar 

positivo, pero que en términos rea1es, si como se p1.antea en 1os 

objetivos genera1es de1 grado se pretende que e1 a.1.umno conozca y 

ana1.ice críticamente e1 entorno en e1 cua1 se desenvue1ve, para que 

participe en é1 de forma consciente, ésto, 1.o único que puede 

provocar es un desconocimiento de 1.a rea1idad; un a1ejamiento de 1.o 

que es ésta y de 1.o que se 1.e p1antea en 1.a escue1a, en 1.a medida en 

que só1o se forma una visión idea1 de 1.a sociedad; aque11.a que se 1.e 

pretende imponer a través de 1.a escue1a. 

Pareciera ser que, de acuerdo a 1.os contenidos de1 programa, y de 

1.os 1.ibros de texto, no existieran grandes diferencias socia1es 

producto de una forma específica. de producción, sino que a fi.n de 

cuentas todos son miembros de una misma comunidad y por 1.o tanto 

todos tienen 1.as mismas responsabi1idades para con e11a. 

PUes se sostiene que cada integrante de 1a comunidad " tiene 

una función respecto de 1.os demás, y se da una interre1ación entre 

todos sus miembros: ••• De ta1 forma que 1.a acción rec1.proca para 

reso1ver prob1emas permite renovar 1a so1idaridad de 1os.miembros de1 

grupo y 1os prepara para acciones de1 futuro, ••• [Además de 

que] .... 1.os verdaderos 1.azos que mantienen unido a cua1quier grupo son 

1.as actitudes que tienen entre si 1.os individuos, y 1os patrones de 

conducta de ayuda recíproca y de cooperación para satisfacer 

necesidades .... " 14 
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Es decir, 1a prob1emática que enfrentan 1as· sociedades, se reduce 

a un asunto de fa1ta de cooperación, de voiuntad. y no de intereses 

específicos de ciases y sectores. 

También se estab1ece que, como producto de 1a serie de re1aciones 

que ha conformado e1 hombre con sus semejantes y como parte de1 mismo 

desarro11o de 1a comunidad, se han constituido diversas instituciones 

de carácter socia1, que tienen gran importancia para 1a integración 

de 1os individuos a 1a sociedad. Entre 1as que destacan 1a fami1ia y 

1a escueia15 • 

Un aspecto que resu1ta re1evante resa1tar, de 1a forma en que es 

presentado y abordado e1 estudio de 1a comunidad, es 1a manera en 

que se pretende que e1 a1umno de 1a secundaria, desde e1 primer 

grado, emita juicios críticos y ana1íticos sobre diversos aspectos de 

1a vida de su comunidad: concretamente sobre 1as aportaciones 

cu1tura1es de1 ser humano: 1a economía y 1a tecno1ogia, 1os inventos 

para modificar e1 medio ambiente, sobre 1as instituciones: jurídicas, 

po1íticas y socia1es. Además de que, como actividad de1 proceso 

enseñanza aprendizaje, represente, gráficamente, 1a evo1ución de 

éstas aportaciones cu1tura1es16. 

Ejercicios que manifiestan c1aramente e1 grado tan extremo en que 

se pretendió 11evar 1os p1anteamientos de tjue e1 individuo tuviera 

una participación activa, tanto en e1 proceso de construcción da1 

conocimiento, como en 1a so1uc~ón de 1a prob1emática de su comunidad. 

Es decir, 1a forma en que 1os 1ineamientos de 1a po1itica 

aperturista de1 gobierno de Echeverría, que fuera de 1a escuel.a se 

pretendía ap1icar, se p1asmaron en 1os 1ineamientos pedagógicos de 1a 

reforma a 1os p1anes y programas de estudio de 1a educación 

secundaria. 
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En este punto había que seña1ar que J.a se1ección de 1os 

contenidos temáticos de ninquna manera corresponde a una acción 

directa del. presidente, a su intenciona1idad, sino que en 1a 

se1ección mucho tienen que ver J.as características de 1a burocracia 

estata1, que en 1a mayoría de 1as .veces asume actitudes servi1es, en 

su afán de congraciarse con e1 presidente en turno. En éste caso es 

indudab1e que 1a teoría de 1a ~ocio1ogia de 1a educación resu1ta 

sumamente 1imitada para anal.izar·· el.-r fenómeno .. En todo caso habría que 

ubicar a 1as características que adoptó 1a reforma educativa, como 

parte de una pol1tica de gobierno· y no-de un só1o individuo, así sea 

el. mismo presidente. 

Otro punto en e1 cual. es posibl.e apreciar esa forma tan extrema de 

pretender ap1.icar unos principios po1.1.ticos a la vida esco1ar se 

encuentra en 1o que refiere a 1a enseñanza de l.os va1ores 

universa1es. Para l.o cual. se señal.a que el. al.umno aprecie, pero sin 

seña1ar de manera especifica cómo 1e .hará para apreciar1os, el. va1or 

de 1a justicia, l.a 11.bertad, J.a val.entí8., l.a sol.idaridad, l.a 

veracidad, l.a honradez, l.a be11eza, el. amor y 1a responsabil.idad17 • Y 

que además comente con juicio anal.ítico, " ••• noticias periodísticas 

en J.as que se observe 1a ap1.i.cación de a1gunos de J.os val.ores 

universa1es ....... ia. 

Por otro J..ado, se señal.a que el. a1umno " ........ practicará en forma 

consciente y responsabl.e J.os val.ores universa1es, en sus rel.aciones 

social.es, cotidianas, tanto dentro como fuera del.a escuel.a ••• 019. 

En el. caso de l.a justicia, como val.ar universal., cabe resal.tar que 

tanto en el.. programa como en J..os l.ibros de texto se 1e otorga 

especia1 importancia. Sosteniéndo que en todas ].as sociedades, l.a 

búsqueda de ésta, junto con l.a práctica de l.os otros va1ores, es una 
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aspiración. Además se afirma que 1a práctica de 1os va1ores 

universa1es hacen más justa y equitativa a 1a sociedad, por 1o cua1 

se exhorta a l.os al.umnos a practicar1os, de manera consciente20. Como 

si en 1a real.idad, en l.a vida cotidiana de l.as sociedades, no 

existiesen intereses espec~ricos y particu1ares de 1os distintos 

grupos y sectores socia1es que hacen imposib1e e1 funcionamiento de 

l.a sociedad só1o a partir de 1a práctica y de1 ejercicio de val.ores 

universa1es. 

cuando además, es evidente que en 1a vida cotidiana, tanto de1 

a1umno como de 1a misma sociedad, l.o que priva es l.a negación de l.a 

esencia de 1os va1ores universa1es; a1 momento que se vio1an 1os 

derechos de l.os mismos al.umnos de 1a secundaria de 1.1.evar e1 cabel.l.o 

como mejor l.es parezca, cuando para agil.iza• cual.quier trámite 

administrativo en 1as oficinas de gobierno se recurre a 1a 

"mordida", cuando el. agente de tránsito para todo pide para el. 

"refresco". 

otro aspecto interesante, en cuanto a l.a forma en que se p1antea 

e1 estudio de l.os va1ores universa1es, es el. que se refiere a l.a 

práctica de éstos en un ámbito md.s ampl.io, el. de l.as re1aciones 

internaciona1es. En efecto, quizás para no dejar de l.ado el. apotegma 

juarista de "Entre 1os individuos como entre l.as naciones, e1 respeto 

a1 derecho ajeno es l.a paz", éste se introduce como parte de 1os 

contenidos referentes a "va1oresu21. 

De ésta forma se pretenden dos cosas. E1 ejemp1o de l.a práctica 

de l.os va1ores por parte de 1os héroes nacional.es, que se sostiene es 

un ejempl.o a seguir, aunado a l.a pretensión de que efectivamente su 

práctica se vue1va ejercicio cotidiano para l.os al.umnos. Aunque ésto 

en real.idad sl:. tenga una re1ación directa con 1a po.1.i.tica exterior 
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seguida por el. gobierno de Echeverria, en 1o que se refiere a l.a 

Carta de l.os Derechos y Deberes de J.as Naciones, promovida por él.. 

Y para no dejar sól.o el. apotegma juarista, cómo único va1or 

referente a 1as re1aciones internacional.es, se 1e pide al. a1umno que 

identifique l.os va1ores universa1es que contiene l.a " Dec1aración de 

J.os Derechos Humanos 022 • Sobra decir que ambos son estudiados de 

manera descontextual.izada, es decir, sin e1 más mínimo rererente ni 

a1 momento, ni a 1a situación histórica en que fueron creados. 

sin pretender forzar en el. aná.1.isis J.a forma en que éstos dos 

contenidos fueron introducidos como parte del. estudio de l.os val.ores, 

se puede sostener, con ciertos riesgos de esquematizar, que su 

incl.usión respondió l.a idea de dar a conocer a l.os al.umnos a1.gunos 

de l.os principios del. discurso pol.itico que en materia de rel.aciones 

exteriores manejó el. gobierno del. Presidente Luis Echeverria, aunque 

esto se verá con más deta11e en otro apartado. 

Después del. estudio de l.os val.ores universal.es, se pasa al. 

anál.isis de l.a comunidad como tal., en l.a segunda unidad de primer 

grado del. área, y que no otra cosa que l.a sintesis de 1os 

respectivos contenidos de l.a asignatura de civismo del. mismo año, en 

e1 cual. se retoman a1gunos de l.os contenidos de l.a primera unidad. 

E1. estudio inicia con 1os componentes de l.a comunidad: l.os 

factores f.i.sicos, el. medio ambiente, l.a pob1ación, 1a cul.tura y 1a 

infl.uencia ~eciproca del. medio ambiente en J.as rel.aciones social.es y 

de éstas para modificar l.os factores físicos de1 medio ambiente. 

Con l.o cual. se refuerzan al.gunos de 1os principios que desde l.a 

primera unidad introdujeron, principal.mente aquel.l.os que se 

refieren a l.a importancia de 1a cooperación y l.a responsa:bil.idad, 

entre otros val.ores, en l.a vida col.activa. Reiterándo que el. a1umno: 
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investigue y discuta en su grupo, 1os siquientes aspectos: 1as 

responsabil.idades de cuyo cumpl.imiento depende el. buen funcionamiento 

de ia famil.ia, 1a escuel.a y l.a comunidad ••• Porque en un congl.omerado 

social. todas 1as personas somos importantes tt23. 

Retornando un poco a l.o anterior cabe resal.tar dos cosas en el. 

estudio de l.a comunidad: 1a tesis de que para el. buen desarrol.l.o de 

ésta son indispensabl.es dos cosas; l.a división social.. del. trabajo, 

como aspecto natural. de l.a vida en sociedad, y principio a partir del. 

cual. se satisracen todas 1as necesidades del. hombre, y J.a necesidad 

de que todos l.os individuos cumpl.an con sus obl.igaciones dentro de J.a 

sociedad .. 

con l.o cual. se forma en el. al.umno una visión de l.a sociedad con 

éstas características, sin importar que en l.a real.idad suceda otra 

cosa muy diferente al. pl.ano ideal., con el. que 

rel.aciones social.es. 

comentan l.as 

Después del. estudio de J.as características qeneral.es de l.a 

comunidad, se 11eva a cabo el. correspondiente a l.os grupos que l.a 

conforman, partiendo de J.a famil.ia y l.a escuel.a, a l.as cual.es se 

ubican como l.as instancias primarias de l.a social.ización .. 

Establ.eciéndo que l.a famil.ia, como grupo, es importante en l.a 

medida que el.l.a es J.a responsabl.e de l.a formación de l.os hijos para 

hacerl.os ~til.es a l.a sociedad24 ; en e11a se establ.ecen l.as regl.as que 

indican cual. debe ser el. comportamiento de cada uno de sus miembros; 

l.as normas de convivencia interna, en especia1 l.as de l.os hijos. 

Establ.eciéndo que 1a vida doméstica se organiza a partir de fijar 

ciertas normas de comportamientos y de responsabil.idades: se fijan 

horarios para e1 cumpl.imiento de l.as actividades, e1 quehacer, de l.os 

al.irnentos, de entrada y sa1ida de1 hogar.. Y l.a contribución que cada 
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uno de e11os debe aportar para 1a conservación, e1 sostenimiento, 1a 

seguridad y e1 gobierno de e11a. 

Además de que a 1os hijos se 1es enseñan 1as prácticas y rormas 

de 1a vida comunitaria, se 1es incu1can hábitos, como 1a 

responsabi1idad y e1 respeto, es decir 1o que se ubica como 1as 

buenas costumbres2 5 • Los va1ores axio1ógicos a partir de 1os cua1es 

e1 individuo 1ogrará integrarse a 1a vida comunitaria en un ámbi.to 

más amp1io que e1 de 1a fami1ia. 

Además de que 1a fami1ia es 1a instancia, 1a institución a partir 

de 1a cua1 se conservan 1os rasgos especi.ricos de 1a cu1tura de una 

sociedad en particu1ar y 1a que permite, en consecuencia, 1a 

transmisión de 1as tradiciones y 1a cu1tura26. Es decir, 1a 

preocupación fundamenta1 de - éstos contenidos programáticos es 1a 

integración de1 a1umno a 1a sociedad. 

La función integradora de 1a escue1a se manifiesta en 1a forma en 

que se 1e incu1can a1 a1umno ciertas maneras de concebir a1 mundo, 

acordes con 1os intereses de 1as ciases dominantes, pues tienden a 

1egitimar 1as re1aciones de poder y 1as desigua1dades socia1es27 • 

Como parte de1 estudio de 1a famí1ia, no s61o se abordan 1as 

caracteri.sticas de ésta, sino que además se indica a1 a1umno que " 

comente 1as modificaciones en 1as re1aciones fami1iares y 1a adopción 

de nuevas costumbres ••• " Además de que, redacte una composición 

sobre cómo se pueden mejorar 1as re1aciones fami1iares ••• ,.2s. Asi. 

cómo cuá1es son 1os factores que pueden contribuir a 1a cohesión 

fami1iar, destacándose 1os económicos, 1os afectivos y 1os 

cu1tura1es; además de aque11os que pueden propiciar 1a desintegración 

fami1iar. 
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Que, a\ln cuando se hacen seña1amientos espec:C.ficos acerca de 

cuá1es pueden ser éstos, en e1 contexto de1 estudio de J.as 

reaponsabi1idades, de 1os compromisos, derechos y ob1igaciones de sus 

integrantes, queda J..a impresión de que J..os factores de mayor peso 

para l.a desintegración famil.iar son aque11os que se refieren al. 

incump1imiento de 1as obl.igaciones y a 1a fa1ta de cooperación • 

Mientras 1o que se refiere a J..os factores que contribuyen a 1a 

cohesión famil.iar se destaca: el. trabajo, 1a buena administración de 

J.os bienes rami1iares, el. afecto, el. cariño, J.as buenas costumbres, 

es decir todo aque11o que de al.guna u otra forma tiene que ver J.a 

cooperación y J.a corresponsabil.idad de todos J.os integrantes para el. 

buen :funcionamiento de l.a famil.ia. Dejando impl.icita l.a .i.dea, J..a 

visión de que desde l.a fam1l.ia y J.a comun.i.dad, J.os probl.emas social.es 

se originan a partir de 1a fal.ta de cooperación de sus integrantes y 

no por J..a existencia de intereses específicos de cada uno de sus 

integrantes, o de grupo, en el. caso de J.a sociedad. 

Un el.amento que cabe destacarse y que se ubica en el. marco de l.a 

pol.itica de Echeverria, en l.a medida que se ubica al. Estado 

benefactor y protector de l.a sociedad, es el. que se refiere a J.a 

participación del. Estado en 1a " protección social. y económica de 

J.a famil.i.a u29. Para l.o cuai se J.e pide a1 al.umno que " l.ea y comente 

el. art~cul.o 130 constitucional., en l.o referente a1 matrimonio civi1, 

y l.as garantías que éste confiere a J..os esposos e hijos, as~ como l.as 

desventajas para éstos de J.a unión 1ibre y de 1a nu1a pl.anificación 

fami1iar30 • 

Por otro 1ado, pero en ésta misma 1inea de aná1isis, se seña1a que 

el. al.umno, como producto de l.as actividades didácticas encomendadas, 

11 .... identificara J.as medidas de protección socia1 adoptadas por e1 
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Estado en l:lene:ficio de l.a ~amil.ia ••• 1131 • Enfatizándose que el. Estado 

mexicano es un ardiente defensor de l.a integración famil.iar, para l.o 

cual. ha expedido l.eyes y creado instituciones en~argadas de ésta 

importante J.abor social.32. Se l.e indica que investiqt.J.e acerca de 

l.os probl.emas, que en todos l.os órdenes, enfrentan l.as faud..l.ias de 

escasos recursos. 

Asi. como que l.iste l.as instituciones de servicio social. que el. 

Estado ha creado para mejorar l.a vida famil.iar y que expl.ique cuál. es 

l.a función específica de cada una de el.l.as, señal.ándose entre otras 

al. IMSS, el. ISSSTE, el. XNFONAVXT, l.a CONASUPo33 • 

De ésta :forma se presenta l.a imagen de un Estado paterna1.ista y 

providencial. que está al. pendiente de l.as necesidades de 1.a sociedad, 

principal.mente de l.os sectores más desfavorecidos; que ha respondido 

a sus necesidades de manera satisfactoria, para :to cual. ha creado 

diversas instituciones, cuya función es precisamente l.a de procurar 

el. bienestar social.. 

La acción del. Estado, en éste sentido y siguiendo :tos contenidos 

programáticos, es materia1izada en l.as actividades que cotidianamente 

rea1izan 1as instituciones estatal.es en favor de l.a sociedad. Y el. 

Estado, es presentado como :ta instancia a partir de l.a cua1 1os 

diversos sectores socia1es ven asegurados sus intereses. Pero es en 

l.as acciones que tienden a ~eneficiar a l.os sectores popul.ares en 1as 

que mayor énfasis se hace al. momento de presentarl.as como parte de 

1os contenidos temáticos de programa y 1ibros, y por 1o mismo 1as que 

se pretende que aprendan l.os educandos, de una forma más firme. 

con l.o cua1 :to que se pretende es identificar, precisamente, :tos 

intereses de 1a sociedad con l.os del. Estado. De tal. forma que éste no 

se vea como al.ge ajeno a el.1a, sino que ésta se identifique con é1. 
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Reconozca que de é1 obtiene una serie de beneficios qua 1e procuran 

e1 bienestar .fami1iar y socia1. 

cuestión que en 1a coyuntura en 1a cua1 gobernó e1 presidente Luis 

Echeverr.1.a A1varez era más que prioritaria, como po1.:itica estata1, 

ante 1os continuos cuestionamientos a 1a 1egitidad de1 Estado, que se 

expresaban en creciente conf1ictiva socia1 " través de 

manifestaciones, hue1gas, tomas de tierra por parte de diversos 

grupos campesinos, y que incl.uso hab.:ia 11egado a grados extremos, 

como as.:t 10 comprueba 1a existencia de diversos grupos guerri11eros, 

en e1 pa.:ia34. 

La otra institución de l.a sociedad a partir de l.a cual. se real.iza 

el. estudio de 1a comunidad y a 1a que se dedica un ampl.io espacio es 

1a escue1a. A l.a que se ubica como l.a institución cuya función b4sica 

1a de integrar el. individuo a 1a sociedad a través de l.a 

educación3 5 • En l.a escuel.a se 11eva a cabo el. en1ace entre el. 

individuo y 1a sociedad, además de que brinda a éste 1os el.amentos 

necesarios para integrarse a 1a comunidad a l.a que pertenecen. En 

e11a, se real.izan 1as más variadas, diversas y estrechas rel.aciones 

social.es, pues al. ingresar a una escuel.a el. individuo entra en 

re1ación con otras personas distintas a 1a de su fami1.ia, con 1as 

cual.es tiene que convivir. Dentro de 1.a escue1a, se vincu1a con sus 

maestros y compañeros, con quienes coopera no só1o para el. buen 

.funcionamiento de ésta, sino que 11 ••• en l.as ceremonias c.:ivicas el. · j 
maestro dirige y el. a1umno participa con su voz, sus cantos y 

bai1ab1es .•• •• 36 • 

Por otro 1ado, y para reforzar 1a idea de1 Estado paterna1ista y 

protector de 1a sociedad, se mencionan fragmentos de1 artícul.0 3ero 

constitucional. como e.l siguiente: "· •• 1a educación que imparta e1 
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Estado -:federación, estados y municipios- tenderé a desarrol.l.ar 

armónicamente todas l.as facul.tades de1 ser humano y ~omentará en é1, 

a l.a vez, el. amor a 1a patria y l.a conciencia de 1a sol.idaridad 

internacional. en l.a independencia y l.a justicia ••• u37. Má.s adel.ante 

se sostiene que 1a famil.ia y 1a escuel.a enseñan al. ser humano a vivir 

an rel.ación con 1os demás. 

En l.o que se refiere a l.a vida interna de l.a escuel.a, se señal.a 

que el. a1umno " ••• apreciará l.a importancia de fortal.ecer l.as 

rel.aciones humanas en l.a escuel.a ••• n3 8 • Un el.emento o factor que se 

considera como de suma importancia para el. estrechamiento de l.as 

rel.aciones es el. que se refiere a J.a comunicación. En tanto que 

permite a l.os miembros de una comunidad, en éste caso de l.a escuel.a, 

aunque se general.iza, expresar sus pl.anteamientos, opiniones e 

inquietudes en torno a un asunto o probl.ema. 

Pero además, y fundamental.mente, porque permite el. ejercicio de 

ciertos derechos: 11 ••• el. de petición ante compañeros, maestros y 

autoridad, ••• ( además de ) ••• aportar sus col.aboraciones cuando se 

l.e sol.icita y obtenga concl.usiones ••• u39. En éste sentido se sostiene 

que en todos l.os grupos " ••• nuestras opiniones son necesarias y se 

toman en cuenta si hemos sabido desarrol.l.ar nuestro pensamiento 

social.; l.a escuel.a proporciona enseñanza sobre cómo actuar en el. 

grupo ••• n40. 

Aunque en momentos parezca reiterativo, pero es neceSario rescatar 

al.gunas de 1.as actividades didácticas a partir de 1.as cua1.es el. 

docente de l.a escuel.a secundaria gui.a el. proceso enseñanza 

aprendizaje de 1.os contenidos programáticos, pues de ésta forma se 

puede apreciar l.a inf l.uencia de l.os pl.anteamientos pol.1.tico 

fil.osóficos del. pensamiento del. gobierno de Echeverria en l.a reforma 
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educativa, que como ya se mencionó, 1os que más se hacen evidentes 

son 1os que tienen mayor re1ación con 1a 11amada apertura 

democrática, y todo 1o que esto imp1icó en cuanto a 1a participación 

del. sujeto en J.as actividades de 1a comunidad, y a 1a forma en que se 

sostiene se debe dar ésta participación. 

En este sentido, se J.e indica a1 a1umno, para e1 caso específico 

de su participación en 1a escue1a, que forme equipos de trabajo, para 

reforzar J.a tesis de 1os beneficios co1ectivos que brinda 1a 

cooperación, bajo 1as siguientes características: fijar J.os objetivos 

del. grupo, el.aborar el. regl.amento interno del. mismo, nombrar 

democráticamente a 1os dirigentes, p1anear 1as actividades y evaJ.uar 

e1 trabajo rea1izado por e1 equipo4 1. 

Como puede apreciarse son varios e1ementos que se p1antean en e1 

ejercicio, además de 1a participación en equipos y 1a cooperación; 

están expl.icitos J.os que se refieren a J.a responsabil.idad, que de 

acuerdo con el. pensamiento de Echeverría es un el.amento indispensabl.e 

que debe existir en todos J.os miembros de un qrupo y en J.os de J.a 

sociedad en su conjunto a1 momento de participar en actividades de 

carácter col.ectivo, pues del. grado de responsabil.idad que se asuma 

por parte de todos J.os integrantes dependerán 1os resu1ta.dos de J.a 

actividad; también expl.ícito J.o que respecta a 1a necesidad de que 

1a participación esté normada bajo ciertos regJ.amentos, que de 

acuerdo con 1as indicaciones de l.a actividad didáctica, el.abora e1 

mismo grupo, o J.a sociedad, es decir 1a participación no se puede dar 

de manera arbitraria, sino regul.ada por ciertas normas. 

Por otro J.ado, 1a requ1ación no se da, ni se estab1ece de manera 

ajena al. grupo, sino que emana de éste. En consecuencia, J.a 

obl.iqación de acatar1a es mayor, pues son 1os integrantes de1 grupo, 
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de ia sociedad, 1os que se han dado esa norm.atividad. Más ade1ante ae 

aeña1a l.a cb1i9atoriedad de cumpiir con ias normas, y ias sanciones a 

que ae hacen acreedores quienes ias infrinjen. 

Aspectos que si bien tienden a fomentar 1a participación del. 

aiumno en ios asuntos internos de carácter coiectivo talnbién ~arcan 

~as formas a partir de 1as cu~ies se debe dar su participación. 

Como puede apreciarse, l.os contenidos programáticos de1 .trea de 

Ciencias Sociaies que sa rer~eren a 1a vida de1 homl:>re en sociedad, 

están articu1ados de tai forma que tienden a garantizar ciertos 

aspectos a pal:tir de l.os cual.es se pretende e1. reforzamiento de 1.a 

una visión de l.a sociedad, de 1ea1.tad ai Estado como nucl.eo 

agiutinador de 1os ~ntereses de 1a 9enera1idad. Es obvio que a1quno• 

tienen un referente m~s directo con 1os procesos de social.ización que 

con ios que se refieren a ia creación y construcción de 1os consensos 

y ia hegemon~a. Estos úl.timos son 1os que entrar~an en l.a 

consideración de l.a teoría de 1a reproducción como parta do 1a 

cul.tura dominante, en l.a med.i.da que en a19unos aspectos presentan 

como a1go natura1 1a estratifición sociai~ 

Tal. y como sostiene Bourdieu, 1os contenidos esco1ares tienen un 

referente directo con l.os val.ores cul.tural.es que se :incu1can en l.a 

fami1ia., cómo e1. respeto a l.as normas y l.a autoridad. Estos y 1.os 

escol.ares tienen uña continuidad que se ~aníf~esta en 1a forma en que 

son asimi1aclos e interiorizados por l.os diferentes séctores de l.a 

sociedad, segün sea su ubicación en 1a estructura jerárquica de ia 

soc~edad. Pero es evidente que 1a ~ortna en que se aborda el. estudio 

de l.a famil.ia e inmediatamente después e1 de ia escuel.a cómo 

instancias de soc::i.a.l.ización tienen que ver con J.a necesidad del. 
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Estado de re.forzar su dominación: de incul.car ciertos val.ores y 

reforzar aquel.l.os que se empezaron a interiorizar en ia famil.ia4 2. 

Otros e1ementos que se mencionan en e1 estudio de l.a comunidad son 

1os que se refieren a l.a cultura y a l.a interdependencia. En l.o que 

se re~iere a l.a primera, cabe mencionar que ésta es considerada como 

todo aque1l.o que expresa l.os hechos que han sido producto de 1a 

actividad de1 hombre, de sus re1aciones interpersona1es y que se 

manifiestan en bi.enes tanto materia1es, como esp:.C.ritua1es. En éste 

sentido se sostiene que l.a cu1tura, como producto de1 devenir humano, 

se construye, reproduce y enriquece también a partir de 1a herencia, 

de l.os l.egados que han dejado l.os antepasados al. hombre4 3. 

E1 estudio de l.a cultura se hace a partir de 1os e1ementos 

cu1tural.es de l.a comunidad l.oca1, de l.os monumentos c:.C.vicos e 

históricos que existen en e11a, de 1as obras de 1as personas que han 

vivido en e1l.a, además de1 fo1k1ore, que se manifiesta en 1as danzas 

regional.es, en l.as costumbres y l.eyendas. Seña1ándo que a1 iqua1 que 

en l.o que se refiere al. intercambio de bienes entre una y otra 

comunidad, en el. aspecto cu1tura1 también se l.l.eva a cabo un 

intercambio tanto entre 1as comunidades co~o entre 1as naciones44 • 

En l.o que se refiere a 1os el.ementos constitutivos de 1a cul.tura, 

a 1os or1genes de ésta y sus caracter~sticas, se sostiene que éstas 

dependen de diversos factores: e1 medio ambiente y 1a historia, 

además de infl.uencias externas,, entre otros. 

La interdependencia es un e1emento que a 1o 1arqo de 1os programas 

de estudio, y para cada uno de l.os aspectos de 1a vida en sociedad, 

es seña1ada de manera constante. En e1 caso de 1a vida en l.a 

comunidad ésta es resa1tada, primero a partir de 1a interdependencia 

entre 1os individuos para satisfacer sus necesidades, después, a 
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partir de l.a interdepencia que existe entre una y otras comunidades, 

también para 1a satisfacción de 1as necesidades de sus habitantes; en 

éste sentido se menciona que 1a. interdependencia entre diferentes 

comunidades adquiere diversas dimensiones, en ia medida en que 

comprende varios aspectos. Se resal.ta en tanto que muestra 1a 

necesidad de 1a cooperación, de 1a dependencia entre el. desarrol.1o de 

l.a actividad de l.os individuos para l.a vida en sociedad. si se rompe 

esa cooperación, esa interdependencia, l.a estabil.idad socia1 pel.iqra. 

Poniéndose como ejemp1o, para mostrar 1a interdependencia, e1 

intercambio de productos entre diversas comunidades, cuando no 

produce cada una 10 que requieren sus habitantes y se ven en 

necesidad de estab1ecer re1aciones comercia1es. 

De ésta forma se da un intercambio de productos entre 1as diversas 

comunidades de una reqión. De forma semejante a como se estab1ecen 

1as re1aciones entre 1os paises que conforman 1a comunidad mundia1 4 5. 

Pero e1 intercambio, 1a interdependencia, no sól.o se da en e1 

aspecto económico, sino que también comprende l.o re1acionado a 1a 

cu1tura, 1a civil.ización, entre otros factores. Pues se sostiene que 

una comunidad no puede permanecer ais1ada, de intentar1o carecer~a de 

1os e1ementos que l.e permitirían progresar. 

Otro aspecto que se resal.ta en e1 estudio de l.a sociedad es e1 que 

se refiere a 1a civi1ización. Que, de ~cuerdo a 1os programas 

emanados de l.a reforma echeverrista, se da hasta e1 sequndo grado de 

l.a secundaria. Es decir casi un año después de que se diera e1 

estudio de J.os e1ementos constitutivos de 1a comunidad y 1a 

interdependencia entre 1as comunidades. 

El. estudio de l.a civi1ización se hace partir de l.a 

identificación de 1os e1ementos constitutivos de ésta, entre 1os 
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cual.es se destacan: el. ámbito geográfico, 1.a &ocie.dad, historia, 

actividades económicas, l.a estructura pol.itica, l.a ideol.oq:ia 

col.ectiva, l.as ideas art:isticas, rel.igiosas, cienti~icas y moral.es. 

entre otras46. Y de l.a forma en que cada uno de el.l.os infl.uye en l.a 

constitución de l.os rasgos caracter:isticos de l.a cul.tura de l.as 

comunidades y en l.a conrormación de l.a civil.ización. 

A diferencia de l.a expl.icación que se da en primer grado acerca 

de l.os diversos factores que infl.uyen para l.a conformación de l.as 

caracter:Lsticas de l.a cul.tura y l.a civil.ización, en este sequndo 

grado ya no es tanto el. medio ambiente el. que se considera 

determinante, aunque no se deja de l.ado, sino que además se 

mencionan, y se l.e indica al. al.umno que anal.ice l.a infl.uencia de 

l.os ~actores económicos, pol.iticos y social.es en l.a conrormación de 

l.a civil.ización y en l.os cambios cul.tural.es. 

Además, se l.e pide al. al.umno que comente l.a rel.ación entre cambio 

económico y cambio social., entre éste y cambio pol.itico. Por otro, 

l.ado se l.e aol.icita que anal.ice l.os factores que integran a l.a 

ideol.oq:ia col.activa: l.as ideas artísticas, cientificas, rel.iqiosas y 

l.os val.ores47 • 

Final.mente, para terminar con el. estudio de l.a vida en sociedad, 

de l.as características que asumen l.as rel.aciones interpersonal.es que 

se establ.ecen entre l.os individuos, en l.a octava unidad de sequndo 

grado se pl.antea el. estudio de. l.as normas de convivencia soci.al., l.a 

importancia de su cumpl.imiento, así como de l.as sanciones a que se 

exponen quienes l.as infrinqen. 

Previo a ésto, se introduce un pequeño apartado acerca de l.a vida 

comunitaria en 1as grandes ciudades, de l.os probl.emas que se generan 

en ].as grandes concentraciones humanas, como el. desempl.eo entre 
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otros: así como de 1as ventajas que se obtienen al. vivir en e11as, 

fundamenta1mente por 1.a existencia de l.a gran cantidad de servicios 

púb1icos,instituciones de educación superior, cul.tural.es, social.es, 

pol.iticas e instal.aciones hospital.arias de l.as que, se sostiene, 

general.mente ae carece en l.as pequeñas po'bl.aciones4 ª, haciendo 

especial. énfasis en l.a ciudad de México. Señal.ándose el. carácter 

histórico de ésta y l.a importancia de 1.a misma como centro económico, 

pol.itico y cul.tural. del. país. 

Para el. estudio de l.as normas de convivencia social., se hace una 

distinción entre l.as normas moral.es y l.as juridicas, establ.eciéndo 

que l.as primeras forman parte de l.a herencia cul.tural., de l.a 

transmisión de creencias, cul.tos y prejuicios que permiten l.a 

integración del. individuo a l.a sociedad y cuyo cumpl.imiento no 

necesariamente se hace obl.igatorio, ni su incumpl.imiento es 

sancionado, más al.1.á de 1.a posibl.e desaprobación por parte de 1.a 

sociedad: mientras que l.as normas jurídicas son regl.amentos que ha 

establ.ecido el. Estado para regir l.a vida en sociedad y se 

caracterizan porque están enfocadas a normar 1.a conducta externa de 

1.os individuos, por que su cumpl.imiento es obl.igatorio, y para esto, 

el. Estado puede recurrir a 1a fuerza para ob1igar1o, además de ser 

bil.ateral.es, es decir, al. tiempo que establ.ece ob1igaciones concede 

derechos4 9 • 

El. estudio de l.as normas de convivencia socia1 se hace partiendo 

de1 objetivo particul.ar de 1a unidad mencionada, que estab1ece que el. 

al.umno: " ••• apreciará l.a importancia que tiene el. cumpl.imiento de 1as 

normas establ.eci.das para una mejor convi.vencia, ••• (además 

de] ••• apreciar 1.a obl.igación de contri.buir para el. sostenimiento del. 

organismo gul:>ernamental. y 1.os servicios públ.i.cos ..... so. 
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A partir de 1o anterior, sostiene, e1 a1umno va1orará 1a 

necesidad de que todos 1os individuos respeten 1as normas que rigen 

1a vida social... Para e11o, se recurre al.. ejemp1o de1 origen y 1os 

motivos por 1os cu61es 1os padres de rami1ia reprenden a 1os hijos, 

1os respectivos a 1a razón por 1a que 1os maestros 11aman 1a atención 

de 1os a1umnos, sosteniéndo, en ambos casos, que es 1a vio1ación a 

1As normas de convivencia 1a que origina éstas reprensiones y 

11amados de atención. 

De ésta rorma se deja 1a impresión de que e1 castigo, 1a sanción 

y 1a reprimenda son necesarias cuando no se respeta 1a autoridad. Que 

1a vio1ación a 1as normas de convivencia, o su no respeto, que no 

necesariamente imp1icaria vio1ación, también imp1ican una sanción, 

un castigo. si se quiere evitar e1 castigo y 1a sanción, se deben 

cump1ir 1a.s normas estab1ecidas y respetar a 1a autoridad, aunque 

ésta se equivoque. 

Un ejemp1o que 11ama 1a atención es el.. que se refiere a •• ••• ias 

razones por 1as que e1 patrón puede 11amar 1a atención, descontar e1 

sa1ario y aún despedir a1 trabajador ••• ,.si. Dado que aún cuando en 

1os ejempl..os mencionados anteriormente es evidente 1a intención de 

reforzar e1 principio de autoridad en 1os a.1umnos, tanto en 1o que 

respecta a 1a figura paterna y de1 maestro, y en consecuencia de1 

gob.ierno. 

En éste ú1timo ejemp1o no só1o se trata de afianzar e1 principio 

de autoridad, sino además de reforzar 1a idea de 1a supremacia de1 

patrón sobre 1os derechos de 1os trabajadores, pues no se mencionan, 

para nada, 1as posib1es razones a partir de 1as cua1es e1 trabajador 

se puede ver ori11ado, ob1igado, o en l..a necesidad de no cump1ir con 

1as normas, por ejemp1o cuando éstas son contrarias a sus intereses y 
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derechos: bajo sal.ario, condiciones de trabajo insal..ul:>res, entre 

otros .. PUes, como mencionan Bow1es y Gintis, de l..o qua se trata es de 

reforzar, reproduciéndol..a, l..a estructura jerárquica de dominación52 .. 

La justificación que se da para 1a existencia de l..as normas de 

convivencia social.. es que sin éstas no habría vida social.., no 

existiría l..a sociedad. De ahí que se apel..e a1. cump1imiento de éstas. 

En este sentido, se estab1ece que en l.a medida que se deseen l.os 

bi.enes y servicios que se han construido a partir de 1.a vida en 

sociedad, es que se tienen que respetar 1as normas de convivencia 

socia1., fundamenta1mente l.as juridicas53 .. 

Aunque se establ.ece que tanto l.as normas mora1es como l.as 

jurídicas tienen semejante importancia para el. estab1.ecimiento de l.a 

vida social.. .. 

Entre l.as normas jurídicas que se mencionan como ejempl.o y de su 

necesidad para 1.a vida en sociedad se encuentran: l.os regl.amentos de 

tránsito, mercados, construcciones, aduana1es, educación, entre 

otras; además l.a de contribuir para l.os gastos públ.icos, de 1.a 

rederación l.os estados y 1.os municipios en que residen l.os 

individuos54 • 

Es obvio que no se menciona su incumpl.imiento por parte del. 

gobierno, ni l.as infracciones que diversos runcionarios y emp1eados 

públ.icos cometen de l.as normas, como por ejemp1o 1.as de trilnsito, 

para no sancionar quienes 1as incumpl.en y a ca~io de e1l.o 

sol.icitan 1.a consabida "mordida", que en l.a vida cotidiana es tan 

común en l.os diversos ámbitos de l.a sociedad, tampoco de l.as 

sanciones a que se har~an acreedores l.os mismos servidores púb1icos y 

funcionarios por e1l.o, por cumpl.ir ma1 su función, o por incumpl.irl.a. 
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En torno a 1a vial.ación de l.as normas de convivencia socia1 se 

menciona qua 4sta puede darse por dos motivos: por desconocimiento de 

éstas y por e1 deseo exp1ícito de vio1arl.as. Sosteniéndo que en 

ambos casos se hace necesaria 1a sanción, pues e1 desconocimiento de 

l.as normas no justifica su vial.ación. Haciéndo un l.l.amado al. 

cumpl.imiento de l.as normas, como l.a única posibil.idad de que se pueda 

dar l.a convivencia social. de manera pac1.fica. Pues de l.a forma en que 

se comporten l.os individuos dependen l.as características de l.a 

sociedad. Considerándo, además, que l.as acciones individual.es deben 

estar normadas por l.a búsqueda del. interes común55 • 

Por otro l.ado, se menciona que l.as actividades del. gobierno 

encaminadas a l.a promoción y l.a difusión de l.a cul.tura tienen como 

r:inal.idad contribuir a una mejor convivencia entre l.os miembros de 

l.as comunidades. Seña14ndo entre éstas l.a organización de concursos 

de composición y oratoria, l.a cel.ebración de festividades c1.vico 

históricas, además de l.a construcción de museos y bibl.iotecas, entre 

otras56 • 

En l.o que respecta a .l.a obl.igatoriedad del. cumpl.imiento de 1as 

normas de convivencia para todos J.os individuos, se sostiene que 

éstas tienen un fundamento 1ega1 y sociol.ógico, en l.a medida en que 

parten de1. articul.ado de 1a Constitución General. de 1a Repú.bl.ica. 

Para 1o cua1 se pone como ejempl.o 1o re1ativo a l.a ob1igatoriedad de 

pagar impuestos, 

constituciona1. 

Sociol.ógico, 

asentado en 1.a rracción IV de1 art~cul.o 39 

porque del. pago de impuestos depende el. 

~uncionamiento de l.a actividad gubernamenta1: 1a introducción de 

servicios pú.bl.icos, por ejempl.o. Por 1.o que el. al.umno, se sostiene, 
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tendrá 1a convicción de que en l.a medida en que se paguen oportuna y 

honestamente J.os impuestos se disfrutará de mayores comodidades 57. 

¿ Por qué tanta reiteración en 1a necesidad de que e1. sujeto 

cumpl.iera con 1as normas ? • En que el. al.umno interiorice éstas 

ape1aciones al. respeto a l.a norma. Esta reiteración tiene que ver 

tanto con el. deseo, y 1.a necesidad, del. Estado de refunciona1izar ].a 

hegemonía estatal. entre J.a sociedad y con l.a visión que tuvo el. 

gobierno acerca de1. papel. que l.e asignó a l.a educación, como 

instancia de incul.cación de val.ores, más que de social.ización. Qué en 

al.gunos casos adquirió un carácter de adoctrinamiento. 

En l.o que respecta al. estudio de l.as formas de organización social. 

cabe resal.tar varios aspectos; en primer l.ugar l.os pl.anteamientos en 

torno a cómo l.os autores, tanto de l.os programas como de l.os l.ibros 

de texto, que no se al.ajan de l.os conceptos del. gobierno de 

Echeverria, conciben l.a participación de l.os Ciudadanos en J.a 

búsqueda de sol.uciones a l.os probl.emas que aquejan a 1as comunidades, 

en éste sentido, l.a participación democrática como principio, se 

sostiene, debe ser regul.ada por normas de convivencia, que se 

establ.ece, surgen de l.a misma sociedad. 

En principio habría que comentar que l.os puntos anteriores tienen 

una coincidencia pl.ena con l.os pl.anteamientos del. gobierno de Luis 

Echeverria, específicamente con aquel.l.os que se refieren a l.a l.l.amada 

"apertura democrática ": por l.o que se puede sostener ·que, al. menos 

en éstas partes, l.a educación, vía 1a seiección de contenidos y su 

muy particu1ar interpretación, tiene un importante pape1 en 1a 

reproducción de l.a ideol.09ia dominante, entendida, ésta como una 

forma de ver ias reiaciones que se establ.ecen entre 1os sectores de 

J.a sociedad y del. mundo. 
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Por otro l.ado y un tanto derivado de J.o anterior, cabe señal.ar que 

por l.a forma en que es abordado el. estudio de l.a sociedad, de 1as 

re1aciones que se estab1ecen a1 interior de ésta, éste estudio no 

l.l.eva necesariamente a un conocimiento de l.a sociedad real.mente 

existente, cómo se pretende que l.o 1ogren J.os a1umnos después de 

haber real.izado l.os estudios respectivos. 

Sobre todo, si tomamos en cuenta que en muchos aspectos, éste es 

abordado desde una perspectiva de 1o formal.: es el. caso de l.a vida y 

función de l.as instituciones estatal.es, incl.uyendo a 1as educativas, 

que son estudiadas desde l.os objetivos para l.as que fueron creadas, 

que si bien brindan información acerca de sus fina1idades, no es 

suficiente para conocer su funcionamiento interno, y en consecuencia, 

l.os probl.emas a que se enfrentan, tanto l.as mismas instituciones como 

J.os usuarios de el.l.as. Lo mismo sucede con l.as normas de convivencia 

social., que son estudiadas desde un pl.ano formal.. En ésto úl.timo, 

había que señal.ar que l.os contenidos educativos parecen más 

encaminados a construir una imagen de 1a vida en sociedad más aCorde 

a l.os intereses del. Estado mismo que de l.a sociedad; más para 

reproducir l.as condiciones de vida existentes que para promover el. 

cambio, como se manejó en el. discurso educativo. 

Aunque esta parte no necesariamente sea excl.usiva del. gobierno de 

Echeverria en particul.ar, sino a una necesidad del. Estado en general., 

de crear el. consenso entre 1a sociedad. 

Como puede apreciarse a l.o l.argo de éste capitul.o 1os contenidos 

temáticos referidos a l.a forma en que se inserta el. al.umno en l.a 

sociedad a 1a cual. pertenece, en J.a que se social.iza, están 

estrechamente rel.acionados con l.a necesidad del. Estado de construir 

el. consenso entre l.os individuos. 
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Pero también están referidos a 1a forma específica en que e1 

gobierno de Luis Echeverría gobernó a1 país durante seis años. 

En éste sentido con 1a reforma a 1a educación no aó1o •e estaba 

adecuando ésta a 1os cambios y reformas que en 1os distintos órdenes 

se estaban impu1sando en e1 pa1.s, sino que también se 1e asignó e1 

pape1, en este caso extremo, de identificar a 1os educandos con una 

forma específica, 1a de1 régimen po1ítico de Echeverría: con e1 

Estado interventor, propietario, providencia1ista, que precisamente 

adquirió grados extremos con e1 mismo gobierno de Echeverr1.a. 

Podemos sostener que para e1 caso específico de 1os contenidos 

temáticos referidos a 1a sociedad, a 1a forma en que se integran, y 

participan 1os individuos en e11a y se re1acionan entre si. y entre 

el..1os y 1as instituciones, que integraron a 1os pro9ramas de 

estudio de1 área de Ciencias Socia1es de 1a educación secundaria que 

resu1taron de 1a reforma educativa, su se1ección estuvo directamente 

en función de que 1a educación cont~ibuyera a 1a identificación de1 

individuo con e1 Estado, y con e11o a 1a construcción de 1os 

e1.ementos cu1tura1es e ideo1ógicos necesarios para 1.a reproducción 

de1 Sistema de producción y dominación capita1ista en México. 

Y que en este sentido 1a educación tiene, como una de sus 

m~1tip1es funciones socia1es 1a de ser un proceso a través de1 cua1 

se reproducen 1os Va1ores cu1tura1es, 1os s~tnbo1os que identifican a 

1os individuos como parte de un grupo socia1 en particu1ar, y de una 

sociedad en genera1. Además de 1os va1ores de obediencia y respeto a 

todo principio de autoridad: 1a paterna, 1a instituciona1 en 1a 

escue1a, a1 patrón, a1 Estado; a 1as normas estab1ecidas que regu1an 

1a vida en sociedad: 1as normas de conducta frente a 1os demás y ante 

ia vida en sociedad: responsabi1idad, cooperación, so1idaridad. Todos 
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aquel.l.os el.ementos que en conjunto garantizan l.a reproducción de una 

serie, de un conjunto de rel.aciones espec~ficas de producción y 

dominación, l.as del. capital.ismo. 

Por l.o que l.os aportes teóricos del. Reproductivismo educativo 

contribuyen al. anál.isis del. proceso educativo y su re1ación con 1a 

sociedad, de su carácter reproductor. Aunque es c:1aro que no se 

puede reducir a 1a educación a un mero intrumento al. servicio de 1as 

demás esferas de 1o socia1. En éste caso permite ana1izar esa parte 

caracter~stica de 1a educación. si no fuese as~, cómo, si no a través 

de l.a educación se construyen, re-construyen, re-derinen 1os val.ores 

cul.tural.es de toda sociedad. 

Pero es obvio que l.a educación no puede reducirse só1o a su 

carácter reproductivo. Que también, cómo proceso soc:ia1 que es, en 

e11a se desarro11an diversas formas de re1ación, en 1as que inc1uso 

ésta misma caracter~stica se ve sujeta a l.a dinámica cotidiana de 1a 

escuel.a; a l.a inercia de l.as formas tradiciona1es de funcionamiento. 

Por l.o que cual.quier reforma, no necesariamente se cumpl.e en el. 

sentido pl.aneado, programado, como l.o seña1an Car1os Xmaz Gispert y 

El.sie Rockwel.l.58 • Además de que l.as enseñanzas de l.a escuel.a 

re~eridas a l.a construcción de una visión idea1 de l.a sociedad y al. 

pape1 de1 Estado en ésta, por s~ so1as no son suficientes para l.a 

conformación de l.os consensos, que éstos también se construyen a 

partir de 1a 1as caracter~sti~as que adopten l.as po1~ticas púb1icas 

para e1 conjunto de ios diversos sectores de l.a sociedad. 

Es obvio que todo Estado exige el. acatamiento a l.a normatividad 

instituciona1 existente, como requisito para l.a participación en 1a 

búsqueda de sol.uciones a l.a prol::>1emática que enfrentan 1os diversos 

:sectores de l.a sociedad, para ia participación po1itica. En este 
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sentido 1.o que proponia el. gobierno de Luis Echeverria no estaba 

al.ajado de J.a J.ógica de J.a dominación estatal.. Pero hasta donde éstas 

propuestas, que incJ.uso en aJ.gunos casos parecen ser J.as de un Estado 

democrático, en su pJ.anteamiento de 1a necesidad de conformar una 

sociedad democrática y respetuosa del. pl.ural.ismo social., en una 

sociedad mol.deada por el. autoritarismo impJ.icaban J.a búsqueda de un 

cambio en J.as rel.aciones del. Estado con J.os diversos sectores de J.a 

sociedad, ante el. agotamiento de J.as formas de dominación autoritaria 

tradicional.es, chocar~an con l.as inercias institucional.es, cuya 

actuación era precisamente el. autoritarismo5 9. ¿ Hasta dónde serian 

l.as resistencias institucional.es y social.es J.as que J.imitarian l.a 

concresión no sóJ.o de al.qunos pl.anteamientos de l.a reforma educativa, 

sino incl.uso de l.a l.J.amada apertura democrática y de otros cambios 

mentados ?. Es al.go que escapa a este trabajo. 
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CAPITULO VI 

LA VIDA MATERIAL: LA ECONOMIA 

Uno de .l.os aspectos del. estudio de l.a sociedad, en l.os que se 

puede apreciar con mayor cl.aridad .l.a inf.l.uencia de l.os 1ineamientos 

po.l.~ticos de.l. gobierno de.l. presidente Luis Echeverr1a en l.os p.l.anes y 

programas de estudio, que como producto de .l.a reforma educativa se 

el.aboraron durante su mandato, es el. de l.a econom1a. PUes .l.os 

contenidos temáticos que se se.l.eccionaron, referentes a ésta, para 

incorporarl.os a l.os programas de estudio, están fuertemente marcados 

por .l.a participación 

productivos .. 

intervención del. Estado en l.os procesos 

Pero adem~s, esta intervención es defendida y reivindicada, como 

parte de .l.as obl.igaciones del. Estado posrevo.l.ucionario; que fue uno 

de .l.os principios que guiaron a 1a po11.tica gubernamenta1 de1 sexenio 

1970-19976. 

E1 estudio de 1a economía está estrechamente 1igado a1 estudio de 

1a sociedad, sin embargo, hay apartados donde éste es más especifico. 

Sobre todo si consideramos que se aborda a partir de tres ámbitos: 1a 

econom.1.a 1oca1, de 1a comunidad, 1a economía naciona1 y 1a 

intervención de1 Estado en 1a economía, y 1a economía internaciona1, 

a partir de 1a cua1 se aborda tanto e1 estudio de 1as características 

de 1os paises capita1istas, 1os socia1istas, y 1os subdesarro11ados y 

1as re1aciones comercia1es entre 1as naciones. 

Sin embargo, es preciso seña1ar que un rasgo característico de1 

estudio de 1a econom1.a, en 1a secundaria, es J.a .fa1ta de 

sistematicidad y continuidad temática, pues en e1 afán de integrar 
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l..os contenidos ele economía en un cuerpo de conocimientos por área, 

éstos se abordan de manera conjunta, l.o mismo con contenidos 

históricos, que con geograria y civismo. 

Pero antes de iniciar e1 aná1isis de l.os contenidos temáticos de 

l..os programas de estudio, referidos a l.a economía, es conveniente 

señal.ar l.a concepción que se da, de esta discipl.ina: de 1a cual. se 

establ.ece que es l.a ciencia que estudia l.a producción, 1a 

circul.ación, distribución y consumo de l.a riqueza, es decir, de l.as 

rormas en que l.os hombres satisfacen sus necesidades material.es y de 

l.as re1aciones que estaDl.ecen para éste fin1 • 

Xnicia desde l.a primera unidad de primer grado, cuando se aborda 

el. estudio de l.as características físicas de l.a comunidad, al. 

considerar que de éstas dependen l.as actividades a que se dedica l.a 

pobl.ación para satisfacer sus necesidades más inmediatas: a1 

establ.ecerse que l.os individuos, con su trabajo, producen una serie 

de bienes que intercambian con l.os demás2 • 

En éste sentido es que introducen dos el.amentos más en el. 

estudio de l.a economia: l.os recursos natural.es con que cuentan l.as 

comunidades, en principio, l.a región y l.as naciones: además del. 

trabajo como principal. fuente de riqueza, pues con este, el. hombre es 

capaz de satisfacer sus necesidades y transformar l.a natural.eza, se 

sostiene, para aprovechar mejor sus recursos3 • 

A partir de ésto se establ.ece que dependiendo de l.os recursos 

natural.es con que cuenta l.a comunidad van a ser J.as actividades 

económicas a que de manera preferente se dedique su poDl.ación. 11 Así, 

ias col.ectividades que viven cerca de1 mar desarrol.l.an técnicas 

pesqueras y J.os grupos de agricu1tores crean técnicas que 1es 
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permiten cu1tivar 1a tierra de acuerdo con 1os recursos de su 

1oca1idad, y segi.ln e1 medio en que viven4. 

Siguiendo esta secuencia de presentación de 1os contenidos 

económicos, en 1a segunda unidad, también de primer qrado, se 

estab1ece que " 1os factores físicos de una comunidad constituyen e1 

marco en e1 cua1 se desarro11a 1a actividad de1 hombre..... para 

satisfacer sus necesidades aprovechando 1os recursos natura1es, as~ 

como 1a ciencia y 1a tecno1oq~a; actividades económicas, que 

dependiendo de sus caracter~sticas se pueden c1asificar en tres 

tipos: primarias, que son 1as que se re1acionan con e1 cu1tivo de 1a 

tierra, 1a cr~a de anima1es, 1a caza, 1a pesca y 1a si1vicu1tura; 1as 

secundarias, que se refieren a 1as industrias extractivas, 1a de 

transformación, 1as de J.a construcción, entre otras: y 1as 

terciarias, que se refieren al. comercio, el. transporte, J.os 

servicios: aqua, drenaje, vigi1ancia, a1umbrado, educación y e1 

gobierno. Así, se estab1ece que 1a pob1ación se dedica a diversas 

actividades económicas5 , que se interre1acionan para constituir 1as 

re1aciones económicas eritre 1os distintos sectores, tanto de 1a 

comunidad como de 1a sociedad en su conjunto. 

Dándose, un proceso de interdependencia entre 1os distintos 

sectores de 1a economí.a. Lo cua1 permite reforzar 1a idea de 1a 

responsabi1idad en el. cump1 imient·o de J.as actividades que 

corresponden a cada uno, enfatizando en 1a necesidad de 1a 

cooperación, como uno de 1os principios a partir de1 cua1 es mas 

fáci1 reso1ver 1os prob1emas económicos6. 

Pero también sostiene que 1a interdependencia entre 1as 

comunidades y 1as naciones hace que fenómenos económicos o socia1es 

que suceden en unas comunidades o paí.ses repercutan en otros: para 1o 
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cua1 se pone como ejemp1o, e1 encarecimiento de ciertos productos, l.a 

infl.ación, J.a deval.uación de J.a moneda, entre otros7 • 

De ésta forma, se establ.ece que e1 origen de l.os probl.emas 

económicos de un país se encuentra en 1os diversos factores que 

intervienen en el. mismo proceso económico, l.o que permite ul::>icarl.o 

como una total.idad. Pero también se establ.ece que dada J.a 

interdependencia económica entre l.as naciones, el. origen de éstos no 

sól.o se puede expl.icar en función de pol.íticas internas establ.ecidas 

por el. gobierno, sino como consecuencia de factores externos, que por 

J.o mismo, no toda l.a responsabil.idad acerca de J.os probl.emas 

económicos recae en el. gobierno. 

Para sostener esta idea y a manera de ejempl.o, se expl.ica que el. 

fenómeno de l.a inrl.ación, durante el. gobierno de Echeverría se dió 

posteriormente al. incremento en el. precio del. petról.eo establ.ecido 

por l.os paises árabes, a raíz del. confl.icto entre éstos y l.os Estados 

Unidos : además de expl.icar1o a partir del. caso Watergate, en l.os 

Estados Unidos, argumentándose que su impacto en l.a economía 

internacional. se dió debido a que se trata del. país más poderoso del. 

mundo8 • 

Posteriormente se hace un breve estudio de l.os l.ímites 

territorial.es de México; l.a extensión de éste en l.o que se refiere 

a1 territorio, mares, oceános y espacio áereo, según el. derecho 

internacion~l.: sus col.indancias natural.es, como 1os r:i.os y 1as 

artificial.es o fronteras. A partir de éstos el.amentos se da e1 

estudio de l.os recursos natural.es con l.os que cuenta el. pa:i.s. Con 

este marco general. se inicia el. estudio de J.a economía naciona1, 

propiamente dicho: l.os recursos humanos, es decir l.a pobl.ación, su 

distribución, tanto geográfica como por edades y su evol.ución 
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reciente, así como 1os impactos que en 1a economía ha tenido e1 

crecimiento pob1aciona1. 

A1 respecto cabe seña1ar que durante e1 gobierno de1 presidente 

Echeverria se inició un programa de educación en pob1ación encaminado 

a crear conciencia, en 1a necesidad de que 1as fami1ias p1anificaran 

e1 número de hijos. 

De ahí, que no sea extraño que en e1 estudio de 1os movimientos 

pob1aciona1es se seña1e que e1 crecimiento pob1aciona1 ha propiciado 

diversos prob1emas: de a1imentación, habitación, sa1ud, ocupación, 

educación, transporte, entre otros; además de 1os respectivos a 1as 

fami1ias númerosas, es decir que en este caso si es posib1e apreciar 

1a inf1uencia directa de 1os postu1ados de 1a po1itica en materia 

pob1aciona1 de1 gobierno de Echeverria, en 1os·contenidos temáticos 

de1 programa. 

Una vez visto de manera globa1 e1 estudio de1 territorio naciona1 

y sus 1.i.mites, en 1a cuarta unidad de primer grado se inicia e1 

estudio más deta11ado tanto de 1os recursos natura1es con 1os que 

cuenta e1 país, como de 1os humanos. 

Para e11o, se parte de1 estudio de 1a división territoria1 de1 

país en ocho zonas económicas: Noroeste, Pacifico sur, Norte, 

Noreste, centro occidente, Centro sur, Go1fo de México y Peninsu1a de 

Yucatán. y de 1as entidades federativas que comprende cada una de 

e11as. Este tipo de estudio se justifica sosteniendo que de esta 

forma es más senci11o abordar e1 estudio de 1as características y de 

1os recursos con 1os que cuenta e1 pa~s. 

Cabe seña1ar que en 1os programas de estudio no se detal.1an de 

manera especifica 1as caracter~sticas a estudiar de cada una de 1as 

zonas económicas, sino que se presenta e1 esquema de1 estudio de dos 
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de e11as. 1a Noroeste. en 1a cuarta unidad y l.a centro occidente. en 

l.a quinta unidad. para que a partir de éste esquema el. profesor, 

real.ice e1 estudio de l.as 6 zonas restantes9 • 

Pero son 1os autores de 1os l.ibros de texto correspondientes, 

quienes en rea1idad 1.1enan este hueco. Haciéndol.o, efectivamente, a 

partir del. esquema sef1a1ado. Por l.o que el. estudio de l.as ocho zonas 

económicas se da de una manera monótona, pues son l.os mismos aspectos 

l.os que se estudia de cada una de el.l.as. variando únicamente, e1 

nombre de l.as entidades que l.as integran y, en consecuencia• 1os 

datos que se presentan. Pero sin ahondar en l.as diferencias 

espec~ficas de cada una de e11as. 

se dice que una zona económica es una área territorial. 

determinada, que presenta semejanzas natural.es y económicas, teniendo 

como base 1os siguientes factores: a) l.a existencia de ciudades, que 

son causa y efecto del. desarrol.l.o; b) una especial.ización de l.as 

regiones a consecuencia de l.a división de1 trabajo y e), el. 

desarrol.l.o de un sistema de v:Las de comunicación, que permite l.a 

existencia de 1azos de comunicación internos, entre l.as activ:Ldades 

productivas, comunicando 1as ciudades y el. campo y l.os centros de 

producción con l.os centros de conswno1°. 

E1 estudio de 1.as ocho zonas económicas se hace partiendo del. 

estudio de1 origen geo1ógico de1 espacio geográfico que comprende 

cada una d~ el. l. as, de 1os principa1es tipos de suel.o, el. re1ieve 

predominante, J.os c1imas, r:los principal.es, asociaciones de 

vegetal.es. A partir de ésto se hace una re1ación de l.os recursos 

natural.es con 1os que cuenta cada una de l.as ocho zonas económicas. 

con 1as actividades productivas a que se dedica 1a pob1ación de cada 

una de e1l.as, con 1o cual., se establ.ece, puede apreciar 1.a 
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infl.uenc.ia del. medio ambiente en J.as actividades humanas: 

agricu1tura, ganader:ta, pesca, industria, comercio, servicios y 1a 

importancia de cada una de e11as, en cada una de 1as zonas 

económicas11 • 

Lo anterior es re1acionado con 1as caracter:tsticas genera1es de 

1a pob1ación de cada una de 1as ocho zonas económicas: 1a edad de 

ésta, 1a pob1ación económicamente activa y cómo ésta se distribuye en 

J.as diversas actividades que se desarro11an en J.as zonas 

correspondientes, además, de cómo se distribuye qeoqráficamente; en 

e1 campo y en 1a ciudad12. De éstas ú1timas se hace mención en cuanto 

a cua1es son 1as más importantes de cada una de 1as zonas económicas. 

En 1o que se refiere a1 aspecto cu1tura1 se hace mención de1 grado 

de a1fabetismo de 1a pob1ación, de 1as principa1es instituciones de 

educación en cada una de 1as zonas y dónde están ubicadas a1 interior 

de éstas. 

Asimismo se mencionan 1as principa1es v:tas de comunicación, tanto 

a1 interior de cada una de 1as zonas, como 1as que comunican a cada 

una con e1 resto de1 pa:ts; y de 1os medios de comunicación13 • 

Una vez que se han estudiado 1as caracter:tsticas económicas 

internas de1 pa:ts, en 1o que a recursos natura1es y humanos se 

reriere, se hace mención de 1os sistemas económicos que predominan en 

e1 mundo. E1 sistema capita1ista, e1 socia1ista y de 1os paises en 

vías de desarro11o. Entre estos ú1timos se ubica a México. 

Pero antes de pasar a ana1izar 1as características de 1os sistemas 

económicos mundia1es, de acuerdo a como son abordados en 1os 

programas de estudio de 1a secundaria, veamos 1a forma en que es 

presentado e1 estudio de 1a econom:ta naciona1 y 1a participación de1 

Estado en e11a. 
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como introducción a1 estudio de 1a economia nacional. se señal.an 

cuál.es son l.os factores de l.a producción. Establ.eciéndose como 

objetivos particu1ares de 1a séptima unidad, de segundo grado, " que 

el. al.umno co~prenda cómo se real.iza el. proceso económico, además de 

val.orar l.a importancia de l.os recursos natural.es con 1os que cuenta 

el. pais y l.a necesidad de que tiene l.a sociedad de que el. Estado 

intervenga en l.a economia de1 pa:ts14. 

En el. mismo objetivo de unidad se pl.antea que l.os al.umnos 

comprendan que l.a participación del. Estado en 1a economia es, más que 

una actitud que adopta e1 Estado, una necesidad pol.itica con base a 

1os requerimientos de 1a sociedad. Participa en l.a economia porque 

as1. conviene a ésta, de acuerdo a 1os pl.anteamientos del. programa. 

Po11.tica que durante el. gobierno de Echeverria tuvo uno de sus 

mayores auges, al. intervenir en 1a economia, no só1o como conductor 

de ésta, sino también como inversionista directo en l.a producción de 

al.qunos productos. 

En este sentido arirma que 1a insist8ncia en que el. Estado 

participa en 1.as diversas esferas de l.a sociedad con base l.as 

necesidades socia1es tuvo que ver con l.a forma en que durante el.. 

gobierno de Echeverria se dió l.a ampl.iación de l.as facul.tades de 

Estado, además de l.a intervención directa de éste en 1.a econom1.a y 

1.a sociedad .. 

Los factores de l.a producción que se mencionan en e1 programa, y 

en 1.os 1ibros de texto son: 1.os recursos natural.es, e1 trabajo, e1 

capita1 y l.a organización15 .. Previo a ésto se hace un recuento de l.as 

necesidad.es de 1os individuos y de l.a forma en que 1as satisface .. 

Haciéndo una distinción entre aquel.l.as que se satisfacen sin requerir 

de un producto materia1 o de 1a intervención de servicios, de 1as que 
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si 1o requieren. Y en este sentido de cómo es que se producen esos 

productos materia1es y esos servicios. Establ.eciéndo que el. hombre es 

el. único ser que se caracteriza por 1a producción de 1a 9ran mayoría 

de sus satisfactorea16. 

Al.qunos autores hacen mayor énrasis en l.a tesis de que es a partir 

de l.a cooperación y l.a responsabil.idad social., como se satisfacen l.as 

necesidades de l.a sociedad: Cebos, establ.ece que: 11 1a vida material. 

de l.as sociedades, es el. conjunto de acciones encaminadas a obtener 

J..os bienes que se requieren para satisfacer l.as necesidades de 1os 

individuos y se conforma a partir del. esfuerzo cooperativo de 1os 

habitantes de una comunidad. 

Se sostiene que 1a vida materia1 se oriqina en 1as necesidades 

del. ser humano como ente social.; requiere de 1a natura1eza y sus 

recursos y se l.oqra con 1a participación del. hombre y de su fuerza de 

trabajo; impul.sa a l.os seres humanos a crear herramientas capaces de 

facil.itar l.a tarea de convertir 1as materias primas en bienes de uso 

y cambio: obl.iqa a l.os inteqrantes de una comunidad a 1a ayuda 

mutua: es generadora de l.a división social. del. trabajo: ha permitido 

1a creación de sistemas de producción, circul.ación y consumo de 1os 

bienes y servicios. Además de que modal.a e1 modo de pensar de1 hombre 

y l.as rormas de ejercer el. poder en l.as asociaciones humanas17 • 

En este sentido establ.ece que constituyen al. proceso de 

producción todas aque1l.as actividades encaminadas a l.a producción de 

1os distintos bienes y servicios que requieren 1as sociedades para 

satisfacer sus necesidades. Distinguiendo entre 1o que son l.os bienes 

de uso intermedio de l.os de uso final. 18 • Se dice que l.os de uso 

intermedio son ac;rue1l.os a partir de l.os cuaies se producen l.os bienes 
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de uso fina1: 1a harina es un bien intermedio con e1 cua1 se produce 

el. pan, que es un producto final.. 

A partir de aqui. se introduce otro f':'ctor que tiene un pape1 

importante dentro de1 proceso de producción: e1 intercambio de 1os 

bienes: l.a intermediación comercial.. Sosteniéndo que si bien 1os 

individuos durante y en sus actividades productivas producen bienes y 

servicios, se requiere el. intercambio constante de éstos para que se 

pueda 11evar a cabo l.a satisfacción de J.as necesidades. 

Mencionándo que es el. dinero el. medio, e1 vehj,cul.o a partir del. 

cual. todos intercambian ].os productos y/o servicios que producen, 

por otros bienes y/o servicios que consumen directamente. Y que en e1 

mundo 11evan a cabo mi11ones y mi11ones tanto del. proceso de 

producción como de 1os procesos de intercambio19 • 

Es a partir del. estudio del. proceso de circulación de 1as 

mercancías que se entra de 11eno al. estudio de l.as características de 

l.a economía nacional.. Establ.eciéndo que al. interior del. pa.i.s 

existen dos circuitos de circulación de l.as mercancías: uno 1oca1 o 

regional. y otro de carácter nacional.; entre ambos conforman el. 

comercio interior del. país. 

se señal.a, además, que en éste intervienen diversos factores: e1 

crédito privado, el. crédito públ.ico, el. transporte, l.os particul.ares 

y el. Estado, entre otros20. 

En 1o que se refiere al. comercio 1oca1 o regiona1, se establece 

que éste, como ].os diversos rubros de 1a producción, depende de 

al.quna forma, de 1.as características de 1a región. 

Se sostiene que es en el. comercio naciona1 en e1 cua1 e1 Estado 

interviene de manera directa; sobre todo en l.o que se refiere a l.a 

comercia1ización de "l.os arti.cu1os de primera necesidad, 
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especial.mente en l.a del.os al.imentos •••• La CONASUPO, se ha convertido 

en el. principal. agente de compraventa de muchos productos 

al.imenticioa, en especial. de l.os granos y l.equminosas primordiosl.es 

como el. frijol., e1 ma1.z y el. trigo. El. gobierno mexicano interviene 

también en 1a comercial.ización de l.a azúcar. Como propietario de l.a 

industria petroqu:imica, ejerce una inf1uencia decisiva en e1 circuito 

comercial. de l.os combustibl.es para automotores 2l. También se 

señal.a que l.a mayor parte del. comercio nacional. corresponde a 1a 

iniciativa privada. 

Por su parte, en el. objetivo 7.3 .. 1 correspondiente a l.a séptima 

unidad de1 programa para segundo qrado se establ.ece que el.. al.umno: 

"anal.izará por qué el. Estado debe participar en l.a vida económica del. 

pa1.s producción y prestación de servicios)" Mientras que en l.o 

que se refiere a l.as actividades didácticas que qu:ian el. aprendizaje 

correspondiente se indica que el. al.umno: ''Participe en una discusión 

dirigida a.cerca de l.o que pasar:ia si el. Estado no regul.ara l.os 

precios de l.os principal.es al.imentos"22 .. 

Además de que: " investigue por equipos l.o siguiente: a) acerca 

de l.a. producción: principal.es empresas de producción de bienes que 

control.a el. Estado, obras de infraestructura que estímul.an e1 

desarro1J.o de l.a producción. Los p1anes nacional.es que util.iza el. 

Estado para requ1ar y promover l.a producción en l.a agr1.cu1tura, 

ganadería, sil.vicul.tura, pesca y minería; b) En cuanto a prestación 

de servicios; intervención del. Estado para regul.ar e1 comercio 

interior y exterior, 1as principal.es secretar~as y empresas estatal.es 

que prestan servicios: CONASUPO, ISSSTE, IMSS, FONACOT, INDECO, 

INFONAVIT, SSA: además de l.a l.abor que real.iza e1 Banco Nacional. de 
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comercio Exterior como promotor de exportaciones; 1a principal. 

función del. Banco de México y de Nacional. Financiera"23 • 

Es el.aro que el. o l.os objetivos de un estudio tan detal.l.ado de 1.a 

formas en que participa el. Estado en 1.a eeonom~a, de l.as industrias 

que control.a, y sobre todo de 1.as instituciones de cará.cter social. 

que administra y control.a, son l.os de promover en 1os educandos 1.a 

visión, l.a idea, l.a imagen, de un Estado que efectivamente se 

preocupa por el. bienestar de l.a sociedad en su conjunto, pero 

principal.mente por l.os sectores bajos de l.a sociedad. 

creando l.a imagen de un Estado que se ubica por encima de 1.os 

intereses de l.os distintos grupos que conforman l.a sociedad. De un 

estado cuya preocupación es l.a qeneral.idad. 

También se estudia el. comercio exterior de México, señal.ándo que 

nuestro pa~s mantiene intenso comercio con otras naciones, a l.as 

que vende l.o que el.J.as no tienen y de J.as que compra cosas que 

necesita y que no produce. Y que cuando vende, exporta. Sosteniéndo 

que 1.a mayor parte de J.as exportaciones mexicanas está constituida 

por materias primas como fibras vegetal.es, mineral.es brutos o 

parcial.mente el.aborados, petról.eo, productos agropecuarios como 

frutas y productos de J.a huerta, carne de res, miel.es y azúcares, 

café, tabaco, entre otros y que el. principal. consumidor son 1os 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Aunque, se sostiene que al.gunos de l.os productos que exporta 

encuentran mercado en Canadá y en al.gunos paises europeos. También se 

seña1a que en l.as ú1timas décadas l.a industria ha venido ocupando un 

1ugar cada vez más importante en l.a economía nacional. y en e1 

comercio de exportación, por l.o que se han hecho grandes ventas de 

te1as, cal.za.do y 1ibros a diferentes paises24 • 
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En 1o que se reriere a 1os productos que compra México de1 

exterior, es decir que importa, se seña1a que el. principal. proveedor 

son l.os Estados Unidos, país a1 que se 1e compra l.a mayor parte de 

l.as máquinas, aparatos y sustancias que necesita 1a industria 

naciona1 que todavia no se producen en e1 país25 • 

Establ.ecido l.o anterior se entra de l.l.eno al. estudio de l.as 

características específicas de l.a economía nacional.. Ubicándo a 

México, por el. grado de desarrol.l.o de su economia, como un país 

subdesarrol.l.ado en vías de desarrol.l.o, pues establ.ece que 

depende en gran medida, de l.a agricul.tura, l.a ganadería, l.a 

producción ~orestal. y l.a mineria, es decir de l.a producción primaria, 

dado que a\l.n no ha l.ogrado el. de•sarrol.l.o industrial. que l.e permita 

diversificar su economía. 

El. desarrol.l.o de l.a economía nacional. no sól.o está dado por l.a 

dependencia de ésta de l.as actividades primarias, sino taml:>ién por el. 

grado de desarrol.l.o que éstas se ubican. Sobre todo por l.o 

innumerabl.es probl.emas que enfrenta cada una de el.l.as en su ámbito 

respectivo, que van desde l.a gran variedad de cl.imas y suel.os que 

existen en el. país, hasta aquel.l.os que se refieren a l.a tecnificación 

de l.as actividades y l.as inversiones, entre otros factores. 

Sin embargo, de acuerdo a l.o pl.anteado en el. programa y en J.os 

respectivos l.ibros de texto, éstos probl.emas pueden tener sol.ución. 

Por un l.ado, " por l.a disposición siempre creciente del. Estado por 

superar todos l.os probl.emas y su fuerte empeño en el.evar el. nivel. 

cul.tural. de todos J.os mexicanos aunado a una preparación cada vez 

más eficiente, pueb1o y gobierno l.ograrán l.os mejores nivel.es de 

bienestar y progreso u26 
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De 1.a anterior cita destacan cuatro aspectos, que es necesario 

comentar: en primer 1.ugar e1. que se refiere a que 1.a intervención 

de1. Estado es un ractor importante para superar l.os prob1.emas del. 

desarrol.l.o económico, no porque no aea importante au participación, 

sino debido l.a forma en que se enuncia "su disponibil.idad para 

superar 1.os probl.emas en aras de mejorar y e1evar 1.os nive1es de 

bienestar de 1.a pob1.ación en su conjunto". No es el. momento para 

discutir si efectivamente cumpl.e con ésta final.idad o no. Lo que se 

p1.antea es que 1.a imagen que se vierte a1 educando acerca del. Estado, 

c1.aramente está enfocada a identificar éste como un cuerpo 

institucional., que por su esencia misma, su actividad está orientada 

a buscar y procurar el. beneficio col.ectivo. 

El. segundo punto, estrechamente 1.iqado al. anterior, es el. que se 

refiere a l.a tesis de que e1 Estado, en 1.a instrumentación de sus 

po1.íticas, siempre tiene l.a disponibil.idad de el.evar el. bienestar de 

1.a pobl.ación en su conjunto, cuando es indiscutibl.e el. hecho de que 

sus pol.íticas se han orientado más a.1. fortal.ecimiento de l.os sectores 

económicamente dominantes, que al. bienestar de l.a mayoría: por l.o 

menos así 1.o demuestran 1.os topes sal.aria1.es que se imponen desde l.as 

a1.tas esferas gubernamental.es. 

El. tercer aspecto a comentar es l.a tesis de l.a 

corresponsabi1.idad, Estado y sociedad, para reso1ver l.os probl.emas 

que enfrenta ésta.. Que está estrechamente l..igada a l.os p1.anteamientos 

discursivos del. go~ierno de Echeverría de promover l.a participación 

de l.a comunidad, precisamente en 1a búsqueda de sol.uciones a l.os 

probl.emas de l.a sociedad. 

Y el. cuarto punto es el.. que se refiere a1 papel. de l.a educación 

en el. desarrol.l.o del. país. Al.. viejo p1.anteamiento estatal. de que sól.o 
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con una preparación eficiente y de ca1idad es posib1e superar 1os 

prob1emas de1 subdesarro11o y de 1a dependencia tecno1óqica en que se 

encontraba e1 país. Y que 11evó a1 gobierno de Echeverría a p1antear 

una reestructuración tota1 de1 subsistema de educación científica y 

tecno1ógica27 , pero que más a11á de 1.a importancia que tuvo 1a 

creación de diversas instituciones de educación media y superior para 

e1. desarro11o educativo y cu1tura1 de1 país, de 1a que en su momento 

tuvo 1a amp1iación de 1a cobertura educativa de 1a misma secundaria, 

1as acciones en su conjunto se presentaron de :forma desarticu1ada, 

entre uno y otro nive1; que 1a reforma a 1a educación básica: 

primaria y secundaria adquirió esa 1imitante de enfocarse a resa1tar 

1as caracteri.sticas de un gobierno en especi.fico, e1 de Echeverría. 

E1 estudio de 1as actividades económicas se rea1iza a partir de 

una reiterada mención de 1as condiciones de atraso en que se 

encontraba cada una de 1as actividades a que se refiere, p1anteándo 

que éstas están así, entre otras razones, por 1a irraciona1 

exp1otación de 1os recursos y por e1 atraso tecno1óqico en que se 

encontraban y a~n se encuentran, a1qunas ramas de 1a producción. Lo 

que en cada caso permite a 1os autores reiterar e1 11amado a 1os 

jóvenes a que participen en 1a búsqueda de so1ución a éstos y otros 

prob1emas, a partir de su preparación académica y superación 

profesiona1 y sobre todo en 1a búsqueda de tecno1oqi.as apropiadas a 

1as condiciones naciona1es para su ap1icación en 1a producción2 8 • 

En 1o que se refiere a 1a agricu1tura, 11ama 1a atención e1 hecho 

de que en e1 1i.bro correspondiente a segundo grado, e1a.borado por 

Teresa Si1va y otros, se hace una comparación entre 1a agricu1tura de 

otros períodos de 1a historia naciona1 y 1a que se desarro11a.ba en 

e1 momento de 1a e1aboración de1 texto. Haciéndo énfasis en que una 
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preocupación constante de l.os gobiernos ele l..a Revol..ución por 

l.l.enar el. campo mexicano de presas y canal.es de riego para 

incrementar l.a producción agr.1.col..a, cul.minó en l.a creación, hace 

varios sexenios, de l.a Secretar.1.a de Recursos Hidrául.i.cos ••• por l.o 

que en el. norte del. pa.1.s hay comarcas bien ~egadas, cuyos 

rendimientos están a l.a al.tura de J.os mejores del. mundo ,.2 9 • Aunque, 

taml:dén se sostiene, que debido al. incremento de J..a pobl.ación y con 

el.l.o de l.a demanda de al.imentos, y a que en México ha practicado 

una aqricul.tura extensiva, el. pa.1.s se ha visto en l.a necesidad de 

importar al.imentos para satisfacer J.as necesidades de l.a pobl.ación. 

como puede apreciarse se sostiene l.a tesis de que ha sido a partir 

da J.a acción del. Estado, y precisamente del. Estado 

postrevol.ucionario, que el. pa.1.s ha l.ogrado avanzar en J.a superación 

de l.as 

forma, 

deficiencias y proJ:>J.emas, que J.e aquejan. Y que de igual. 

con l.a participación de J.os ciudadanos bajo su observancia 

directa es como se continuarán resol.viendo J.os probl.emas que enfrenta 

en l.a actual.idad l.a econom.1.a, en este caso l.a agricul.tura. 

Para el. caso de J.a 9anader1.a, 1a información que se presenta es 

semejante. Se menciona J.a importancia que tiene para .l.a econom.1.a 

naciona1, para J.a al.imantación de J.a pob1ación y como abastecedora de 

materias primas, .l.os potencial.es ganaderos del. pa.1.s. Pero 

concl.uye, de manera semejante a1 caso de J.a aqricuJ.tura, que ésta se 

encuentra atrasada, que se requiere pasar de una qanader.1.a extensiva 

a una intensiva que garantice 1a producción que requiere 1a 

pob1ación30 • 

En J.o que se refiere a J.a producción pesq\lera se pl.antea que ésta 

no ha a.l.canzado l.a importancia que debiera, entre otras razones, 

debido a 1a fal.ta de consumo de productos mar1timos entre el. puebl.o 
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mexicano, a que no 1o ha inc1uido en su dieta; al. emp1eo de métodos 

anticuados en 1a extracción de 1as especies marítimas, a 1a carencia 

de embarcaciones o r1otas pesqueras de gran cal.ado. Pero, otra vez 

1a providencia1 intervención del. Estado -, considerando ésto y el. 

enorme potencial. pesquero que tiene e1 país, pues cuenta con grandes 

extensiones de mares, el. Estado, se sostiene, para resol.ver éste 

probl.ema, " desde hace 15 años ha real.izado diversas actividades de 

variada índol.e para intensificar 1a racional. expl.otación de ésta 

industria y 11.egar incl.uso a l.a extracción y util.ización de aceites, 

al.gas, grasas, conchas y esponjas. Deberá insistirse, desde l.uego, 

mediante campañas adecuadas en 1a intensificación de1 consumo en l.a 

al.imentación de nuestro puebl.o 11
31 • 

como puede apreciarse se sique sosteniendo l.a tesis de que con l.a 

intervención del. Estado posrevol.ucionario l.os diversos sectores de 1a 

economía superarán sus deficiencias. 

En l.o que se refiere a l.a industria, se pl.antea que e1 desarroiio 

industrial. dei país inició de manera pl.ena durante e1 porfiriato; que 

a partir de entonces l.as diferentes industrias han tenido constantes 

adel.antos. A l.o cual., se sostiene, han contribuido l.os esfuerzos del. 

Estado y de 1os particul.ares. 

En el. caso de l.a participación del. primero, continúan, han sido 

l.as po11.ticas de pl.aneación, apoyos e impul.sos, asi. como diversos 

estímul.os fiscal.es, l.o que ha propiciado l.a conformación de cada vez 

un mayor número de estab1ecimientos industrial.es. Además de que l.a 

expedición de l.eyes especi.ficas de protección al. industrial. y al. 

obrero han permitido el. desarro1l.o industria1 de1 pa1.s32 • 

También se señal.a que aunque fue preocupación de l.os gobiernos 

postrevol.ucionarios poner l.as bases de una industrial.ización que l.e 
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permitiera a1 país desarro11arse económicamente, aumentar su 

capacidad para 1oqrar 1a independencia económica, e1 crecimiento 

económico durante 1as primeras décadas de1 México postrevo1ucionario,· 

~ue 1ento. Que só1o hasta que e1 presidente Cárdenas dió 1os primeros 

pasos para conso1idar 1a capacidad económica de1 Estado, a1 

naciona1izar 1a industria ferrocarri1era y expropiar e1 petró1eo, se 

empezó a dar un crecimiento sostenido de 1a econom~a y 1a industria 

de1 pa~s. Por 1o que, manejándose una conjuqación en presente 

continúo, se sostiene que en 1a actua1idad muchas empresas producen 

no só1o 1o necesario para satisfacer 1as necesidades de1 mercado 

interno, sino inc1uso para 1a exportación33 • 

En éste sentido, continua e1 texto, 1as inversiones económicas que 

en diversos ramos y sectores ha rea1izado e1 Estado a través de sus 

organismos, conjuntamente con 1os inversionistas privados, han sido 

qrandiosas, y qracias a 1a seriedad de ambos y a 1a sequridad que 

proporciona 1a estabi1idad económica po1~tica y socia1 de1 pa1s, han 

recibido e1 apoyo y 1a cooperación de 1a banca internaciona1 para 1as 

obras y proyectos industria1es emprendidos en 1os ú1timos años34 • 

En 1o que se refiere a 1a industria paraestata1 se hace especia1 

énrasis, por un 1ado en e1 apoyo que ha brindado a 1a demás 

industria, por ubicarse en ramas estratégicas, como 1a e1éctrica y 1a 

petro1era; y por e1 otro, en e1 notab1e crecimiento que han tenido, 

fundamenta1mente a ra~z de su naciona1ización. Es decir, a partir de 

que e1 Estado se hizó carqo de su administración: " ••• 1os proqresos 

que 1a industria e1éctrica de México ha rea1izado, sobre todo después 

de su naciona1ización, son bastante considerab1es ••• 1135 • con 1o que 

se magnifican 1as capacidades administrativas de éste y e1 apoyo que 

ha brindado a 1a industria en manos de particu1ares. 
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Pero además, se ac1ara, 1a intervención de1 Estado en 1a econom~a, 

no se reduce a1 apoyo que brinda a 1a iniciativa privada, es decir a1 

sector empresaria1, que también comprende otros rubros de 1a misma. 

En e1 programa de estudio se hace un marcado énfasis en e1 pape1 de1 

Estado para disminuir e1 desemp1eo, a1 que precisamente se ubica como 

de 1os prob1emas que enfrentan 1os pa~ses subdesarro11ados. 

Para introducir a1 a1umno en este tema, se hace mención de que 

quienes rea1izan una actividad 1abora1, reciben a cambio una paga, un 

sa1ario; con e1 cua1 satisfacen 1as necesidades de e11os y de sus 

fami1ias. Haciéndo notar que México nümero menor, 

comparativamente con e1 nümero de habitantes, e1 que percibe ingresos 

sa1aria1es. 

Conceptua1izándo a éste grupo como pob1ación económicamente 

activa. Mientras que, en oposición, a1 grupo de quienes no 1aboran y 

no perciben ingreso a1guno se 1es ubica como pob1ación económicamente 

inactiva. 

Más ade1ante 

económicos que 

se menciona que uno de 1os 

enfrenta México, como pa~s 

más graves prob1emas 

subdesarro11ado, es 

precisamente e1 de1 desemp1eo, haciéndo mención de que éste es 

originado por diversos factores, entre 1os que destaca e1 ace1erado 

crecimiento de 1a pob1ación mexicana. Seña1ándo que ésta ha crecido 

más rápido que 1a capacidad de 1a econom~a, para crear 1os emp1eos 

que se requieren. LO cua1 da pie, nuevamente, para enfatizar que ••• " 

actua1mente e1 Estado a través de sus distintos órqanos de gobierno, 

ha iniciado campañas tendientes a so1ucionar este prob1ema, emp1eando 

1as distintas obras púb1icas que emprende a individuos sin 

emp1eo36 • 
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También se señal.a que el. prob1ema de1 desemp1eo, no só1o obedece a 

cuestiones de cantidad de individuos sin empl.eo, sino que tiene que 

ver con 1a cal.idad de l.os mismos, con su capacitación para e1 emp1eo 

productivo, l.o cua1 permite a l.os autores del. programa 

correspondiente a segundo grado y de l.os 1ibros de texto, insistir en 

1a necesidad de 1a capacitación, en e1 papel. que juega l.a educación 

para sal.ir de este probl.ema. Además de insistir en que es un probl.ema 

que no só1o se reso1ver6 con 1a intervención de1 Estado, sino que su 

sol.ución requiere de l.a participación de todos, del. esfuerzo conjunto 

de todos l.os sectores que integran al.a nación37 • 

concl.uyendo que en l.o sucesivo, 1as instituciones del. gobierno y 

l.a iniciativa privada deberán crear un mayor número de emp1eos de 1os 

que se necesitan para incorporar a l.a pob1ación económicamente activa 

a quienes acceden a l.a edad de 1aborar, además de crear 1as 

instancias de capacitación que se requieren3 8 • 

Reforzándo con el.1o l.a imagen de un Estado que se preocupa por 

resoiver l.os probl.emas que enfrentan l.as diferentes el.ases o sectores 

de 1a sociedad; de un Estado que se ubica por encima de 1os 

confl.ictos que entre estos pudieran existir. Pues de igua1 forma que 

brinda apoyo a l.os inversionistas privados, proporciona servicios y 

empl.eo a 1os sectores de bajos recursos. De ésta forma se mistifican 

1as re1aciones de poder y dominación existentes en 1a sociedad. 

A partir de 1a tesis de que México al. ser un país subdesarro1l.ado, 

requiere necesariamente, de po1íticas gubernamental.es que tiendan a1 

desarro11o equil.ibrado, en todos l.os órdenes: económicos, entre 1os 

factores de 1a producción: cu1tura1es, en 1a erradicación de1 

ana1fa'betismo y 1a capacitación para el. trabajo productivo y de 

acuerdo J.os requerimientos de 1a industria y l.a economía 
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naciona1es; po1~ticos, a1 estimu1ar y promover 1a participación de 1a 

sociedad en 1a búsqueda de so1ución a 1os prob1emas y formas de vida 

democráticas39 • Es decir, se refuerza 1a tesis de que se requiere que 

e1 Estado intervenga en todas y cada una de 1as esferas de 1a vida 

naciona1, para que evite 1os extremos que conduce 1a satisfacción 

de 1os intereses particu1ares de c1ase o de grupo. 

Pues sostiene que e1 pa1.a necesita, si desea a1canzar 1os 

grados de desarro11o de 1os paises ade1antados, que su riqueza esté 

mejor repartida entre toda su pob1ación, evitando 1a concentración de 

capita1es en un reducido número de grupos humanos y erradicar 1a 

pobreza y miseria existente entre 1as mayorías, 1a indigencia de 

grandes grupos de campesinos de1 país y 1as grandes concentraciones 

hu.manas de desva1idos que han formado asentamientos en 1os 

a1rededores de 1as urbes. 

E11o se l..ogrará, cuando " ••• ios grandes p1anes económicos y 

educaciona.1es de1 Estado vayan teniendo rea.1ización... 1a SEP ha 

rea1izado grandes esfuerzos para. obtener un mejor desarro11o de 1a 

educación ••• 1a reforma educativa que recién se ha comp1etado en 1a 

educación primaria, 1a que se está viviendo en 1a educación 

secundaria, as~ como :Los cambios y adecuaciones en 1os nive1es de 

enseñanza superior, son prueba fehaciente que 11egaremos a 1as metas 

de progreso fijadas ••• u40 Mientras que en 1.o que se refiere a 1a 

intervención de1. Estado en 1~ economía se sostiene que: 1a 

regu1ación y e1 contro1 de precios sobre 1os artícu1os de primera 

necesidad para 1a comunidad, son po1iticas de atención permanente por 

1os distintos organismos de1 Estado. Esto dará, como consecuencia, un 

mayor equi1ibrio entre 1os factores de 1a producción y aumentos 
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gradua.l.es en .l.os 1.ndices económicos de .l.os mexicanos, e.l.ev4ndose 

notab.l.emente con e.l..l.o e.l. ingreso por habitante ..... 41. 

Más ade.l.ante se seña1an 1as principa1es instituciones a través de 

1as cua1es e1 Estado p1anea y rea1iza sus po11.ticas de caracter 

socia1 para .l.a consecusión de mejores nive.l.es de vida de .l.os 

mexicanos: .l.a secretar1.a de Educación Púb.l.ica, .l.a Secretar.1a de 

Industria y Comercio, .l.a secretaria de Trabajo y Previsión socia1, 1a 

Secretar.1a de Sa1ubridad y Asistencia, .l.a CONASOPO,, e.l. XMSS. e.l. 

ZSSSTE,, e.l. INFONAVIT, e1 FONACOT y e.l. INOECO 1142. Además de aque11as 

a través de .l.as cua.l.es ha contribuido a.l. crecimiento económico, como 

.l.as instituciones bancarias,, entre otras. 

Cabe resa.l.tar que de .l.as instituciones anotadas arriba,, 1as tres 

ú1timas fueron creadas por e.l. mismo gobierno de Echeverr.1a,, bajo e.l. 

principio de que,, ta1 y como se sostiene a 10 1argo de.l. programa y 

.l.ibros correspondientes, e1 Estado un órgano rector de .l.a 

econom1.a, 1a sociedad y 1a po11.tica. Que fue uno de 1os principios 

que guiaron sus po.l.~ticas qubernamenta1es. 

A.l. respecto cabe recordar 1as pa.l.abras emitidas por e.l. presidente 

Luis Echeverria a1 momento de su toma de posesión de1 poder 

presidencia1 "• •• es fa1so que primero se requiera crecer 

económicamente, para después repartir .l.a riqueza, quienes sostienen 

ésta tesis se equivocan o mienten por interés ..... 43 • 

Por otro 1ado, como parte de 1os mismos contenidos temáticos de1 

programa, y en consecuencia de 1os 1ibros de texto,, se sostiene que 

el. Estado tiene .l.a necesidad de obtener recursos económicos para 

poder cump.l.ir con sus funcionese Sosteniéndo que es ob1igación de .l.as 

personas f~sicas y mora1es contribuir con recursos para e11o, 

ob.l.igación, que de no ser cumplida ta1 y como l.o establ.ece 1a 1ey,. 
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puede ser sancionada de acuerdo a 1o establ.ecido por l.a misma. Y que 

éstas contribuciones se concretan en el. pago de impuestos fiscal.es: 

que son pagos en efectivo que el. Estado fija a l.os particul.ares con 

carácter de obl.igatorio, por ganancias, util.idades, uso o disfrute 

de bienes44 • 

seguramente con 1a idea de incuicar en l.os niños ia importancia 

que tiene e1 pago puntua1 de impuestos y de que e11.os en un futuro 1o 

hagan, se sostiene que " resul.ta inclispensab1e para e1 futuro de 

nuestra patria que todos l.os mexicanos. dentro de una verdadera 

responsabil.idad compartida, paguemos nuestros impuestos de una manera 

honesta y oportuna; a.si. l.ograremos que el. sector p\l.bl.ico cumpl.a 

e~ic~entemente l.a impartición de servicios y l.a construcción de obras 

de toda i.ndol.e45. 

Debido a que el. gobierno de Luis Echeverr:l.a pretend:l.a fincar 1a 

recuperación de l.a :Legitimidad del. estado a partir de el.amentos 

históricos cada momento de reitera l.a tesis de que "... a partir de 

l.os gobiernos revol.ucionarios podemos notar que el. crecimiento y el. 

desarrol.l.o crecientes en México han requerido de presupuestos cada 

vez más el.evades en cuant:l.a económica. Los rengl.ones más 

significativos a éste respecto han sido siempre l.os correspondientes 

a educación p\lbl.ica, servicios púb1icos, obra p\lb1ica y sal.ubriclad y 

asistencia, además de obras de infraestructura para e1 fomento 

agr:l.col.a, cómo 1o son 1as pres~s para e1 riego, carreteras, el. apoyo 

a ia industria a través de empresas paraestatal.es como l.a industria 

el.éctrica, petro1era, ferrocarril.era, de vivienda46 • 

Otro aspecto que se refiere a l.a pol.:l.tica económica del. gobierno 

de Echeverria es ei comercio exterior: ai respecto cabe recordar que 

una de sus pretensiones fue diversificar l.as rel.aciones comercia1es y 
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económicas, como una forma de modificar l.a dependencia que en ese 

sentido se ten:1.a con respecto a l.os Estados Unidos. Por el.l.o, no es 

d:1.ficil. encontrar en el. programa y en l.os l.ibros correspondientes al. 

sequndo grado del. 6.rea de ci.encias Social.es, contenidos tem.á.ticos 

como el. siguiente: " 

l.a justicia social. 

México, como pa:1.s joven que l.ucha por l.ograr 

que tienen derecho sus el.ases marginadas de 

campesinos y obreros, necesariamente tiene que acudir a créditos 

externos, cuando por l.a grandiosidad de sus obras sol::>repasa l.a 

capacidad de sus recursos. Por l.o que desde l.a década de l.os 

sesentas, ios gol::>iernos federal.es han diversificado el. origen de su 

crédito externo, que antes proven:1.a principal.mente de l.os Estados 

Unidos, estal:Jl.eciéndose créditos, incl.uso con mayores ventajas para 

el. pa:1.s, con instituciones crediticias de paises como Gran Bretaña y 

Mol.anda, entre otras47. 

Final.mente el. úl.timo aspecto al. que se refieren l.os contenidos 

sobre econom:1.a en l.os programas y l.il::>ros de texto del. 6.rea de 

Ciencias social.es y asignaturas que l.a conforman, de l.a educación 

secundaria, son l.as caracter:1.sticas espec:1.ficas de l.os sistemas 

económicos: el. capital.ismo, el. social.istno y l.os pa:1.ses 

subdesarrol.l.ados. 

Esta parte resul.ta interesante anal.izarl.a porque por l.as 

características que adoptó 1.a pol.:1.tica económica del. gobierno de 

Echeverría: l.a intervención del. Estado para regul.ar l.a econom:1.a, 

principa1mente, no queda el.aro qué sistema económico es el. que impera 

en México. 

El. estudio de l.as caracter:1.sticas de l.os bl.oques económicos inicia 

en l.a sexta unidad del. programa correspondiente a1 primero de 

secundaria. Antes de que se haya estudiado el. proceso histórico a 
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partir_ de1 cual. se l.1egó a l.as formas de producción a estudiar: 

capital.ismo y social.ismo. Es decir su estudio es total.mente 

ahistórico. En l.a cual. se estab1.ece que l.os al.umnos 11 ••• señal.en l.os 

principal.es ~actores económicos que condicionan al. capital.ismo: 

iniciativa privada, 1.ibre competencia, concentración de capital.es, 

monopol.ios, ol.igopol.ios, ciencia y tecnol.og~a al. servicio de 1.a 

industria, ••• " entre otros, ademá.s de " ••• señal.en l.as formas de 

gobierno que adoptan éstos pa~ses ••• n48. 

Con l.o que se establ.ecen 1as caracter~sticas básicas de l.os pa~ses 

capital.istas, cerrando el.l.o 1.a posibil.idad de distinguir 

diferencias entre e1.1os mismos. Por otro l.ado, 1.a forma en que éstos 

contenidos son ampl.iados en l.os l.ibros de texto, no sól.o dificul.ta 

estab1ecer esas posibl.es diferencias, sino que incl.uso hace 

imposibl.e el. intento, pues seguramente en el. afan de precisar l.as 

particul.aridades del. cada bl.oque y de que el. al.umno l.os distinga de 

una manera más precisa, se cae en 1.a esquematización, en un estudio 

bastante esquemático. Por ejempl.o, se sostiene que 11 ••• en este 

sistema al. capital.ista l.e interesa que el. obrero trabaje más horas 

para obtener mayores ganancias y al. obrero l.e conviene trabajar menos 

y ganar más, por l.o que l.os intereses son opuestos, que a esto se 1.e 

11.ama l.ucha de cl.ases ••• 11 49. 

Qui.zas con l.a idea de atenuar un poco l.a anterior 

conceptual.ización y de que su ap1icación para el. caso de México no 

sea tan tajante, se pl.antea que en México, 11 ••• en 1910 se inició una 

1.ucha armada entre l.os sectores más pobres de 1a pobl.ación, en su 

mayor:ia campesinos, y 1os grandes terratenientes que además de ser 

pocos eran 1os dueños de l.as riquezas de1 país •••• este rompimiento, 

dió como resul.tado un nuevo orden socioeconómico que aminoró l.as 
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diferencias entre una gran masa de l.a pobl.ación que ten1.a pocos 

recursos y unos cuantos que pose1.an una gran riqueza, es decir, se 

procuró una mejor distribución de l.a riqueza5 º. 
De esta forma, trastocando l.a historia, pues si nos atenemos al. 

movimiento maderista durante esa misma revo1ución de 1910, 

seguramente encontraremos que e1 conf1icto no fue entre sectores con 

posiciones económicas opuestas, sino de una 1ucha por e1 poder 

po11.tico entre miembros de una mi..sma ciase, es como se intenta 

atenuar 1a caracterización acerca de1 capita1ismo, para e1 caso de 

México. 

Por otro l.ado, se menciona que 1os pa~ses capital.istas son 1os que 

han 1ogrado 1os más importantes ade1antos y desarro11oa J.os 

diversos campos de 1a producción. Poniéndose como ejemp1o e1 caso de 

1os Estados Unidos, como pa1.s desarro11ado. 

Diversos son l.os aspectos que se destacan de1 sistema capita1ista 

en re1ación a1 individuo: 1os hombres son 1ibres de rea1izar 1as 

actividades que mejor 1e convengan, 1a riqueza material. significa 

éxito, es vá1ida 1a acumu1ación de dinero en cua1quier empresa, hay 

mercado 1ibre para 1a venta de mercancías y toda persona que quiera 

puede comprar o contratar 1os trabajadores necesarios. 

Más ade1ante se sostiene que e1 capital.ismo es un sistema 16gico 

en 1a medida en que nadie invierte para perder sino para ganar1 que 

en otras pa1abras l.a iniciativa persona1 es vál.ida siempre que actúe 

de acuerdo a1 orden estab1ecido por 1a sociedad51 • 

Una caracterización de1 capital.ismo y de1 socia1ismo que 11ama 1a 

atención, es 1a que se refiere a1 uso diferencia1 que 1os autores del. 

programa, y de l.os 1ibros, 1e asignan a 1a ciencia y 1a tecno1og~a en 

cada uno de l.os sistemas de producción. Para e1 caso de1 capita1iomo, 
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se sosti.ene que ésta es apl.icada para el. servi.c:io de l.a industria, 

mientras que en el. socia1ismo es aprovechada para e1 desarrol.1o5 2. En 

este punto, babi.a que señal.ar que 1a apl.icación de l.a ciencia y l.a 

tecno1oq~a, en ambos casos es apl.icada a l.a industria y no 

necesariamente, en l.os pai.ses socia1istas, su apl.icación ha sido 

encaminada al. desarrol.l.o, como se sostiene. 

En l.o que se refiere al. estudio del. bl.oque social.ista se sostiene 

que para poder comprenderl.o mejor es necesario entender l.as causas 

que l.o originaron. 

Establ.eciéndo que a partir de l.a severa cr.itica que hicieron al. 

capital.ismo al.gunos pensadores del. sigl.o XIX, que propusieron que l.a 

sociedad se organizara a partir de nuevas estructuras en l.as que no 

existieran ni diferencias ni l.ucha entre pobres y ricos, que se 

pl.aneara 1.a forma de producir, que el. trabajo fuera una actividad 

vol.untaría, que existiera l.a l.iberación de l.a mujer, una distribución 

justa de 1.a riqueza, entre otras, se conformó un pensamiento al. que 

se l.e dió el. nombre de social.ismo utópico, en l.a medida que no tomó 

en cuenta al.qunas caracter.i.sticas internas del. capital.ismo, cómo l.a 

existencia de l.a pl.usval.ía cómo el. factor que l.o movi.a, l.os intereses 

de l.os capital.istas, que se negar1.an a dejar sus ganancias, entre 

otros factores, que 1o hacían prácticamente imposib1e53 • 

Pero que basados en este pensamieilto, en 1917 se construyó e 

imp1antó u sistema social.ista en l.a Unión de Repúl::>l.icas soviéticas 

Social.istas URSS. Y que a partir de entonces l.as caracter.isticas 

esencial.es del. social.ismo son: l.a propiedad social. de l.os medios de 

producción, es decir que 1as herramientas, f4bricas y m4quinas, 

pertenecen al. puebl.o; l.a pl.anificación de l.a economía, es decir que 
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1as actividades económicas y 1a producción se programan con bastante 

anticipación y que todos tienen que acatar esta p1aneación. 

Que para poder 11evar a cabo 1os pl.anes, se requieren de ciertas 

condiciones: que todos 1os que puedan deben trabajar, y 1os que no, 

deben ser sostenidos por el. Estado, 1a preparación constante de 1os 

trabajadores para e1evar 1a productividad socia1, 1a necesaria 

intervención del. Estado que hace posibl.e 1a p1anificación económica, 

tomando en cuenta l.a estructura ideol.ógica y 1a jur.1.dico po11.tica 

emanada de1 pueb1o, que es indispensab1e 1a e1iminación de 1as 

empresas privadas, 1a desaparición de l.a 1ibre competencia y 1a 

ap1icación de 1a ciencia y 1a tecno1og1a para e1 desarro11o. 

Más ade1ante se sostiene que talllhién son caracter1sticas de1 

sistema social.ista el. hecho de que a su interior se de una "dictadura 

del. prol.etariado", que consiste en, " que está constituida por l.os 

trabajadores, y que para que pueda existir este tipo de sistema y 

gobierno son indispensab1es l.a p1anificación de l.a econom~a, l.a 

desaparición de l.a 1ibre competencia entre industria1es, J.a 

desaparición de l.as actividades individual.es l.a desaparición de l.a 

propiedad privada de l.os medios de producción y cambiar 1as ideas 

sobre 1a democracia54. 

Es evidente que l.a caracterización de 1os dos sistemas de 

producción económica, no só1o es ahistórica y esquemática. Sino que 

además tiene una serie de imprecisiones que no sól.o fal.sean 1a 

rea1idad, sino que además pueden provocar l.a confusión entre l.os 

al.umnos. 

En primer 1ugar habrí.a que mencionar que 1a p1anificación de 1a 

econom1a no só1o es una caracter~stica del. socia1ismo, cómo se 

sostiene, sino que también se da en e1 capita1ismo. 
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cuando ae estudian 1as caracter1.sticas de .l.a econom1.a mexicana 

uno de .l.os aspectos que más se comentan es precisamente 1a 

p.l.aniricación de .l.as actividades económicas por parte de1 Estado y 

de.l. gobierno. Y esto de ninguna manera hace a .l.a econom1.a mexicana, 

y mucho menos a.l. pa1.s, socia1ista. 

En l.o que se re.riere al. capita.l.ismo, cuando en e1 programa de 

estudios se rerieren a .l.as caracteri.sticas functamenta.l.es de este 

sistema de producción, no se toma en cuenta 1a principa1, que es .l.a 

propiedad privada de 1os medios de producción, mientras que por otro 

1ado si se inc1uyen otros aspectos que no necesariamente son 

privativos de1 capita1ismo, cómo .l.a existencia de monopo1ios y 

o1iqopo1iosss. 

Por otro .l.ado, ni en e1 programa ni en 1os 1ibros de texto, se 

hace mención de1 sistema de econom1.a mixta que por cierto es e1 que 

priva en .l.a mayori.a de .l.os pai.ses, só.l.o se hace mención de J.os pai.ses 

en v1.as de desarro11o, pero a éstos se .l.es ubica como pa1.ses que 

reciben inf.l.uencia, de un sistema o de otro. 

Esto puede provocar que l.os a.l.umnos rea1mente ubiquen cuatro 

sistemas de producción; 1) .l.os pa1.ses capita.l.istas desarro11ados, 2) 

1os subdesarro11ados que reciben inf1uencia de 1os primeros 3) 1os 

pa~ses socia.l.istas desarro11ados y 4) .l.os subdesarro11ados, que a su 

vez reciben inf1uencia de 1os terceros. Pero en ningún momento se 

hace mención de1 sistema de e~onom1.a mixta como ta1, que pudiéramos 

decir es una combinación de 1os dos qrandes sistemas de producción, 

con caracter~sticas definidas y muy particu1ares para cada uno de 1os 

pai.ses que 10 han adoptado como forma de producción económica. Que de 

mencionarse como ta1es, 

producción económica. 

entonces tendr~amos cinco sistemas de 
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En 1o que se refiere a l.a infl.uencia de l.os pai.ses desarrol.l.ados, 

de uno u otro sistema de producción, en l.os pai.ses que se 

caracterizan como vi.as de desarrol.l.o, sól.o se menciona que l.os 

efectos del. grado de desarrol.l.o en que se encuentran, cómo l.a baja 

productividad, el. bajo ingreso, l.a mal.a al.imentación, entre otros, 

pero en ningün momento se mencionan otros factores que también 

propician esta situación, como ser l.a dependencia tecnol.óqica y el. 

bajo pago a sus productos. 

Por otro l.ado, babi.a que señal.ar l.a mezcl.a de teorías para el. 

estudio de 1a economi.a: en l.ibros de texto como el. de Cebos, tal. 

pareciera ser que el. estudio se hace a partir de postul.ados marxistas 

cuando se señal.a que ".. • l.a el.ave del. desarrol.l.o social. radica en 

que a mayor desarrol.l.o de l.a tecnol.oqi.a y a mayor preparación de l.os 

homl:::>res, más avanzan l.as fuerzas productivas, más evol.uciona una 

sociedad ••• l.a producción de bienes material.es requiere entonces de 

l.as 11.amadas rel.aciones de producció~, para que junto a l.as fuerzas 

productivas surja l.a estructura económica de Una sociedad ••• 056 • 

El. asunto no es tanto si se recurre a una o a varias teórias 

ana1íticas para tratar de expl.icar l.os sistemas de producción 

económica, sino que su recurso, ta1 y cómo se hace, es precisamente 

l.o que qenera esa confusión al. momento de abordar ei estudio 

específico de l.os sistemas de producción. 

Por úl.timo había que mencionar que 1a organización interna de l.os 

contenidos sobre economi.a estuvo mal. pl.aneada. Sobre todo si nos 

atenemos a 1a forma en que se inicia el. estudio de ésta, desde el. 

primer qrado de l.a educación secundaria, antes de que se estudien l.os 

procesos históricos a partir de l.os cual.es se conformaron uno y otro. 
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Sobre 1a forma en que l.as caracter~sticas de 1a pol.~tica económica 

del. gobierno de Luis Echeverr~a infl.uyó tanto en 1a definición de 1os 

contenidos temáticos, en J.os programas de estudio y en J.os textos 

respectivos es al.ge que ya se comentó. Baste resal.tar el. énfasis que 

se hace en el. papel. del. Estado, tanto en J.a conducción del. proceso 

económico, que como ya se mencionó no sól.o es una caracter~stica de 

l.os pa~ses social.istas, sino taml:>ién de l.os capital.istas, y en el. 

papel. espec~fico de éste en l.a promoción de l.os intereses de J.os 

sectores Ul:>icados como desprotegidos, en ia el.evación de J.os nivel.es 

de bienestar de éstos. 

Interpretación que aunque no podemos decir que es fal.sa, tampoco 

podemos sostener que sea verdadera en toda su expresión, en todo 

caso, como se menciona en el. primer cap~tul.o de éste trabajo, es una 

de l.as diversas pol.~ticas del. Estado a partir de J.as cual.es busca y 

pretende el. consenso entre l.os diversos sectores de l.a sociedad. 

No sól.o se trato de reforzar l.as condiciones ideol.ógicas que 

garanticen 1a reproducción de1 si.stema de dominación y producción 

capital.ista, sino además de reforzar el. pape1 dominante de un Estado 

y de un régimen en particul.ar. 

E1 énrasis tan ~arcado sobre el. pape1 del. estado en l.a 

participación y 1a conducción de l.a economía y en l.as diversas 

esferas de l.a vida del. país, sól.o puede entenderse a partir de l.a 

forma en que e1 gobierno de Ec:=heverria participó e intervino en l.a 

economia. Alnp1iando efectivamente 1a participaci.ón del. Estado en el. 

proceso económico en 1os diversos aspectos de éste. Y reivindicando 

su origen y carácter revol.ucionario. 

Al. igual. que en el. anterior capitu1o: Hombre y sociedad, en éste, 

referido a l.a forma en que se 11eva a cabo e1 estudio de l.a economía, 
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de l.as rel.aciones que estaDl.ecen l.os hombres para producir y 

distribuir l.os bienes y satisfactores en una sociedad, es posibl.e 

apreciar l.as diversas formas a través de l.as cual.es l.a educación 

contribuye a l.a reproducción de l.as condiciones cul.tural.es, 

ideol.ógicas, simból.icas del. sistema de producción y dominación 

capital.ista, por un l.ado; y por el. otro, l.a infl.uencia directa de l.as 

carater~sticas que adoptó el. régimen de Echeverria, en l.a sel.ección 

de l.os contenidos temáticos que se incorporaron a l.os pl.anes y 

programas de estudio que con motivo de l.a reforma a l.a educación 

secundaria se el.aboraron, y, fundamental.mente el. enfoque que se l.e 

d~o a dichos contenidos. 

Sobre l.a forma en que l.a educación contribuye a l.a reproducción de 

l.as rel.aciones de producción capital.ista cabe resal.ta.r l.a forma en 

que se presentan, y estudian l.os factores de l.a producción, entre l.os 

cual.es se contempl.an 1.a fuerza de trabajo y 1.a empresa y se señal.a 

que ambas tienen igual. importancia, e~ el. proceso productivo, que de 

l.a responsabil.iadad de una y otra en el. cumpl.imiento de sus 

respectivas competencias depende l.a buena marcha de l.a producción y 

distribución de satisfactores. Haciendo un marcado énfasis en que 1.os 

únicos confl..ictos existentes entre el..l.os se derivan de l.a fal.ta de 

cooperación entre uno y otro para l..a producción. 

Por l.o que cual.quier confl.icto social.., de el.ase, es reducido a un 

asunto de fal.ta de cooperación, de ausencia de sol..idaridad. No se 

señal.a l.a posibil.idad de confl..ictos de otra indol..e entre ambos: por 

l.a apropiación de l.a pl.usva1ia, por ejempl.o, por l.a dominación 

económica y pol.ítica. 

En l.o que se refiere a l.a infl..uencia de 1.as características que 

adoptó el. régimen de Echeverría en 1.os contenidos temáticos que se 
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se1eccionaron, como parte de 1os nuevos programas de estudio, 

conviene seña1ar dos cosas. 1) por un 1ado e1 marcado énrasia qua ae 

hizo en e1 pape1 que ha asumido e1 Estado posrevoiucionario en 1a 

conducción de 1a econom~a, su intervención en casi todas y cada una 

de l.as actividades productivas, en 1a creación de infraestructura, en 

e1 apoyo y fomento no só1o a un sector de 1a econom~a, en espec~fico, 

sino, a 1os diversos sectores, a 1os mismos inversionistas como 

tal.ea, en l.a creación de empl.eos para 1a pobl.ación desocupada. Con 1o 

que se forma ia imagen de un Estado posrevo1ucionario, por un 1ado 

preocupado por el. desarro11o de 1a pobl.ación en genera1, pero que 

adem4s se preocupa en mayor medida por el. desarro11o de l.a pob1ación 

de escasos recursos; de un Estado neutral. que se ubica por encima de 

cua1quier sector y c1ase social.. Que corresponder~a a una sociedad en 

1a cual. el. conf1icto social., por cierto, no existe. Que por l.o tanto 

e1 Estado só1o se encarga de administrar y promover el. desarrol.l.o 

general.; que no domina, ni tiene intereses de c1ase, conformado por 

funcionarios, por burócratas. 

2) por otro 1ado se ubica al. Estado como continuador de l.a obra de 

l.a misma revoiución mexicana; cómo l.a instancia que concreta 1os 

p1anteamientos por l.os cual.es se incorporaron a l.a 1ucha armada mi1es 

de mexicanos, por l.os que 1ucharon Vil.l.a y Zapata. Con 1o que el. 

gobierno de Echeverria, se ubica, en consecuencia, como continuador 

de esa misma obra, como un gob~erno revo1ucionario. 

A1 respecto, cabe resa1tar 1a form~ en que se reivindica al. 

gobierno de Lázaro Cárdenas, como aque1 a partir del. cual. esa 

continuidad de 1a revo1ución cobró mayor fuerza. Esto nos permite 

introducirnos en el. otro aspecto que conviene comentar: 1a infl.uencia 

directa de l.as características y pecul.iaridades del. régimen 
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echeverrista en l.os contenidos programáticos. Sobre todo si 

consideramos que Echeverria no sól.o se consideraba continuador de l.a 

obra revol.ucionaria en general., si.no precisamente de l.a obra de 

Lázaro Cárdenas. También, por J.o mismo continuador de l.a obra más 

popul.ar de l.a revol.ución mexicana. 

En este sentido, l.a intencional.idad evidente del. enfoque que •• l.e 

dió a l.os contenidos temáticos, fue l.a de formar en el. educando l.a 

imagen de un Estado, no interventor, o empresario, cómo se l.e ha 

aeñal.ado, sino benefactor, preocupado por e1 desarrol.1o de 1os 

diversos sectores de l.a sociedad. 

En l.o que respecta a éste capi.tu1o, se puede concl.uir que l.a 

educación, como l.o p1antea l.a teoría del. reproductivismo, contribuye 

de manera especifica a l.a reproducción de 1a cul.tura dominante, a l.a 

creación, producción y reproducción de una imagen de sociedad 

conformada por sectores social.es que, en e1 aspecto económico, tienen 

una función que cump1ir, para l.o cual. se apel.a a l.a cooperación de 

el.l.as, a su sol.idaridad, en aras del. funcioriamiento armónico de l.a 

sociedad. 

Que l.a educación, en éste sentido, contribuye para que l.os 

individuos acepten el. rol. social. que l.a estructura jerárquica de J.a 

sociedad l.es ha asignado, cómo si se tratara de una asignación de 

car6cter natural.. No originada en una forma especírica de 

organización social., en una estructura jerárquica de l.a sociedad, que 

corresponde a l.as re1aciones socia1es de producción capital.ista. 

Sino que su 1ugar y papel. dentro de l.a sociedad están 

determinados por l.as 1eyes del. desarro11o socia1, 

establ.ecen. 

246 

que así l.o 



Lo anterior, si consideráramos que J.a total.idad de J.os contenidos 

temáticos que se incJ.uyeron como parte de J.os programas que se 

eJ.aboraron con motivo de J.a re:torma educativa, en primer J.uqar se 

cul:>rieron en todas y cada una de J.as escue1as secundaria; en segundo 

si taltlbién consideráramos que estos fueron asimil.ados por J.os 

al.umnos de acuerdo a como 1os especificaron 1os programadores. Lo 

cual. también impl.icarl'..a que l.os docentes 1os asimil.arl'..an en ese 

sentido. Situación que nos J.l.evarl'..a a sostener que 1os sujetos del. 

proceso educativo, docentes y al.umnos actúan pasivamente, que carecen 

de vol.untad propia. Lo cual., obviamente es fal.so. Los docentes 

enseñan l.os contenidos programáticos dependiendo de diversos 

condicionantes: su cul.tura personal., su formación, sus saberes, su 

experiencia docente, sus perspectivas y visión acerca de éste57 • 

Por l.o tanto J.os contenidos programáticos, más que adoptarse como 

tal.es por parte de l.os docentes, son adaptados por estos, de acuerdo 

a l.o señal.ado anteriormente. Por l.o que 1a intencional.idad no siempre 

se cumpl.e. 

Es evidente que no todos l.os contenidos temáticos necesariamente 

tienen un referente con J.a reproducción social. en el. estricto sentido 

de J.a teor.1.a de Bourdieu, sino que en todo proceso social., como 

evidentemente 1o es l.a educación, hay e1ementos que propician l.a 

continuidad de ciertos el.amentos constitutivos de J.as sociedades, 

fundamental.mente aque11os refei::-idos con 1a cu1tura, 1as costUJill:>res, 

además de otros que si tienen un sentido más pol.l'..tico. En este caso 

ser.1.an l.os contenidos que se refieren a1 marcado enfásis en e1 Estado 

interventor, cómo continuidad del. proceso histórico que emanó de J.a 

revol.ución mexicana. 

247 



E1 proceso educativo es mucho más comp1ejo de 1o que 1o sostiene 

1a propia teoría de 1a reproducción.. En este caso su contribución 

como cuerpo teórico ana1ítico, es úti1 siempre y cuando se ubiquen 

sus 1imitaciones y no se caiga en e1 esquematismo y e1 reduccionismo .. 

Aunque, cabe ac1arar que ésta contribución a 1a reproducción no es 

1a U.ni.ca que se rea1iza y concreta en e1 proceso educativo; hay 

otras, que no necesariamente se pueden reducir a ese aspecto; 1a 

formación de habi1idades y destrezas, de saberes, entre otras. 
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CAPITULO VII 

LA PARTICIPACION POLITICA 

Ana.1.izar 1.a forma en que se presenta .l.a participación de 1.os 

ciudadanos mexicanos en 1.os asuntos po1.~ticos de1 pa~s, en .l.os 

programas de estudio de.l. área de Ciencias Socia.l.es y de 1.as 

asignaturas que 1.a conforman de 1.a educación secundaria que con 

motivo de 1.a reforma educativa impu.l.sada durante e.l. gobierno de Luis 

Echeverr~a se e.l.aboraron, requiere hacer una división metodo.l.ógica 

de 1.a ferina en que se presenta. 

Fundamenta.l.mente porque 1.os contenidos referidos a ésta se 

encuentran dispersos en dos ámbitos. Uno se refiere a 1.a forma en 

que 1.a participación de 1.os a.l.umnos en 1.a vida esco.l.ar y socia1 de su 

comunidad es promovida a través de .l.as actividades didácticas que 

qu~an e.l. proceso ensefianza ~prendizaje, y 1.a otra a 1a enseñanza de 

1a forma espec~f ica en que 1os ciudadanos mexicanos tienen 1a 

posibi1idad de participar, po1íticamente, en 1os asuntos internos de1 

país: en 1a e1ección de sus gobernantes y representantes, a 1a 

importancia de que ésta participación se dé bajo formas democráticas 

y a 1a misma importancia que tiene esta participación para e1 pa~s, 

además de 1as instancias correspondientes para participar, as~ como 

1as reg1as estab1ecidas que noz::man o rigen dicha participación. 

Ambos aspectos están íntimamente re1acionados, 1o que per111ite 

apreciar 1a inf1uencia de 1as características de 1a po1ítica 

impu1sada por e1 gobierno de Luis Echeverr~a en 1a definición de 1os 

contenidos temáticos y su desarro11o en 1os programas de estudio, con 

251 



1as características que adoptó 1a 11amada "apertura democrática", 

impu1aada por é1. 

En e1 primer caso, 1a forma en que es estímu1ada 1a participación 

de 1os a1umnos en 1as actividades esco1ares y de su comunidad, só1o 

se hara referencia a ésta cómo ta1, y poco, cuando así se requiera, a 

1os efectos rea1es de este estímu1o, porque es a1go que escapa a 1os 

a1cances de éste trabajo, y só1o se vincu1ará e1 estímu1o a 1a 

participación, 1a insistencia en e11a, con 1os p1anteamientos, tanto 

discursivos como rea1es de 1a apertura democrática. 

En e1 sequndo caso, se pondrá especia1 énfasis en tratar de 

víncu1ar 1a forma en que 1os contenidos sobre participación po1~tica 

se refieren y re1acionan con 1as caracter~sticas que adoptó 1a 

apertura democrática y con 1a concepción que acerca de 1a educación 

tenía e1 gobierno en e1 proceso de conformación de una cu1tura 

po1ítica bajo principios democráticos. 

La invitación a ciue 1os a1umnos participen de manera activa tanto 

en 1os asuntos internos de 1a escue1a, en 1as actividades propias de 

ésta, cómo 1as ceremonias, y en e1 mismo proceso enseñanza 

aprendizaje, en 1a e1aboración de propuestas para reso1ver 1os 

prob1emas de su comunidad, se da desde 1as primeras unidades de1 

primer grado de 1a educación secundaria, tanto en 1os programas de 

4rea como en 1os de asignatura. 

cuando se hace e1 estudio de 1a vida en sociedad. y se p1antea 

desde e1 mismo objetivo de 1a primera unidad, que 1os contenidos de1 

área están encaminados a forta1ecer en 1os a1umnos 1as actitudes de 

so1idaridad y justicia socia1, además de est~mu1ar e1 conocimiento de 

1a rea1idad socia1 de1 pa~s~ para que e1 educando, ai va1orar1a, esté 

en condiciones de participar en forma consciente y constructiva en su 
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transformación; profundizar en el. conocimiento y seguimiento del. 

educando en cuanto a su desarrol.J.o integral. y a su adaptación al. 

ambiente famil.iar, escol.ar y social., para orientar sus capacidades, 

intereses e incl.inaciones1. 

Ya en l.o que se refiere a l.as actividades didácticas que guían el. 

proceso ensefianza-aprendizaje, se l.e pl.antean al. al.umno diversas 

formas para estímul.ar su participación, como pretendiendo que desde 

este proceso se asuma como sujeto del. mismo: J.iste, compare. aporte, 

pl.antee y ana1.ice, son sól.o aJ.gunos de 1.os verbos a través de 1os 

cual.es se l.e pide al. al.umno que participe de manera activa en su 

propio proceso de aprendizaje. 

Para inducirl.o a 1.a participación más activa, en el. tercer 

objetivo específico, de l.a primera unidad de primer grado de l.a 

educación secundaria, se J.e pide, cómo parte de 1.os contenidos 

encaminados a que advierta J.a importancia de l.a formación social. para 

l.a incorporación activa y responsabl.e de l.os individuos a su 

comunidad, que 11 ••• Participe activamente en J.a el.acción y desempeño 

de J.as diferentes comisiones propias de 1.a misma escuel.a y en l.a 

comunidad.... que anal.ice J.a eficacia y el. desempefio de l.as mismas 

comisiones"2. 

Conviene destacar dos cosas de J.a c:ita anterior; en primer 1uqar 

l.a propia invitación hacia l.os a1.umnos para participar "activamente 

en l.a el.ección" de 1.as com~siones propias de 1a escuel.a y 1a 

comunidad. 

Cita que para no especu1ar en cuanto a 1a in:f1uencia de 1as 

caracter.1.sticas de J.a pol..1.tica del. gobierno de Echeverr.i.a en 1a 

definición de J.os contenidos y orientación de l.a educación, se 

contrastará con otras dos citas. l.a primera de un discurso de 
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Echeverria referida a l.a democracia, a l.a participación pol.1.tica de 

J.os individuos en J.a el.ección de sus representantes " Cómo vamos a 

habl.ar de democracia en México, si cuando se el.ige una mesa directiva 

de un sindicato el. proceso no es democrático { ••• ) no debe haber 

borrequismo, ni para manifestaciones, ni para el.ecciones, ni para 

ninqlln otro acto de esta natural.eza" 3 • Hasta aquí J.o que se refiere a 

J.a concepción de Echeverr:ta acerca de l.a :forma de e1egir a J.os 

representantes de una forma democrática, que es como se J.e seña1a a1 

a1umno 1a haga para e1 caso de J.as comisiones correspondientes a J.a. 

vida esco1ar y de su comunidad. 

La otra cita, para vincul.ar a\l.n más el. discurso de Echeverria 

sobre democracia y educación con l.os contenidos especi:ficos de ].os 

programas, está referida a J.a educación y al. papel. que ésta debe 

jugar, segun él., en l.a sociedad, en J.a formación de J.os individuos, 

" La educación es una tarea pol.itica porque inel.udibl.emente conforma 

a un astil.o de vida. No se educa para un mundo abstracto, sino para 

actuar en el. seno de una col.ectividad determiñada. Para consol.idar el. 

progreso nacional. requiere e1 concurso de una juventud 

comprometida con 1as necesidades y probl.emas de J.a sociedad, capaz de 

enjuiciar cr1.ticamente l.o que acontece en e1 pais y en el. mundo, no 

sól.o dispuesta a l.uchar contra J.a ignorancia y l..a injusticia, sino 

también a prepararse para vencerl..as"4. 

El. otro aspecto a comentar sobre J.a actividad didáctica citada 

arriba, se refiere a l.a observación, al. anál..isis que se l.e pide al. 

al.umno acerca de J.a ericacia y desempeño de 1as comisiones. Pues es 

evidente que esto tiene una rel.ación de infl.uencia directa del. 

discurso que sobre 1a democracia ten.1.a Echeverr.1.a, con 1os 

pl.anteamientos de que J.a comunidad debiera someter a J..a observación, 
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a 1a crítica, a sus representantes; cómo un el.amento más de 1a vida 

democrática. 

Aunque cabe seila1ar que en rea1idad esto fue mas un e1emento 

discursivo, que ap1icado a l.a rea1idad pol.ítica. En torno a ésto 

caben diversos seila1amientos. 

En primer 1uga.r, referido a l.a vida cotidiana a1 interior de1 

au1a, hab.1.a que mencionar que éste tipo de actividades difíci1mente 

se 11evan a cabo, pues, para empezar, 1as horas ciase se reducen a 

so minutos, l.os grupos son tan numerosos que, si se pudiera rea1izar, 

sól.o se e1iqiría una comisión, cuyas actividades dificil.mente se 

podr~an seguir. Pero además, l.a vida interna en el. au1a se maneja de 

forma tan autoritaria, donde el. ~nico que tiene derecho a participar 

y ejercer l.a autoridad es el. docente, que l.a concresión de éstas 

actividades causaría, bien una revuel.ta contra l.a autoridad, o una 

gran confusión entre l.os al.umnos, al. indicarl.es que real.icen 

ejercicios de convivencia democrática, pero en su rel.ación con 1os 

docentes y autoridades, en :La real.idad verse, sujetos 

autoritarismo, al. exceso de discipl.ina, al. vertical.ismo. 

Más a.del.ante, en otra actividad didáctica de l.a misma unidad, se 

l.e indica al. al.umno que observe l.a actividad cívica de l.os miembros 

de su comunidad con respecto a: asistencia social., l.impieza de 

cal.1es, conservación de bienes püb1icos, y que l.os comente. 

Es decir, de al.quna u otra.forma se 1e están dando indicaciones 

acerca de cua1 debe ser su comportamiento al. interior del. espacio 

donde se desenvuel.ve. Orientándo1o precisamente a participar en l.a 

reso1ución de pequeños probl.emas de su comunidad, a l.os cua1es se l.es 

ubica como originados por 1a ausencia de co1aboración entre 1os 

miembros de dsta y que en consecuencia se pueden reso1ver en cuanto 
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se dé 1a participación, de manera so1idaria se estab1ece. Y no se 1es 

ubica, ni siquiera se menciona, 1a posibi1idad de que éstos prob1emas 

se originen en 1a ausencia de inversión por parte de1 gobierno, 

1oca1, regiona1 o estata1 para 1a rea1izaci6n de obra p~b1ica. 

Si bien esto no se p1antea de manera tan exp1icita, es evidente 

que ésto así porque más ade1ante, en otra actividad didáctica, se 

1e pide a1 a1umno que intervenga en trabajos de equipo que 

forta1ezcan e1 espíritu de cooperación y responsabi1idad. Y que 

además aná1ice con juicio autocritico 1as ventajas de su 

participación en 1a vida de su escue1a y comunidads. Sin dar1e 1os 

e1ementos o 1as características de 1o que es e1 juicio autocritico, 

1os e1ementos y 1as características que io constituyen. 

Con 1o cua1 se refuerza 1a idea de que de 1a responsabi1idad de 

1os individuos para con su comunidad, depende e1 qrado de mejora y 

superación de ésta, con base en 1a participación de sus miembros, y 

no 1os factores ya mencionados. 

Más ade1ante se 1e pide, en ésta 1inea de estimu1ar 1a 

participación, pero ya en 1a segunda unidad, que participe en 

trabajos de investigación, que contribuya en 1a e1aboración de 

periódicos y compare 1os e1ementos de una comunidad, que discuta en 

su grupo 1as responsabi1idades de cuyo cump1imiento depende e1 buen 

funcionamiento de 1a fami1ia, 1a escue1a y 1a comunidad. Y qué es 1o 

que sucede cuando a1guien deja de cump1ir con su responsabi1idad, 6 en 

cada una de 1as instancias de socia1ización y participación socia1. 

Para estudiar con más deta11e 1os efectos de1 incump1imiento: 

desintegración fami1iar, en e1 caso de 1a fami1ia y socia1 en 1os 

otros; cómo previniendo a1 a1umno de 1os efectos nocivos de1 

incump1imiento de 1a responsabi1idad socia1, de su responsabi1idad; 
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que en todos 1os casos se menciona como uno de 1os factores que 

propician 1a desintegración. 

Para reforzar esta idea, en el. caso espec~rico de l.a rami1ia, m4s 

adel.anta ae 1e pide al. al.wnno que investigue acerca de l.os factores 

que contribuyen a l.a cohesión famil.iar. Derivando de esto hacia e1 

estudio de l.os factores que propician l.a desintegración social., y J.a 

infl.uencia que en l.a ruptura del. orden social. tiene l.a conducta de 

l.os individuos que integran una comunidad. 

Lo que l.l.eva a l.os autores de .los l.ibros respectivos a pl.antear 

que l.os individuos, a .la vez que tienen derechos como tal.es, tienen 

obl.igaciones que cumpl.ir, pues se sostiene que cada integrante de l.a 

sociedad tiene una función respecto a l.os demás miembros y que ésta 

conforma una interrel.ación entre todos7 • Que es l.a actividad conjunta 

de l.os miembros del. grupo l.a que permite satisfacer l.as necesidades 

comunes del. mismo; que es l.a acción rec~proca para resol.ver 

probl.emas l.a que permite renovar l.a so.lidari~ad de l.os miembros del. 

grupo y .los prepara para acciones futuras y que l.os verdaderos l.azos 

que mantienen unidos a cua.lquier grupo son .las actitudes que tienen 

entre s~ l.os individuos, y l.os patrones de conducta de ayuda 

rec~proca y de cooperación para satisfacer sus necesidades8 • 

Cómo parte del. estudio de l.as instancias de socia.lización, también 

se 1e pide al. al.umno que comente en e°quipo su participación directa 

en l.a fami1ia, 1a escuel.a y demás formas de organización, acerca de1 

tiempo que participa en cada una de el.l.as, y de sus normas de 

funcionamiento. 

Más adel.ante, todav~a en 1a segunda unidad, se l.e indica a1 al.umno 

que discuta en equipo 1a manera de aportar su co1aboración en l.as 

distintas instancias. Y, derivado de l.as conc1usiones a que l.l.eque, 
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se 1e pide que " expl.ique l.as razones en que debe basarse para 

escoger sus compañeros de equipo, considerando, para 1a formación y 

funcionamiento del. mismo: fijar l.os objetivos, al.aborar un 

regl.amento, nombrar democráticamente a 1os dirigentes y pl.anear l.as 

actividades. Además de autoeval.uar tanto su participación individual., 

como e1 funcionamiento del. equipo en si. u 9 • 

En aegundo grado de l.a educación secundaria 1os reruerzos a 1a 

idea de que de l.a participación responsabl.e de l.os individuos en 1.as 

actividades de l.as diversas instancias de social.ización depende el. 

buen funcionaDiento de éstas y l.a superación de l.os probl.emas que 

pudieran enfrentar. 

Desde el. objetivo general. del. grado se establ.ece, que en éste se 

proseguirá en l.a formación 'tlel. al.umno, mediante participación 

dinámica y consciente en l.a sol.ución de l.os probl.emas que conrronta 

en sus ámbitos ramil.iar, escol.ar y comunal., además de ampl.iar en el. 

conocimiento de l.a rea1idad socioeconómica del. país, para que al. 

ana1izar1a y val.orarl.a esté en condiciones de participar en rorma 

consciente y constructiva en l.a transformación de l.a sociedad 

mexicana, y continuar en el. educando el. desarrol.l.o de un sistema de 

val.ores que propicie el. fortal.ecimiento de l.a convivencia, basado en 

el. sentido de responsabi1idad y de servicio. 

En el. primer objetivo especi.rico de l.a primera unidad se estab1ece 

que e1 aJ.umno reconocerá l.a necesidad de fortal.ecer ias re1aciones 

humanas mediante l.a comunicación, y para l.1evar a cabo el. 

cumpl.imiento de éste objetivo se l.e indica que exp1ique 1a 

importancia de 1a sol.idaridad en e1 trabajo de l.os equipos, a partir 

de comentar, también en equipo, acerca de l.as condiciones necesarias 
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para resol.ver un probl.ema en equipo, resal.tando l.a importancia de l.a 

cooperación de todos sus integrantes en l.a sol.ución de un probl.emaio. 

Más a del.ante, se l.es indica a l.os a1u.mnos que se organicen en 

equipos de trabajo para real.izar un ejercicio en el. que se requiere 

l.a cooperación de todos, l.os cual.es, uno de sus integrantes 

cumpl.irá con l.a función de árbitro para viqil.ar el. cumpl.imiento de 

l.as normas establ.ecidas para l.a real.ización del. ejercicio. Entre l.os 

objetivos del. ejercicio se destacan el. de observar l.as actitudes y 

factores que favorecen u obstacul.izan el. trabajo del. pequeño grupo; 

l.a rel.ación que existe entre l.as actitudes que se manifiestan en l.os 

equipos y l.as que se expresan en l.a real.idad social.. 

Más adel.ante, como parte de l.a misma actividad didáctica, se l.e 

indica a l.os al.umnos que se vuel.van a integrar en equipos para 

real.izar un ejercicio que se l.l.ama l.a construcción y destrucción del. 

mundo, en el. que l.os personajes que intervienen son personajes de l.a 

real.idad: un sacerdote y un juez y de igual. forma se l.es pide a l.os 

al.umnos que observen l.as conductas y factores que propician o imPiden 

l.a cooperación y l.a sol.ución del. probl.ema pl.anteado11 • 

Además de l.a insistencia en l.a participación de actividades en 

equipos que se l.e hacen a l.os al.umnos cómo parte de su educación, se 

pueden resal.tar l.os siquientes aspectos del. anterior ejercicio 

pl.anteado: el. de l.a vigil.ancia de l.a participación socia1, l.a 

rel.ación que establ.ece entre ejercicio y real.idad social. para 

observar l.os factores que facil.itan o impiden 1a cooperación, :La 

so1idaridad y l.a sol.ución de l.os probl.emas y l.a observancia de l.as 

normas estab1ecidas para l.a real.ización del. ejercicio, y si se sigue 

l.a rel.ación que se establ.ece con 1a real.idad social., y de 1as normas 
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que rigen a ésta, cómo factor necesario para e1 desarro11o de 1a 

convivencia y de 1a misma so1ución de 1as prob1emáticas. 

Pero más importante aün, e1 hecho de que es de 1os mismos 

miembros de1 qrupo q\J.e rea1iza e1 ejercicio, de 1a sociedad en su 

conjunto, de donde surgen 1as normas que rigen a 1a actividad, 1as 

1eyes que rigen a 1a sociedad y norman 1a participación de l.os 

sujetos, por 1o que su ob1iqatoriedad de cump1ir1as es mayor. 

Es decir, no se trata de fomentar una participación por sí misma, 

sino una participación que esté regu1ada y reg1amentada por 1as 

normas existentes. E1 ejercicio en éste sentido, no só1o tiene como 

final.idad fomentar l.a participación, cómo pareciera ser, sino que 

también tiene como fina.11.dad establ.ecer que ésta se debe dar bajo 1a 

observancia y cump1imiento de 1a normatividad estab1ecida para e11o. 

No hacer1o, conduce a 1a anarquía e impide 1a so1idaridad y 1a 

so1ución de 1os prob1emas, destruye a1 mundo. Eso se ref1eja en e1 

estudio de 1os factores que impiden 1a participación democrática, 

obstacu1izan l.a convivencia. 

Estab1ecidas 1as formas para 1a participación y l.a rea1ización del. 

trabajo en equipos, l.a indicación para l.a mayoría de 1as actividades 

siguientes es l.a de participar en equipos, para l.a investigación de 

temas determinados, en asambl.eas para discutir l.a importancia de l.os 

factores de l.a producción, para que discuta y comente 11 1as medidas 

que ha tomado el. gobierno para disminuir el. probl.ema ·del. desempl.eo 

1211 por ej empl.o: para que 11 val.ore l.a acción gubernamental. en e1 

incremento de 1as actividades cul.tural.es, como medio para 1ograr una 

mejor convivencia: 1a convocatoria a concursos, l.os monumentos, 

museos y bil:>l.iotecas que el. gobierno sostiene en l.as comunidades 130 : 

para que comente en corril.l.os l.a necesidad de que todos l.os 
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individuos va1oren y respeten 1as normas que rigen 1a vida 

sociedad; 1as causas por 1as que en casa sus papás 1e han 

reprendido, 2.as razones por 1as que 1os maestros pueden 11amar 1a 

atención a un a1umno, a1quna vio1ación a 1as normas de convivencia 

socia1, observada en 1a ca11e, 1as razones por 1as que e1 patrón 

puede 12.amar 1a atención, descontar e1 sa1ario y a~n despedir a un 

trabajador; para que investigue en equipos 1a necesidad fundamenta1 

de 1os reg1amentos que regu1an 1a vida re1acionada con tránsito, 

mercados, construcciones, etcétera14 • 

En ésta parte de1 estudio, después de hacer en 1os programas una 

insistente invitación a participar de manera activa en 1a búsqueda de 

so1uciones a 1os prob1emas que aquejan a 1as comunidades, a 1a 

cooperación y 1a so1idaridad, 1e hace a1 a1umno un insistente 

12.amado a respetar 1as normas de rigen y regu1an 1a vida de 2.as 

comunidades 2.os distintos aspectos de 1a vida cotidiana de 1a 

sociedad. Es decir, de acuerdo con 1os programas, no se trata de una 

participación en una sociedad en abstracto, sino de una particip8ción 

en una sociedad determinada, con sus propias 1eyes y normas. 

Por 1o que 1.a participación misma debe, siguiendo 1a 1ógica de 

1os programas, sujetarse a esas normas ya estab1ecidas. De hecho 1os 

ejercicios a partir de 1os cua1es se simu1a 1a vida sociedad, 

están encaminados a reproducir 1as condiciones en 1as que se 

presupone, se desarro11a 1a convivencia entre 1os individuos. 

Para que 1os a1umnos interioricen aque11os aspectos que se 

refieren de manera espec~fica a 1os factores que propician o impiden 

e1 cump1imiento de 1a tarea que se ha formado ei grupo: 1a so1ución 

de1 prob1ema; para que ubiquen a quienes se sa1en de 1as normas, y 
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se9\l.n el. texto impiden l.a reaJ.ización de J.a tarea, y con e1.1o 

dificu1.tan y l.imitan el. desarro1.1o de l.a vida en sociedad. 

Con éstas indicaciones l.o que se está haciendo es interiorizar en 

e1. a1.u.mno, no sóJ.o l.a necesidad de participar en l.a sociedad, en cada 

uno de l.os ambientes en l.os que se desenvueJ.ve, sino además l.a idea 

del. respeto extremo a l.as normas, independientemente de l.a 

pertinencia de éstas. 

Cómo aque11a de J.a unidad a de1 segundo grado en l.a que se 1.e 

dice al. aJ.umno que investigue 1.as razones por 1as que un patrón 

puede descontar el. sal.ario de un trabajador, o incl.uso despedir1o", ó 

"l.as causas por l.as que l.os papás reprenden a 1os hijos". Se trata 

acaso de infundir en l.os al.umnos una visión del. respeto a 1as normas 

tan extremo, que l.o 11.evará a aceptar ya no sól.o el. acatamiento total. 

de éstas, sino l.as injusticias que su acatamiento en a1gunos casos 

impl.ica, cómo l.a mencionada en el. ejemp1.o. En real.idad de trata de 

que l.os al.umnos interioricen el. principio de autoridad, su respeto a 

éste .. 

Para reforzar l.a idea de1 irrestricto cumpl.imiento de l.a 

normatividad, se establ.ece que e1 desconocimiento de ésta no excusa 

su incumpl.imiento sus viol.aciones. Por l.o que pl.antea que es 

necesario conocer l.as l.eyes que norman y regul.an l.a convivencia 

humana en J.as distintas esferas de l.o social., para evitar no 

cu.mpl.irl.as ~or desconocimiento .. 

Lo anterior permite introducir, cómo parte de1 estudio de l.a 

normatividad para l.a participación socia1, el. principio del. castigo 

para l.os vial.adores de ésta.. Es decir, no só1o se estudian 1.as 

consecuencias socia1es del. incump1imiento del.as normas, por parte de· 

l.os individuos, sino que también, con l.a idea de que l.o interioricen 
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1os a1umnos, se estudia 1o referente a 1os erectos para quienes 1as 

incump1en: 1as sanciones y el. castigo. De tal. forma que se conjuntan, 

1as consecuencias social.es de1 incumpl.imiento y/o viol.ación, cómo e1 

desequi1ibrio, con l.as consecuencias individual.es, cómo 1.a misma 

sanción y e1 castigo. 

Una vez estudiado 1o anterior, se pasa a estudiar 1a 

ob1igatoriedad de cump1ir con 1a normatividad, en todos sus aspectos. 

En éste caso, con 1a ob1igación que tienen 1.os individuos de 

contribuir con e1. pago de impuestos. Para 1.o que se estab1ece que 

éstos tienen un rundamento, no só1o 1ega1, sino también 

socio1ógico15 • Y de igua1 forma se abordan a partir de 1.a dua1idad de 

su cump1imiento o incump1imiento: consecuencias positivas y 

negativas, tanto para e1 individuo cómo para 1.a sociedad. 

En 1.o que se refiere a 1as primeras, se estab1ece que gracias a1 

pago oportuno de 1.os impuestos es que e1 Estado puede contar con l.os 

recursos económicos necesarios para cumpl.ir con su función socia1 de 

procurar e1 bienestar de 1.os diversos sectores sociales. Por 1.o que 

se 1.e indica al. al.umno que comente en: "· •• corril.l.os l.as condiciones 

en que viven l.os habitantes de col.onias y comunidades que carecen de 

servicios plibl.icos, y l.os beneficios que obtendremos si 1.os gobiernos 

federa1, estatal. y municipal. disponen de 1os recursos económicos 

suficientes para mantener y extender l.os servicios púl:::>l.icos, qué 

sucederá si todos 1os habitantes dejaran de pagar 1.os impuestos que 

deben cubrir, l.as consecuencias que tiene para 1a econom~a nacional., 

estatal. y municipal.: 1a fal.ta de pago oportuno de 1os impuestos, l.a 

evasión tota.1 o parcia1 de1 pago de impuestos •• " .. 

Además de comentar l.a fuente económica que hace posib1e el. 

disfrute de comodidades a través de l.os servicios p~bl.icos16 : 
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actividades, que de acuerdo con l.as indicaciones, 11evarán a1 a1umno 

a que tenqa l.a convicción de que en l.a medida que paguemos oportuna y 

honestamente nuestros impuestos disfrutaremos de mayores comodidades. 

De ésta forma se establ.ece una rel.ación directa entre cumpl.imiento 

de 1a normatividad, por parte de l.os ciudadanos y en éste caso 

espec1.fico 1a referida al. pago de impuestos y cump1imiento con l.as 

funciones estata1es. Pero no se dice nada con respecto a l.a re1ación 

inversa. con e1 incumpl.imiento de l.as funciones de1 Estado y l.os 

casos de corrupción en que en muchas ocasiones incurren 1os 

funcionarios estatal.es. 

As1., después de indicar1e al. al.umno que estudie en l.a constitución 

Pol.1.tica l.o referente a l.a ob1iqatoriedad del. paqo de impuestos y que 

comente en equipos l.as consecuencias, socia1es e individua1es del. 

cumpl.imiento o incumpl.imiento del. pago, se inicia e1 estudio de l.a 

participación pol.1.tica, propiamente dicha, de J.os ciudadanos 

mexicanos. 

El. estudio de J.as formas a través de 1as cual.es se da l.a 

participación pol.itica de l.os ciudadanos mexicanos, se real.iza en l.a 

octava unidad del. segundo grado. 

Previo al. estudio de l.a participación po1itica, se l.e indica al. 

al.umno que, en equipos, investigue y el.abore un cuadro sinóptico 

acerca de l.os orígenes de l.as Constituciones de 1824, 1857 y 1917. Y 

que indague, en éstas, l.o referente a l.a forma de gobierno y 

garant~as individual.es17 • 

Lo anterior para que concJ.uya, de acuerdo a 1as indicaciones que 

se l.e hacen, que l.a constitución es l.a 1ey suprema de l.a nación y de 

que existen jerarqui.as en cuanto a 1as l.eyes que riqen l.a vida 

interna del. pai.s. 
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Posteriormente, teniendo como marco previo e1 estudio de 1a 

Constitución y de 1a necesidad de cu.mp1ir con 1o estab1ecido por 1as 

distintas l.eyes, se inicia e1 estudio de l.a participación po1:1tica, 

indicando, en e1 objetivo espec:i.fico de1 tema, que a1 fina1 de l.as 

actividades e1 al.u.mno comprenderá 1a importancia de 1a participación 

ciudadana en 1a el.acción de sus representantes. Para l.o cua1 se 1e 

pide que participe en 1a e1ección de su jefe de grupo y demá.s 

inteqrantes de l.as comisiones; que participe en forma activa y 

responsab1e en 1a e1.ección de1 comité directivo de 1a sociedad de 

al.umnos; que arqumente, e1 por qué dicha e1.ección debe hacerse en 

forma democrática mediante el. voto directo y secreto, para 

posteriormente indicar1e que comente 1a función que tienen l.os 

miembros de l.a sociedad de al.umnos. 18 

Ademá.s de que se l.e pide que discuta y distinga l.as diferencias 

entre el.acción, designación imposiciónl.9. Después de este 

ejercicio de 

indicaciones 

"el.acción democrática"; en l.a que de acuerdo a l.as 

al.umno ha participado de manera "activa y 

responsabl.e", l.l.eva a cabo el. estudio, en l.a misma Constitución 

Pol.:i.tica de 1os Estados Unidos Mexicanos, de l.os requisitos que 

establ.ece l.a l.ey para tener l.a cal.idad de ciudadano mexicano, y en 

consecuencia de l.os derechos que tiene, como tal., de participar en 

l.os asuntos de pol.:i.tica interna del. pa~s. Y que discuta 1a 

importancia de participar en e1ecciones cómo el.ector, o cómo 

candidato a un cargo de e1ección popu1ar y l.as caracter~sticas que 

deben reunir l.as personas e1eqidas para dichos cargos. 

De ésta forma el. programa de estudio da una serie de indicaciones, 

a1 docente y al.umnos, acerca de l.a necesidad de participar, de 

acuerdo l.o estab1ecido por l.as l.eyes, en l.a el.acción de l.os 
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representantes populares, dando con el. l. o dos elementos para 

caracterizar l.a participación pol.i.tica de l.os ciudadanos. a) l.a 

principal., que sól.o l.os ciudadanos mexicanos pueden hacerl.o, y b) 

siempre y cuando esta participación sea de acuerdo a l.o e.stab1.ecido 

por 1.as l.eyes. Fuera de éstas nada. 

Cómo ya se mencionó con anterioridad, actuar al. margen o fuera de 

J.a J.ey puede ser considerado como una viol.ación, misma que se 

castiga con sanciones, y aunque esto no J.o dejan establ.ecido de 

manera expl.i.cita, queda impl.1.cito, ante tanta insistencia de que el. 

estudio de l.a participación pol.i.tica se dé dentro de J.os marcos 

l.egal.es establecidos en la Constitución Poli.tica, 

principal. de l.as l.eyes mexicanas. 

cómo fuente 

La otra caracteri.stica de l.a participación se refiere a l.a 

concepción que se deja impl.icita de l.a pol.1.tica, cómo l.a 

participación en l.a el.acción de representantes popul.ares y l.a 

viqilancia de l.a actuación de éstos. 

Más adel.antc se cl.arifica esta postura, cuando se l.e indica al 

al.umno que real.ice una investigación acerca de qué es un partido 

poli.tico y que averi.gue, en rel.ación a éstos, qué requisitos pide l.a 

Ley para que obtengan su registro oficial como tal.es. Para lo.cual. se 

J.e indica que l.ea y comente l.a Ley El.ectoral., en su parte relativa a1 

registro de partidos po11.ticos20. 

Ahora bi!'ln, cómo se plasman en l.os li.bros de texto respectivos, 

éstos contenidos temáticos acerca de la participación política ?. 

Para empezar, antes de iniciar el. estudio de 1a participación 

pol.ítica, se asegura que 11 En un sistema democrático como el. nuestro 

se considera que l.a soberanía, o sea l.a autoridad suprema, está 

depositada en el. pueb1o, pues sólo de su vol.untad emanan todos J.os 
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poderes de1 Estado. Esto quiere decir que 1os funcionarios p\lb1icos 

actúan con autoridad 1eg~tima, porque ésta 1ea ha sido de1egada, es 

decir confiada por 1os ciudadanos2 1 • 

caracterización del. sistema po1~tico mexicano, cómo 

democrático, ea tan tajante que deja poco que comentar. ya que se 

dejó de 1ado, o se ocu1tó, 1a fa1ta de democracia en 1as distintas 

instancias de 1a sociedad y de1 gobierno, inciuso durante e1 mismo 

gobierno de Echeverr~a, y en un sector a1 que parec~a a1entar su 

democratización, como e1 sindica1. Ah~ está cómo ejemp1o 1a forma en 

que actuó frente a l.a movi1ización de l.os trabajadores 

e1ectricistas22. 

Lo evidente, es 1a intención, esta si exp1icita, de que a 1os 

a1umnos 1es quede 1a idea de que e1 sistema Pc;>l:~tico mex~cano es 

democrático, que se riqe de acuerdo a 1eyes e1aboradas por 

representantes a 1os que e1 pueb1o 1es de1eqó esa responsabi1idad, y 

que ésta intención está en función de 1a necesidad de 1eg~timar, 

desde 1a misma escue1a, a1 Estado. Que 1a escue1a contribuya a 1a 

reproducción de 1as condiciones ideo1ógico po1~ticas y cu1tura1es de1 

sistema de producción y dominación capita1ista. 

Después de que se 1es indicó a 1os a1umnos que investigaran 1o 

re1ativo a 1os requisitos que pide 1a 1ey para e1 registro oficia1 de 

1os partidos po1=t.ticos, para que su intervención y participación 

po1~tica tenga 1a 1ega1idad reqµerida, se 1es indica que rea1icen una 

investigación acerca de cuántos y cuá1es son, 1os partidos po1íticos 

que existen en e1 país. 

A1 respecto cabe seña1ar 1a actua1ización de 1os 1.ibros de texto 

respectivos, que inc1uyen información acerca de 1os diversos partidos 

existentes, y que además e1aboren un cuadro sinóptico con 1os 
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principa1es p1anteamientos y propuestas que cada uno de e1l.os hace a 

1a ciudadani.a, con sus orientaciones. 

Fina1mente, se l.es indica a l.os al.umnos que rea1icen una discusión 

acarea de 1a importancia para e1 pa:ls de que todos l.os ciudadanos 

mexicanos participen en 1a e1ección de sus representantes y 

gobernantes, ejerciendo su derecho a1 voto. "Y de 1as consecuencias 

po11.ticas negativas que tiene e1 hecho de que 1a ciudadan:la se 

abstenga de votar, de cómo afecta a1 pa:ls 1a práctica de imponer 

autoridades que no gozan de l.a simpati.a popu1ar y de por qué es 

necesario que el. gobierno respete pl.enamente el. voto popul.ar, cómo 

expresión de l.a vol.untad ciudadana"2 3 • 

A pesar de que en e1 proqrama se sostiene l.o anterior, y de que a 

partir de esas aseveraciones se pudiera pensar en un intento por 

equi1ibrar l.a información acerca de1 estudio de l.a participación 

po1:1.tica, el. tratamiento que se l.e da a estos contenidos en l.os 

l.ibros de texto, quita esta impresió~ y se reafirma l.a tesis de que 

l.os contenidos temáticos, de programa y l.ibrOs están enfocados a l.a 

reproducción y consol.idación de1 sistema de producción capital.ista. 

Veamos pues e1 tratamiento que se 1es da a estos contenidos 

temáticos en 1os l.ibros de texto correspondientes, en 1o que se 

refiere a l.os partidos pol.i.ticos. Se parte del. derecho de 1os 

ciudadanos mexicanos, que otorga el. art:lcul.o 9o de l.a Constitución, 

para asociarse en partidos po11.ticos y poder tomar parte en 1os 

asuntos pol.i.ticos internos de1 país. 

Posteriormente, se sostiene que, " Haciendo uso de ese derecho, 

existen en l.a Repü.bl.ica Mexicana un qran número de asociaciones 

pol.:lticas, que representan a todos 1os col.ores de l.a ideol.oq:la. El. 

más importante de l.os partidos pol.1.ticos registrados, cómo 
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probabl.emente ya sabes, es el. Partido Revol.ucionario :I:nstitucional., 

cuyas sigl.as son J..as del.. PR:I:, y que representa a 1.a tradición 

pol.ítica de 1.a que ha sa1ido 1.a mayoría de l.os hombres que han 

gobernado a México. Su objetivo principal. ha sido el. de mantener y 

desarro1l.ar 1.as instituciones en que ha cristal.izado el. movimiento 

armado de 19 l. 7. ( ..... ) Desde su fundación e1 PR:r ha mantenido una 

serie de principios progresistas, que 10 han situado en el. centro, 

entre l.as organizaciones, que como el. PPS se ubican a l.a izquierda y 

como e1 PAN, que se ubica a l.a derecha2 4. 

Posteriormente se hacen al.gunas precisiones acerca de l.os 

pl.anteamientos del.. PPS y e1 PAN, que parecen más ataques a el.l.os, 

como organizaciones, que una ampl.iación de l.os datos. Por ejemp1o, 

cuando se mencionan l.os pl.aneamientos del. PAN con respecto a l.a 

educación, se dice que 11 Para el. PAN, l.o que ordena e1 arti.cul.o 3o 

constituciona1. representa una l.imitación en l.a l.ibertad que asiste a 

l.os padres de dar a sus hijos l.a educación que crean más conveniente. 

Esa es l.a razón de 1.os repetidos ataques l.anzados contra l.os l.ibros 

de texto gratuito, que, en opinión de éste partido, representa un 

indebido intento de intervenir en l.a formación ideol.ógica de l.os 

niños. El. PRI, apoya 1a actitud del. gobierno y rechaza por infundada 

1a acusación de1 PAN. La verdad es que a veces se interpreta como 

intervención ideol.ógica 1o que no es más que 1a exposición el.ara de 

a1gunas doctrinas cienti.ficas2s. 

P1anteamientos, que más que el. desg1ose de unos contenidos 

programáticos para l.a educación secundaria, más que información 

acerca de J..as organizaciones partidarias existentes en e1 país, es 

un discurso pol.ítico, un a1.egato en torno a ciertos asuntos internos 
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de l.a nación en torno a 1a educación que con esos mismos contenidos 

está recibiendo el. educando. 

Y precisamente en torno a l.os l.ibros de texto gratuitos con l.os 

cual.es J.os al.umnos se han visto beneficiados. ¿ Acaso ae quizo 

sostener, por el. tratamiento que se l.es da a estos contenidos, que 

gracias al. PRI adn se dota de l.ibros gratuitos a J.os al.umnos de l.a 

enseñanza primaria ?. 

Es el.aro que ningún Estado va a minar J.as bases y fundamentos 

histórico cuJ.turaJ.es en l.os cual.es asienta su poder, y menos a través 

de l.a educación: todo l.o contrario, a través de el.l.a buscan 

consol.idarl.a. Pero l.o que también es el.aro, es que en el. caso del. 

Estado mexicano l.o que se pretendía con estos contenidos educativos, 

no sól.o era el. mantenimiento de l.a dominación estatal., sino del. 

fortal.ecimiento tanto de sus instituciones, cómo tal.es, cómo de l.a 

institución pol.itico partidaria de J.a cual. han sal.ido l.os gobernantes 

del. país, cómo se señal.a en l.os l.ibros de texto. 

En éste sentido, cabria preguntarse, hasta dónde l.a educación 

también un espacio de confl.icto entre l.os diversos sectores de l.a 

el.ase gobernante. confl.icto que en este caso espec.1.fico se puede 

pal.par en 1a contradicción entre el. continuo l. l. amado a 1a 

participación pol.itica, al. fortal.ecimiento de l.a democracia como 

forma de vida, a que e1 gobierno respete e1 voto, con ia postura tan 

abierta y manifiesta a favor del. partido oficia1, el. PRX. 

PUes no son otra cosa l.os comentarios de1 l.ibro de texto, 

desfavorabl.es a l.os partidos de oposición2 6 , y favorab1es ai PRX, 

de1 cual. se sostiene que es el. partido más importante del. país, que 

defiende l.a existencia de 1os l.ibros de texto gratuitos y 1os 
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intereses de l.os sectores popul.ares. Que en consecuencia es el. 

partido con e1 cual. se deben identifícar l.os mismos al.umnos. 

Aunque también cabría sostener que una cosa es el. discurso que se 

pl.antea tanto en J.os programas como en l.os l.ibros de texto y otra muy 

diferente es l.a real.idad que se vive en el. aul.a. Donde l.os al.u:mnos 

aprenden J.os contenidos temáticos de acuerdo a diversos factores: l.a 

interpretación que de el.l.os hacen l.os docentes, l.as mismas vivencias 

y experiencias del. al.umno. Y que en este sentido, el. enfoque que el. 

gobierno de Echeverría pretendió darl.e a J.os contenidos temáticos de 

1os programas y 1ibros de texto del. área de Ciencias Social.es, si 

.bien estuvo enfocado a fortal.ecer l.a dominación, que a través de 

el. l. os l.a educación contribuyera a l.a reproducción del. sistema 

dominante, l.a rea1ización y cump1imiento del. sentido, no sól.o depende 

del. emisor de1 discurso, sino también de 1a disposición de1 receptor 

para recibir1o ta1 cual. se emite, o para modificarl.o. 

Como se puede apreciar a 1o l.ar90 de éste capítul.o, J.a inf1uencia 

de 1as características que adoptó el. régimen de Echeverría en 1a 

se1ección de l.os contenidos temáticos que incorporaron a l.os 

programas da estudio de J.a educación secundaria que con motivo de 1a 

reforma educativa se e1aboraron, es evidente. 

Sobre todo si consideramos l.os pJ.anteamientos del. gobierno en 

torno a 1as características que debía adoptar l.a participación 

pol.ítica de 1os ciudadanos mexicanos en J.os asuntos del. país, a l.o 

que genéricamente se denominó l.a apertura democrática. A través de l.a 

cual. se pretendió estímul.ar y promover l.a participación de 1os 

jóvenes en pol.ítica; sector socia1 duramente go1peado durante el. 

régimen anterior al. de Echeverr:La y al. que éste 

para s:L. 
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Acerca de cómo 1a educación contribuye a l.a reproducción de 1.as 

condiciones cul.tural.es e ideol.ógicas para l.a reproducción de l.as 

rel.aciones de producción y dominación capital.ista, es posibl.e 

apreciarl.o si se observa l.a forma tan insistente en que se l.e indica 

al. al.umno que participe de forma activa, consciente y constructiva, 

en l.a sol.ución de l.os diversos probl.emas que aquejan a su comunidad, 

y al. país: en l.a el.ección de comisiones y su directiva, de forma 

democrática, pero también respetando l.as normas que el. mismo grupo se 

dá para normar esa participación. 

Además de l.a insistencia en l.as consecuencias de que l.a 

participación de l.os individuos, en l.os diversos ámbitos de l.a vida 

social., no se dé bajo l.os l.ineamientos que establ.ecen l.as normas 

establ.ecidas: el. obtácul.o de l.a tarea encomendada al. grupo 

específico, l.a desintegración del. grupo, y de l.a sociedad, l.as 

sanciones para l.os infractores. 

integrantes de l.a sociedad. 

En l.o que se refiere a l.os 

Por otro l.ado está l.o respectivo a l.a marcada insistencia en l.a 

necesidad de respetar a l.a autoridad establ.ecida: l.a autoridad 

paterna en l.a famil.ia, l.a del. docente en l.a escuel.a, l.a del. patrón en 

l.a fábrica, l.a del. gobierno y el. Estado en un país. Lo que hace 1a 

educación de forma específica y para el. caso de l.a participación de 

1os ciudadanos en actividades de 1a vida en sociedad y no sól.o en 1as 

encaminadas a l.a actividad pol.itica como tal., es educar po1~ticamente 

a l.os individuos, en un sentido en el. cua1 se refuerce l.a dominación 

estatal., 1.a autoridad del. Estado, en diversos sentidos: desde el. 

punto de vista en que éste se preocupa por el. bienestar de l.a 

sociedad en su conjunto, y desde l.a perpectiva de que es el. garante 
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del. buen runcionamiento de 1a sociedad, del. cumpl.imiento y 1a 

observancia de 1as J.eyes. 

Cabri.a interpretar en otro sentido el. motivo de J.a sel.acción de 

1os contenidos temáticos de J.os programas de estudio, de una forma 

comp1etamente distinta a l.o que establ.ecen J.os pl.anteamientos de l.a 

teor1.a de1 reproductivismo, en cual.esquiara de sus corrientes. Para 

tal. efecto habr:í.a que ubicar J.a coyuntura especi.fica en l.a cual. 

gobernó el. presidente Luis Echeverr:í.a al. pai.s. El. agotamieto de un 

model.o de desarrol.J.o y l.a adopción de otro caracterizado por el. 

marcado intervencionismo estatal. tanto en l.a conducción de l.a 

econom:í.a, como en e1 mismo proceso productivo, como inversionista; el. 

también agotamiento de un esti1o de ejercer el. poder pol.i.tico de una 

forma tan autoritaria, que precisamente durante el. gobierno de 

Echeverri.a propició el. surgimiento de grupos que consideraron 

agotadas J.as vi.as institucional.es de participación po1i.tica y 

buscaron en l.a J.ucha armada 1a al.ternativa para J.a transformación 

socia1. 

Coyuntura ante 1a cual. el. gobierno de Echeverri.a efectivamente 

buscó l.a conformación de un nuevo tipo de rel.aciones entre el. Estado 

y J.os diversos sectores de J.a sociedad. Fundamental.mente a partir de 

propiciar en el. terreno económico 1a reactivación de J.a economi.a; en 

el. terreno pol.i.tico una verdadera apertura democrática. En este 

sentido se puede entender 1a incl.usión de contenidos temáticos 

referidos a J.a participación de 1os individuos en 1as diversas 

instancias de participación pol.~tica y social., 1os ejercicios a 

partir de J.os cual.es el. al.umno se organizaba en grupos, discuti.a J.as 

normas internas de estos, l.as posibl.es so1uciones a J.os probl.emas de 

1a escueJ.a y su comunidad, entre otras, como respuesta a 1os grupos 
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que habían optado por 1a vía armada. Y 1o que se pretendía era 1a 

resocia1ización po1ítica de 1os sujetos, desde su infancia. 

Pero esta interpretación también nos 11evaría .. otros 

cuestionamientos. Xnc1uso ubicándo1os en 1a misma coyuntura referida. 

Y que de a1guna manera ya han sido señal.ados 1ineas arriba. Hasta 

donde un docente integrado a una organización sindica1, desde e1 

momento en que ingresa a 1aborar como tal. y por esta v~a a un partido 

po1ítico, sin considerar su opinión, sin su consentimiento inc1uso, 

es decir corporativizado, puede propiciar cambios en sentido 

contrario a esa dinámica. Hasta donde esta dinámica, que no aól.o es 

referida a 1a organización sindica1, sino también a 1a estructura 

organizativa de 1a misma escue1a, 1e hace actuar también en sentido 

contrario a 1o que pl.antean 1os contenidos temáticos y ej arce el. 

poder que 1e concede 1a institución, de forma autoritaria. 

Y en este sentido 1a dinámica de l.a reproducción socia1 no se 

encuentra en 1a sel.acción de determinados contenidos temáticos, sino 

en el. seguimiento de una tradición autoritaria. A pesar de l.a cual. 

a1gunos docentes buscan escapar a e11a27 • Aunque obviamente, como ya 

también se señal.ó, no necesariamente l.os docentes interpretan 1os 

contenidos temáticos de acuerdo a como se pretende en e1 enfoque que 

se 1es dá. 

Para e1 caso espec~fico de éste capítul.o, podemos conc1uir que 1a 

educación es un proceso que si bien contribuye a 1a reproducción de 

1as condiciones cu1tura1es ideol.ógicas que garantizan 1a 

reproducción de 1as re1aciones de producción y dominación capita1ista 

en México, su función social. no puede ser reducida a ese só1o 

aspecto. Que como proceso social. inmersa en una sociedad que tiene 

dinámicas propias de continuidad y cambio también se ve sujeta a 
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éstas. A procesos de cambio, que no necesariamente emanan de l.a 

esfera estatal., sino incl.uso de l.os propios docentes; a procesos de 

l.ucha externa, cómo l.os que se manifestaron durante el. propio 

gobierno de Echeverr~a en contra de l.a incl.usión de contenidos 

temáticos referidos, por un l.ado al. marxismo, a l.as l.uchas de 

l.iberación social., y por el. otro contra l.a incl.usión de contenidos 

referidos a l.a educación sexual. y que incl.uso, bajo diferentes 

matices se continuan manifestando más de veinte años después del. 

gobierno Echeverrista, también contra l.a incl.usión de contenidos 

informativos acerca del. sida. A procesos de resistencia a l.os 

cambios, entre otros. 

En todo caso el. carácter reproductor de l.a educación es apenas 

uno más de l.os diversos aspectos y funciones que real.iza, no el. 

único, ni el. más importante. Proceso que para ser tal., se conjuga con 

otros aspectos de l.a misma pol.~tica estatal.; l.a dotación de 

servicios, l.as pol.~ticas públ.icas enfocadas a l.a satisfación y 

sol.ución de l.as demandas y requerimientos de l.os diversos sectores 

social.es, como en al.gunos casos J.o pretendió el. gobierno de 

Echeverr~a. Al. respecto vease el. capítul.o 2 de éste trabajo. 
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CAP:ITULO V:I:I:I 

LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR, EN EL PROGRAMA Y LXBROS 

Anal.izar 1a forma espec1.fica en que infl.uyeron l.as características 

que adoptó 1a pol.1.tica exterior del. gobierno del. presidente Luis 

Echeverria en l.a definición de l.os contenidos temáticos del. área de 

Ciencias Social.es, de l.os programas de estudio de l.a educación 

secundaria, que con motivo de l.a reforma a dicho nivel. impul.só 

durante su gobierno, impl.ica vol.ver a anal.izar l.a forma en que se 

conceptual.iza a l.os diversos paises que conforman el. espectro 

mundial.. 

Fundamental.mente por l.a forma en que el. presidente Echeverr.i.a 

pretendió construir un l.iderazgo en l.os paises del. l.l.amado tercer 

mundo. 

Pero antes había que señal.ar que desde el. primer grado de l.a 

educación secundaria, a1 estudiar 1a comunidad como instancia de 

socia1ización, se hace mención de 1as re1aciones que se estab1ecen 

entre 1as naciones para reso1ver 1as necesidades y conf1ictos que 

pudieran surgir a1 momento de desarro11arse éstas. 

P1anteando que todas 1as naciones forman parte de una comunidad 

mundia1 y que 1a cooperación y 1a so1idaridad entre e11as permite 1a 

convivencia pac:i.fica. Y que existe una interdependencia entre 1as 

diferentes comunidades que integran a 1a comunidad mundia1, de ta1 

rorma que 1os hechos po1:1.ticos, económicos y socia1es de otros pa:i.ses 

repercuten en cada pa:i.s, en éste caso espec:i.fico, en México1 • 

Lo interesante de éste aná1isis, radica en que durante e1 gobierno 

de Echeverr:i.a surgió 10 que se 1e 11amó una po1:1.tica exterior activa. 
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Xmpu1sada precisamente, por l.as características que adoptó el 

gobierno mexicano encabezado por el. presidente Luis Echeverría. 

Conformada y estructurada a partir de un contexto definido por dos 

características específicas: 1) Para 1970 era evidente e1 agotamiento 

de un mode1o de crecimiento económico caracterizado por e1 apoyo al 

sector interno: el. cue11o de botel.1a que significaba el. sector 

externo de l.a economía para el. desarrol.l.o de1 país, caracterizado por 

creciente déficit comercial., l.a reducción del. superhábit 

turístico, en su papel. de compensador del. déficit comercia1 y el 

círcul.o vicioso de1 endeudamiento externo, requería de un esfuerzo 

prioritario del. gobierno mediante pol.íticas coordinadas en el. frente 

interno y externo. Con 1a final.idad de aumentar l.as exportaciones, 

para poder financiar, sin ataduras, l.a compra de tecnol.ogía y 

maquinaria que aün no se producían en México2 • 

2) En el. pl.ano externo, también era evidente el. agotamiento de una 

forma de reJ.ación internacional. basada exciusivamente, en l.a 

existencia de dos potencias de carácter internacional.. El. surgimiento 

de nuevos bl.oques de poder que exigían ser tomados en cuenta era l.a 

manifestación más evidente de ese agotamiento. 

Entre l.os que destacaba el. del. 11.amado tercer mundo; al. interior 

de1. cual. el. gobierno del. presidente Luis Echeverría, pretender1.a 

jugar un papel. protagónico. 

Ante ésta situación e1 gobierno diseñó una pol.ítica, que además de 

comprender 10 anteriormente mencionado, pretend.ía diversi'i!icar 1as 

re1aciones comercial.es con el. exterior; se creó e1 Instituto Mexicano 

de Comercio Exterior, se procuró racional.izar l.as importaciones, en 

e1 sentido de reducir, o e1iminar, 1as que no fueran indispensaD1es y 

amp1iar e1 proceso de sustitución; se procuró, a1 menos durante 1os 
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primeros años, control.ar el. endeudamiento externo y fomentar l.a 

recuperación del. superávit tur.1.stico. Además de comprender l.a defensa 

de l.os términos del. intercambio3. 

En éste proceso de modificación de l.os términos en 1os que 

tradiciona1mente se hab.1.a conducido 1a po1.1.tica exterior de1 pa.1.s, 

mucho tuvo que ver l.a pol.1.tica de apertura democrática, diseñada para 

rescatar l.a imagen del. aistema ante l.os qrupos opositores. 

Dicha pol.itica se conjugó, en el. pl.ano externo y en el. interno, en 

el. resurgimiento y enal.tecimiento de1 naciona1ismo cómo e1emento de 

construcción y conso1idación de 1os consensos en torno a1 Estado 

naciona1, cómo e1emento necesario, además, para 1a estabi1idad 

po1.1.tica. Y cuya manifestación más evidente fue el. 11amado a 1a 

construcción de una pol..i.tica económica con base a 1as características 

y necesidades inmediatas de 1a economia naciona1. 

con dos ejes fundamenta1es: e1 estimu1o a 1a creación científica 

l.igada a l.a industria1ización de1 pais a través del. recién creado 

CONAcyT y el. apoyo a l.a industria nacional.. En el. p1ano externo se 

diseñó una po1.1.ti.ca que apoyada en e1 pl.ano interno fomentara e1 

nacional.ismo, y con e1l.o el. consenso, l.a estabil.idad y supuestamente 

el. desarro11o económico. En el. pl.ano externo se concretó l.a 

ampl.iación de rel.aciones dipl.omáticas con un mayor número de paises, 

al. pasar durante e1 sexenio de 67 a 129 4 • Lo que l.e permitió a1 

Estado no só1o aumentar l.as re1aciones dip1omáticas con otros pa.1.ses, 

sino además y fundamenta1mente, abrir un abanico en éstas, 

caracter~zado por 1a pl.ural.idad ideo1ógica, más democrático se puede 

decir, en cuanto a que no se circunscribieron, cómo tradiciona1mente 

ven~a sucediendo en esta materia, a1 mantenimiento de rel.aciones con 

un sól.o pa~s: 1os Estados Unidos. 
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Las primeras manifestaciones de éste cambio, se dieron en 1a 

sequnda mitad de l..971., cuando México firmó un nuevo convenio áereo 

con CUl:>a. Que marcó e1 inicio de un proceso de acercamiento con e1 

país caribeño, que cu1minó con 1a visita de1 propio presidente Luis 

Echeverría a euba, en l..975. 

otra manifestación de1 cambio en 1a po1ítica exterior de1. país, 

impu1sado por e1 gobierno de Echeverría, 10 fue 1a asistencia de1 

presidente a 1a Asaml::>1.ea Genera1 de 1as Naciones Unidas, también a 

fines de 1971., en 1.a que dejó de manifiesto su decisión de reorientar 

1.a po1ítica exterior, de otorgar1.e mayor peso a 1.as re1.aciones 

dipl..omáticas de carácter mu1ti1.atera1, en detrimento de 1.as de 

carácter bi1.atera1, que tradiciona1mente venía sosteniendo e1. país 

con 1.os Estados Unidos. Más a.del.ante, en 1972, se reafirmaría esta 

manifestación de p1.ura1idad a1. real.izar una visita a Chi1.e, e iniciar 

un proceso de acercamiento con e1 gobierno socia1ista de Sa1vador 

A1.1.endes. 

Cabe seña1ar que en e1 marco de la visita de Echeverría a Chi1e, 

en l.a tercera UNCTAD, el. presidente confirmó su postura 

tercermundista manifestada en la ONU y su decisión da forta1ecer 1as 

re1aciones mu1 tilateral..es, a1 presentar, a 1.a consideración de 1.a 

Asambl..ea, 1.a idea de elaborar una Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de 1os Estados, documento concebido como instrumento para 

1.a defensa de 1.a economía de los países en desarro1lo. 

De ésta forma e1 gobierno del presidente Echeverría adoptaba tanto 

en e1 interior, como en el exterior, una po1~tica caracterizada por 

el.. p1ura1.ismo ideol..ógico, que tendría su referente interno en 1.a 

11.amada apertura democrática. 
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E1 estrechamiento de l.as rel.aciones con Cuba y con el. gobierno 

social.ista de Sa1vador Al.l.ende, tendría un significado de gran 

importancia para l.a pol.itica interna del. gobierno de Echeverria, en 

1a medida en que éstas acciones serian apoyadas por l.a izquierda 

mexicana. Ya que era un signo evidente de l.a modificación de1 ruml:>o 

seguido hasta entonces por el. Estado mexicano. Lo que redundó en el. 

fortal.ecimiento de1 gobierno y de su pol.itica. 

Qué tanto esto se daría durante todo el. sexenio, es al.ge que 

escapa a l.os objetivos del. presente trabajo. Además de que l.a 

pol.ítica externa de Echeverría no estuvo exenta de errores y 

contradicciones que l.l.evarían a l.a obtención de resul.tados contrarios 

a l.os esperados, tanto en el. pl.ano externo, como en el. interno. Por 

l.o que es seguro que el. referente externo para l.a pol.ítica interna, y 

viceversa, estuvo sujeto a éste y otras eventual.idades y coyunturas, 

cómo 1os mismos rasgos que adoptaba l.a apertura democrática conforme 

avanzaba el. sexenio y se definían posturas de l.os diversos grupos 

al.iados al. gobierno, cómo l.a misma burocracia sindical., que a l.a 

postre se convertiría en un freno a l.a democratización de l.os 

sindicatos6. 

En 1o que respecta a l.os referentes de l.a pol.i.tica externa de 

Echeverría frente a l.os qrupos de izquierda, cabe señal.ar el. 

comentario que al. respecto hace Mario Ojeda: Así como Castro 

advirtió 1os mineros chil.enos que l.a expropiación de1 cobre no 

babia sido en su beneficio sino en e1 de l.a nación, así A11ende 

advirtió a 1os estudiantes mexicanos que su deber consistía en 

estudiar y no causar agitación con propósitos 

revo1ucionarios ••• u7. 
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En e1 interés de Echeverría, con respecto a 1a conformación de 1os 

1ineamientos de su po1ítica externa, no só1o estuvo presente e1 

objetivo de granjearse a J.a oposición de izquierda con 1a 

diversi.ri.cación de 1as re1aciones 1.nternacionaies, sino que también 

estuvo presente l.a toma de conciencia de que l.a situación 

internacional.. había entrado en un proceso de cambios ace1erados, 

frente a 1os cual.es e1 país no podía permanecer ajeno. 

Sobre todo, a raíz de J..os graves conriictos que enfrentaba 1a 

economía mundial..: el.. incremento en 1a tasa de interés que se pagaba 

por concepto de 1a deuda externa: 1a conformación de 1a OPEP cómo 

instancia mediadora entre 1os países productores y consumidores de 

petró1eo, que J..1evó a 1os primeros a estab1ecer el.. precio de 1a venta 

del.. producto de manera autónoma, entre otros factoies. 

Contexto que 11evar:.f..a al.. gobierno del.. presidente Echeverría a una 

actividad febril.. de dip1omacia personal.., al.. tratar de fomentar en su 

propio gobierno, y en el.. país en general.., una nueva conciencia de 

J..os cambios que se estaban generando en el.. orden internaciona1, de J..a 

forma en que J..os prob1emas nacional.es que estaban estrechamente 

J..igados a J..os internaciona1es, por 1o que decía, era necesario sacar 

al.. país del.. ais1amiento y pasividad: México no puede crecer en 

sol.edad. Nada de 1o que ocurre en fuera de nuestras fronteras nos 

ajeno y es imposib1e el.. ais1amiento en una época de creciente 

interdependencia ••• Necesitamos mu1tip1icar e intensificar nuestras 

rel.aciones con todos l.os países y no renunciar a ningún 

intercambio •••• Debemos cobrar conciencia de que nuestro destino está 

1igado a l.as transformaciones que ocurren más al.1á de nuestras 

fronteras. Abstenernos de participar en el..J..as sería transferir al.. 

exterior J..a posibil..idad de determinar e1. futuro de J..a nación y 
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comprometer 1os perfil.es de su identidad. Equival.dr.i.a también, a 

despl.azar el. ejercicio de l.a soberanía a centros de poder ajenos al. 

pa.i.s. Por el.J.o es necesario mul.tipl.icar contactos con el. exterior, 

hacer de 1a dip1omacia un medio más apto para ia defensa de nuestros 

principios e intereses ..... 08 • 

Esta nueva dip1omacia a 1a que hacía aiusión e1 presidente 

Echeverría en su segundo informe de gobierno, se concretaría no s61o 

en 1a ya mencionada cercanía con 1os gobiernos de Cuba y Chil.e, sino 

que comprendería diversos aspectos, entre 1os que destacan: a) 1a 

posición de sol.idaridad con el. tercer mundo, b) J.a propuesta de 

conformar un organismo que a1 igual. que 1.a OPEP, pretendiera fijar 

J.os precios de J.os productos eiaborados por l.os países 

J.atinoaméricanos: el. CELA, e) 1.a J.ucha por extender J.os l.ímites de 

J.os mares territorial.es, entre otros. 

Ahora bien, qué tanto se re:f'l.ejó esta po1ítica, que como ya se 

mencionó, comprendió tanto e1 aspecto interno como el. externo, en J.os 

pl.anes y programaS de estudio de J.a educación secundaria, que con 

motivo de J.a reforma educativa impul.sada por el. gobierno de 

Echeverría, se eJ.aboraron ? Esto, es un asunto que se puede percibir 

desde J.a misma conformación de J.os pl.anes de estudio. 

En efecto, J.os contenidos referentes al. exterior, a J.a po1ítica en 

materia de J.as reiaciones exteriores que impul.só el. gobierno de 

Echeverría, están estrechamente J.igadas a 1os contenidos referentes a 

J.os contenidos de historia. Fundamental.mente en 1o que se refiere a 

1a :forma en que se concebió a1 mundo externo. Esto se puede apreciar 

en 1a forma en que se aborda 1a conformación de l.os países, a partir 

de 1.a existencia de tres grandes b1oques: el. mundo capita1ista, e1 

socia1ista y l.os 11amados de1 tercer mundo. 
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Como se puede apreciar, éste tratamiento tiende a romper con el. 

esquema, c1aramente señal.ado por e1 mismo gobierno de Echeverría, de 

1a insuriciencia de expl.icar 1as rel.aciones internaciona1es a partir 

sólo de l.a existencia de dos J:>1oques de poder: e1 capita1ista y e1 

social.ista. Por 1o que se concede a J.os 11.amados pai.ses 

tercermundistas un pape1 fundamenta1 en l.as rol.aciones 

internacional.es. Tal. y como el. propio Echeverri.a se-1os otorgó en 1a 

conformación de su po11.tica exterior. 

En 1o que respecta a su relación con l.a historia, es preciso 

señal.ar que en 1os p1anes de estudio del. área de ciencias social.es, y 

asignaturas que J.a conforman, cómo ya se señal.ó en el. capitul.o 

respectivo, se hace un recuento histórico de l.a forma en que so 

conformaron tanto l.os l:>l.oques capital.ista y socialista, cómo el. de 

1os países tercermundistas: de sus características como tal.es, l.a 

ideología que l.es daba sustento, forma de gobierno, papel. del. Estado, 

ubicación geográfica. 

Lo que de al.guna manera refl.eja, o expresa, una idea de l.a, 

diversidad o pl.ural.idad, con l.a que se construyéron J.as 

características de l.a pol.ítica exterior del. régimen de Echeverría; de 

apertura a J.as rel.aciones con el. conjunto de l.os pai.ses; 

especialmente con J.os tercermundistas, y que vino a modificar l.a 

tendencia a privil.egiar las rel.aciones con un sól.o país: l.os Estados 

Unidos. 

Como se señal.ó anteriormente, tuvo su rel.ación al. interior del. 

pa~s con l.a 11amada apertura democrática, con l.a necesidad del. 

gobierno de ganar, y conso1idar e1 consenso entre l.os diversos 

sectores de l.a sociedad mexicana, especia1mente entre J.os ubicados a 

l.a izquierda de1 espectro pol.ítico. 
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E1 estudio de 1as características de 1os países que conforman e1 

universo internaciona1 se hizo a partir de 1a integración de b1oques 

de poder: capita1ista, socia1ista y de1 tercer mundo. Y adn cuando e1 

estudio de su origen histórico se da hasta e1 tercer grado de 

secundaria, desde e1 primer grado se inicia e1 estudio de 1os b1oques 

de poder, en 1as unidades 6, 7 y s. En 1a sexta unidad se aborda e1 

estudio de 1as características genera1es de 1os países capita1istas y 

socia1istas; en 1a unidad 7 se hace un estudio, también genera1 de 

1as características de 1os países en v:ias de desarro11o; y en 1a 

octava se hace un estudio de 1os orígenes de 1as hambrunas en e1 

mundo9 • 

se privi1egia e1 espacio dedicado a 1os pa:1ses de1 tercer mundo, 

una unidad comp1eta; sobre e1 dedicado a1 capita1ismo y a1 socia1ismo 

en conjunto; una unidad para 1os dos b1oques, además de que en e1 

octavo cap.i.tu1o, también se abordan cuestiones referentes a 1os 

pa1.ses de1 tercer mundo, y a 1os países pobres, a1 seña1arse 1os 

orígenes de 1as hambrunas y ubicarse a éstos en 1a escasez de mano de 

obra, en 1a deficiente tecno1og:ia con 1a que cuentan ambos, en 1a 

injusta distribución de 1a riqueza, en e1 ma1 aprovechamiento de 1os 

recursos naturales, entre otros factores 10 • 

Es decir, en conjunto a 1os países en vías de desarro11o y a 1os 

pa1.ses 11.amados pobres se 1es dedica ·ei contenido de dos unidades, 

mientras a 1.os b1oques capita1ista y socialista se 1es dedica una 

so1a unidad- Lo que es indicativo de 1a preferencia a estos pa~ses, 

precisamente aque11os hacia l.os que e1 presidente Echeverría 

dedicar~a un trato especia1 en 1a conformación de su po1~tica 

·exterior. 
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México, es ubicado como país en vías de desarro11o. Por 10 mismo, 

se sostiene en 1os 1ibros de texto, se ve sujeto a prob1emas 

semejantes a 1os que enfrentan estos países. 

como ya se señal.ó, el. segundo curso esta dedicado íntegramente al. 

estudio de 1a historia de l.a conformación de l.as sociedades en el. 

mundo, incl.uyendo ei estudio de l.a historia de México, y es hasta el. 

tercer grado cuando se aborda el. estudio más específico, de l.as 

características de l.os bl.oques económicos y de poder, incl.uyendo l.as 

de l.os países del. tercer mundo. 

En l.a segunda unidad del. tercer grado se aborda el. estudio de l.a 

expansión de l.as potencias col.onial.istas, señal.ándo que entre l.os 

orígenes de esta expansión se encuentra el. crecimiento de l.a 

producción industrial., l.a búsqueda de nuevos mercados, l.a 

consol.idación de l.a burguesía como el.ase dominante, el. nacional.ismo 

entre l.as potencias, y de manera más especifica l.a riva1idad entre 

éstas por l.a supremacia del. poder en Europa y por conquistar nuevos 

mercados para sus mercancías y con el.l.o por ejercer E1 control. sobre 

l.a pol.ítica interna de l.os países col.onizados11. 

Después de señal.ar cómo se dió l.a repartición del. mundo entre l.as 

potencias, se señal.an l.as consecuencias para 1os países conquistados, 

entre 1as que se destacan: el. saqueo de 1as materias primas, 1a 

exp1otación de sus recursos minera1es y energéticos, 1a dependencia 

económica, 1a exp1otación de mano de obra barata, l.os bajos nivel.es 

económicos y social.es de l.a pobl.ación de estos pa:Lses; el. control. 

pol.:Ltico de l.os gobiernos, l.a imposición de tratados comercia1es y 

po1.i.ticos desventajosos para 1os países dominados, l.a imposición de 

dirigentes pol.íticos; l.a a1teración de l.as costumbres y tradiciones 

de 1os países conquistados, 1a imposición de técnicas agrícol.as 
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ajenas y agresivas al. medio ambiente, l.a imposición de ideas 

rel.igiosas, 1a destrucción de l.as riquezas cul.tural.es y l.a imposición 

de patrones cul.tural.es acordes con l.a dominación. 

Posterior al. estudio de l.as dos guerras mundial.es, se inicia con 

e1 estudio de l.as consecuencias de éstas. Entre l.as que se destaca el. 

surgimiento de l.o que se l.l.amaron movil.izaciones o guerras de 

1iberación naciona1, que después de l.a revol.ución china: empezaron a 

extenderse por l.a región asíatica con e1 fin de defender su soberanía 

y desl.igarse de l.a col.onización extranjera; seña1ándose l.os casos de 

Corea, Vietnam, en Asial.2. 

Después se estudian 1as l.uchas de l.iberación nacional. l.l.evadas a 

cabo por l.os países africanos .. Es en este contexto que se mencionan 

1os orígenes de l.a revol.ución cubana.. Sosteniéndo que " Después de 

soportar por muchos años l.a pobreza y 1a miseria cómo resul.tado de 

una injusta distribución de l.a riqueza, de l.a fal.ta de l.ibertades 

pol.íticas y padeciendo una creciente intervención extranjera, el. 

puebl.o cubano se ianzó a una revo1ución dirigida por Fidel Castro y 

Ernesto Che Guevara 1113 .. 

Más adel.ante se señal.a que el. movimiento revol.ucionario más 

sobresal.iente de l.a década de l.os setentas es el. del. puebl.o de 

Vietnam .. Para concl.uir, que " de esta manera podemos observar cómo 

ios puebl.os buscan diferentes caminos por medio de l.os cual.es 

resol.ver sus probl.emas económicos, pol.~ticos y social.es, pese a que 

deben real.izar grandes esfuerzos y aún costosos sacrificíos14 .. 

Es importante señal.ar el. marcado énfasis con el. cuai se brínda l.a 

información acerca de l.as revol.uciones de l.iberación nacional. y sus 

orígenes; sobre todo porque de al.guna manera el. gobierno de 
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Echeverría trataría de establ.ecer un paral.el.ismo entre éstas# y l.a 

revol.ución mexicana. 

Es en l.a unidad 5 de tercer grado# cuando se aborda de manera 

espec~fica el. estudio de 1os pa~ses de1 tercer mundo. Desde e1 inicio 

de ésta# se empieza a notar l.a forma en que l.es ubica# al. 

•eñal.arae que constituyen un tema de vital. importancia para el. 

conocimiento de l.as rel.aciones internacional.es en nuestro mundo 

actual.. En el. objetivo específico de l.a unidad se sostiene que al. 

final. de1 curso el. al.umno val.orará l.a infl.uencia del. tercer mundo en 

1a pol.ítica internaciona115. Precisamente del. grupo al. cual. 

Echeverr:1.a pretendía encabezar con l.a rinal.idad de posteriormente 

11.egar al. l.iderazgo de l.a ONU. 

Una de l.as característica~ que se seña1an en el. l.ibro de texto# y 

en e1 programa# es e1 hecho de que l.a mayor parte de l.os países 

tercermundistas al.guna vez fueron col.onizados# al. igual. que México; 

circunstancia que# se sostiene# sentó l.as bases social.es que 

determinaron el. actual. modo de vivir de éstas naciones1 6. Y que el. 

proceso de descol.onización que l.l.evaron a cabo, en l.as distintas 

partes del. mundo# obedeció a díversos factores, entre l.a que destaca 

l.a contradicción entre col.onizadores y col.onizados y que éste forma 

parte de un proceso histórico que se nutrió de 1as ideas democráticas 

difundidas por 1os países industrial.es. 

Además de constituir el. fenómeno del. aprendizaje de 1as naciones 

co1onizadas que supieron asimi1ar el. principio de l.a 

autoc?eterminación de l.os pue:bl.os y que vió fuertemente a1entado 

por 1a oposición 1a po1.i.tica rusa y estadounidense# que pugnaron 

por imponer sus particu1ares modos de pensar y organizarse 

socia1mente17 • 
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Después de seña1ar que e1 proceso de desco1onización 1o 11avaron a 

cabo países árabes, africanos y de diversas partes de1 mundo, se 

mencionan a1gunos de 1os objetivos que persiguieron. Mismos que con 

pequeñcss variantes ser1.an retomados, casi en su tota.1.idad, por 1a 

po11.tica exterior de Echeverría: 

Del.iberar acerca del. pe1igro qu.e representaba .l.a tensión entre 

1as grandes potencias; estab1ecer 1as estrategias de defensa ante 1a 

existencia de tratados promovidos por 1os Estados Unidos, uque 

evidenciaban sus intenciones imperia1istas en 1a región africana"; 

.l.uchar contra e1 co1onia1ismo y 1a discriminación racia1, promover e1 

desarro11o económico de 1a región africana, respetar 1a independencia 

naciona1 de cada país, Adherirse a 1a carta de l.as Naciones Unidas y 

a 1a Dec1aración de 1os Derechos de1 Hom1're, so1icitar a 1a ONU 1a 

admisión de 1os países ahí reunidos y pronunciarse contra e1 

armamentismo, proc1amar 1a autodeterrninación18 • 

Además de aprobarse postu1ados como e1 de mantener ina1terab1e 1a 

soberanía naciona1 y apartarse de 1a inf1Uencia y participación tanto 

de1 capita1ismo, como de1 comunismo y proponerse 1os principios de 1a 

no A1ineación. Posteriormente se seña1an 1as repercusiones de 1a 

conferencia de Bandung, en e1 proceso de desco1onización y en 1as 

1uchas de l.iberación naciona1. Haciendo énfasis en que en menos de 15 

años, con 1a inf1uencia de Bandunq, y 1os acuerdos de 1a ONU, entre 

otros factores, se J.oqró 1a independencia de más de 30 naciones 

africanas. Además de enfatizar, que este proceso ha continuado en 1os 

años siguientes, 1o que ha propiciado 1a 1iberación de más pueb1os. 

Posteriormente, se seña1an a1qunas de 1as caracter~sticas más 

importantes de l.os puebl.os tercermundistas, además de 1as ya 

mencionadas con anterioridad. Aunque en esta parte 1o que se hace es 
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presentar 1as diversas formas de conceptua1izar1os: no al.ineados, 

&ubdesarrol.l.ados, tercermundistas, entre otras. 

Entre 1as características que se seña1an se encuentran 1os 

prob1emas re1acionados con e1 atraso en 1os procesos de tecnificación 

de su industria, que redundan en un deficiente aprovechamiento de sus 

recursos natura1es, de su agricu1tura: en 1a 1entitud de sus procesos 

de crecimiento económico, en 1a dependencia de su economía de un 

sector, principa1mente de1 primario .. 

Una vez que se han seña1ado 1as características más genera1es de 

1os ].].amados países tercermundistas, 1a ubicación geográfica de éstos 

y ].as re1aciones que mantienen con 1os b1oques capita1ista y 

socia1ista, se procede a seña1ar 1o referente su crecimiento 

económico. Es precisamente en.esta parte de1 programa y de 1os 1ibros 

de texto que se enfatizan 1as características de 1a po1itica exterior 

de México .. Especia1mente aque11a sostenida por el. presidente 

Ecbeverria a1 p1antear que: ••• E1 grado de dependencia se cierne 

sobre el. tercer mundo, como una carga cada vez más difici1 de 

e1iminar ••• n 19 • En ésta parte de1 programa y 1ibros, se seña.1an 1as 

dif icul.tades que enfrentan 1os paises de1 tercer mundo para sa1ir de 

su situación de atraso. Sosteniéndo que para sa1ir de éste es 

necesario e1iminar 1as condiciones de dominio extranjero, l.a 

estructura económica deformada por 1a misma dominación económica en 

que se encuentran .. 

Aspectos que de manera semejante rueron casi 1os mismos que se 

~ijó e1 gobierno de Echeverr~a para impu1sar e1 crecimiento económico 

y e1 desarro11o económico de México. 

Más ade1ante, en e1 programa correspondiente se indica que e1 

a1wnno identificará 1os factores que pueden ace1erar e1 desarro11o de 

290 



1os pa.1.ses de1 tercer mundo, para .lo c::ua1 se .le indica que comente 

con e1 grupo 1a inf1uencia en e1 desarro11o de .los pa.1.ses 

tercermundistas de1 progreso cient.1.fico y tecno1ógico, 1.a existencia 

de recursos natura.les y humanos 1.a .labor educativa y .la actitud 

dinámica de su juventud20 • Mientras, que por su parte, en 1os 1ibros 

de texto se señal.a que .los pa.1.ses tercermundistas han puesto en 

práctica medidas para reso1ver su situación de subdesarrol.1o, entre 

l.as que se destacan: l.a defensa de sus recursos natural.es, .la 

creación de fondos de inversión y e1 ahorro interno para financiar l.a 

industria, .la agricul.tura intensiva, 1a construcción de obras de 

irrigación, entre otros; además de 1a participación de1 Estado en 1.a 

econom.1.a. 

comentándo que en estos puntos México ha tenido cierto éxito: 

poniéndose como ejemp1o e1 caso de .la Reforma agraria y .los pl.anes de 

desarrol.1o, también se seña.la, cómo factor que puede contribuir para 

que 1os pa.1.ses tercermundistas sa1gan de su situación de atraso, 1a 

integración económica y .la organización interna: que han tenido 

cierto resu1tado en pa.1.ses como México, de nueva cuenta, 1a India y 

Vietnam21 • 

Resa1ta e1 énfasis que este tipo de experiencias que ha conducido 

a1 b1oque tercermundista a conformar frentes de resistencia mediante 

agrupaciones, tratados y convenios. Mismos que han surgido a partir 

de .las experiencias de :rracaso, en que se hab1.an constituido 1as 

iniciativas naciona1es de promover caml:>ios semejantes. Y que se 

pueden dividir en dos formas de representación: 1) aque11as de 

car4cter qenera1, con l.a representación mayoritaria de todos .los 

pa~ses; y cuyos primeros intentos se pueden ubicar en 1a conferencia 
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de Bandung y en ia de Bel.grado; y 2) l.as organizaciones de carácter 

regional.22 • 

De l.as cual.es surgieron l.os principa1es pl.anteamientos que 

guiarían l.a pol.itica de 1os paises tercermundistas, como bl.oque: l.a 

autodeterminación de l.os pueb1os, 1a ayuda a l.os puebl.os que desean 

l.iberarse, cese a l.a co1onización, erradicación de l.a discriminación 

racial., oposición de todo l:>l.oque mil.itar, ayuda económica a l.os 

paises del. tercer mundo o no al.ineados. 

Entre l.os intentos de organización regional. de l.os pai.ses 

tercermundistas resa1tan: el. efectuado por 1os pai.ses africanos, en 

1958, en Ankara; el. de 1963, en Etiopía; l.a l.iga Arabe; l.a OPEP; l.os 

diversos intentos por construir un panamericanismo que promueva el. 

apoyo mutuo entre l.os pai.ses_de América y que data desde l.as l.uchas 

de independencia, con Bol.ivar; l.a Conferencia de Lima, TIAR, l.a 

ALALC, y final.mente el. CELA. Además de diversas instituciones que 

tanto en el. pl.ano internacional. cómo en el. regional. se dan a l.a tarea 

de promover el. desarro11o de l.os paises no a1ineados, o 

tercermundistas: cómo e1 Banco Interaméricano de Desarrol.1o, l.a 

UNTACD, entre otros. 

Es posibl.e apreciar, después de este apretado recuento de J.os 

intentos de organización de l.os paises tercermundistas, un marcado 

énfasis en l.o que impJ.ica l.a cooperación cómo principio; l.a 

sol.idaridad entre l.os paises tercermundistas, cómo forma de apoyo; 1a 

necesidad de l.a organización, genera1 o regional., para enfrentar 1as 

agresiones de 1os otros dos bl.oques de poder. En f:f..n se nota 1a 

marcada reiteración de que só1o a través de 1a organización y el. 

apoyo mutuo l.os paises tercermundistas podrán sa1ir de su situación 

de atraso. Reiteración y énfasis que de al.guna manera se rel.aciona 
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con J.as caracter:lsticas de J.a pol.:ltica exterior del. presidente Luis 

Echeverr:la; sóJ.o habr:la que recordar sus propuestas en 1a materia: La 

Carta de 1os Derechos y Deberes Económicos de J.os Estados, J.a 

conformación misma de1 CELA. 

Aspectos que ser:lan retomados por 1os autores de 1os J.il::>ros de 

Texto, a.1 afirmar que: " La convivencia mundia1 está determinada por 

1os pa:lses desarro11ados, pero también es cierto que 1as presiones 

de1 tercer mundo son cada vez más notorias* Un e1emento a favor de 1a 

participación tercermundista en J.os acontecimientos mundial.es es su 

capacidad cada vez mayor para agruparse, para ofrecer :rrentes de 

resistencia, para insta1ar organizaciones de cooperación y su 

inc1usión en J.os debates internaciona1es. Pues J.a principa1 arma de 

presión inf1uencia en e1 mundo ha sido e1 creciente nll.mero de 

pa:lses que se hacen presentes en J.as votaciones y determinaciones de 

organismos 

mayoritaria 

como 

y se 

1a 

han 

ONU. 

hecho 

A11í han 

oir para 

dejado p1asmada su fuerza 

J.ograr que se acrediten a su 

favor documentos como 1a carta de J.os Derechos y Deberes Económicos 

de 1os Estados 1123 

Final.mente, 1a unidad referida conc1uye que 1os medios más 

eficaces de inf1uencia po1:ltica radican en 1as corporaciones 

tercermundistas, J.as cua1es han exigido de forma abierta y ante e1 

mundo entero e1 respeto a sus derechos* Los rec1amos más fuertes e 

insistentes han sido: Autodeterminación de J.os pueb1os; no aceptación 

de1 co1onia1ismo en todas sus formas y manifestaciones, económica, 

ideo1ógica y po1.1.tica: regu1ación de1 comercio que mantenga precios 

razonab1es evitando 1a caj.da de 1os precios; 1a obtención de fondos 

internaciona1es para e1 fomento de 1a industria, e1 comercio y 1a 

agr:lcu1tura en gran esca1a; so1uciones a corto p1azo para 1as 
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finanzas en razón de 1a deuda externar exp1otación raciona1 y en su 

beneficio de J.os recursos natura1es; 

tecnol.ógicos, científicos y cu1tural.es24. 

acceso .. l.os avances 

Al. igual. que en l.os capitul.os anteriores, es posibl.e apreciar l.a 

infl.uencia de l.as características que adoptó el. régimen de Echeverría 

en materia de po1ítica exterior, en J.os contenidos temáticos que se 

sel.accionaron como vál.idos para incorporarse a J.os pl.anes y programas 

de estudio de J.a educación secundaria, y en consecuencia cómo V61idos 

para enseñarl.os a J.os educandos del. nivel.. 

La infl.uencia es posibl.e apreciarl.a desde diversos aspectos. Por 

un l.ado en el. marcado énfasis que se hizo en que J.os al.umnos 

conocieran, y comprendieran J.as características de l.os l. l. amados 

países del. tercer mundo, l.as_organizaciones que éstos se dieron para 

tratar de modificar l.as re1aciones que mantenían con l.os pa~ses 

desarrol.l.adosr J.a reiterada tésis de que J.a organización y l.a 

sol.idaridad entre el.l.os, era el.amento fundamental. para l.a 

superación de l.os probl.emas que enfrentaban; de igual. forma como 

éstos mismos aspectos podrían contribuir a l.a sol.ución de l.os 

probl.emas de l.a comunidad, l.a escuel.a y del. país, en el. pl.ano interno 

de l.a nación. 

Es decir aspectos rel.acionados con 1as características de J.a 

11amada apertura democrática. Y que fueron el.ementos fundamental.es de 

l.a po1ítica externa de Echeverr~a, que por l.o tanto no podían, en una 

reforma educativa impuJ.sada por su gobierno, dejar de señal.arse, de 

incorporarse a 1os programas de estudio. 

Respecto a J.a apertura democrática, hay que mencionar 1a forma en 

que se reitera l.a apertura de l.as rel.aciones dipl.omáticas con otros 

países, 1a extensión de éstas, el. estrechamiento de l.as rel.aciones 
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con paises socia1istas, como Chi1e, Cuba y China. Y que 1e dió a 1a 

po1itica externa un carácter más democrático, en 1a medida en que ya 

no se circunscribieron a un s61o po1o de desarro11o internaciona1. 

Además, desde 1ue90, de 1o que se refiere a 1as iniciativas que en 

ésta materia impu1s6 e1 presidente Echeverria: La Carta de 1os 

Derechos y Deberes Económicos de 1os Estados, 1a conformación de1 

CELA, 1a propuesta de extender 1os 1imites de1 territorio mari.timo de 

1as naciones, entre otros. 

Por 1o que se puede sostener que también en éste caso, se 

pretendió que 1a educación contribuyera a 1a socia1ización y 

reproducción de 1a fi1osofia de 1a po1itica exterior de México que 

adoptó a partir de1 gobierno de Echeverria, a través de 1a enseñanza 

de 1as actuaciones qubernamenta1es en éste sentido. 

Aspectos que además de diversificar 1as re1aciones de1 pais con 

e1 exterior, pretendieron ganarse 1a simpatia de diversos sectores de 

1a sociedad, en especi~ico de aque11os que tenían coincidencias 

ideo169icas con 1os gobiernos de Chi1e, cuba y China, y a partir de 

ésto ganar su apoyo para 1a po1ítica exterior de Echeverria. 

Además de que 1a inc1usión de éstos contenidos temáticos en 1os 

programas de estudio, no tendrían que ser necesariamente asimi1ados 

por 1os a1u.mnos, en ese mismo sentido en que se p1anearon. 
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CAPITULO rx 

SOBRE LA METODOLOGIA DIDACTZCA 

Es imposibl.e no hacer referencia a l.a metodol.og~a didáctica que se 

propone en l.os programas de estudio del. 6rea de Ciencias Social.es y 

asignaturas que l.a conforman de l.a educación secundaria, que con 

motivo de l.a reforma educativa impul.sada por e1 gobierno del. 

presidente Echeverr~a, se e1aboraron en el. nivel. citado. Y no 

rel.acionar1a con al.qunas de l.as caracter~sticas que adoptó su 

régimen ... 

Las rel.aciones se pueden establ.ecer a partir de varios aspectos; 

1a forma en que se concibe el. proceso de adquisición y construcción 

del. conocimiento por parte del. a1umno y en consecuencia e1 pape1 que 

se 1e asigna a éste en dicho proceso, y cómo esta concepción se 

manifiesta en l.as actividades didácticas que para guiar e1 proceso 

enseñanza aprendizaje de 1os contenidos temáticos se J.e sugieren a1 

docente para que desarro11e e1 programa; e1 pape1 que se 1e asigna a 

1a educación como instancia no só1o de socia1ización, sino además de 

formación po1~tica, a1 menos así se sostenía en e1 discurso educativo 

de1 régimen. 

A1 respecto 1os objetivos general.es de primer grado de 1a 

educación secundaria estab1ecen: "Proseguir 1a 1abor de 1a educación 

primaria en re1ación 

desenvo1vimiento de J.a 

con J.a formación 

persona1idad crítica 

del. 

y 

carácter, 

creadora, 

el. 

el. 

forta1ecimiento de actitudes de so1idaridad y justicia socia1; 

estímu1ar e1 conocimiento de 1a rea1idad de1 pa~s para que e1 

educando, al. va1orarJ..a, esté en condiciones de participar en forma 
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consciente y constructiva en su transformación 111. Cómo se puede 

apreciar, J.a educación era concebida como el. medio a través del. cual. 

se forma a J.os sujetos, para su participación activa en l.a sociedad 

en J.a cual. se desenvuel.ve. Lo que de al.guna manera indica l.a 

intencional.idad con l.a cual. se sel.eccionaron l.os contenidos y l.a 

metodol.091.a didáctica a partir de l.a cual. se organizaron. 

conviene transcribir parte del. discurso de toma de protesta de 

Luis Echeverr1.a, como candidato a l.a presidencia, en el. cual. vierte 

su concepción acerca del. papel. de l.a educación para el. individuo, y 

J.a sociedad. " ••• Todos nuestros probl.emas desembocan o se'rel.acionan 

con uno sól.o: el. de l.a educación. Entendemos a nuestra revoJ.uCión 

cómo un proceso constante de reforma, por 1o que tiene sitio especial. 

dentro de el.l.a l.a reforma educativa. Ningún avance económico, ninguna 

mejor1.a social. son posibl.es sin 1a educación popul.ar, sin que l.l.eguen 

al. puebl.o l.os beneficios de 1a cul.tura en sus diversos nivel.as ( ••• ) 

definimos l.a educación cómo l.a modal.ación del. hombre del. mafiana. 

Nuestro sistema educativo cómo instrumentO de progreso social., 

perfil.a l.a imagen de un mexicano fortal.ecido ••• n 2 • 

Ligado a l.o anterior, el. carácter del. conocimiento que se imparte 

en l.a escue1a, en cuanto a su va1idez, a su estatuto de verdadero; a 

1a forma en que se construye y e1 pape1 del. al.umno, como 

investigador, en su proceso de construcción. Aspecto que también se 

pretende tenga un carácter dua1. No só1o se trata de que el. al.umno 

participe activamente en l.a construcción de1 conocimiento, sino de 

"· •• desarro11ar [suJ capacidad de aprender, para que esté en 

posibi1idad de participar en el. proceso de su propia formación, 

considerada ésta como un proceso permanente a l.o l. argo de su 

vida ••• n 3 • Por un l.ado se trata de desarrol.l.ar en él. un esp1.ritu de 
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investigación, a1 mismo tiempo que se pretende, a partir de é1, que 

e1 a1umno · vea en 1a educación un proceso permanente, no 

necesariamente reducido a 1a estancia de1 sujeto en 1a escue1a. 

Definimos .l.a educación cómo .l.a mode1ación de1 hombre de1 mañana. 

Nuestro sistema educativo, cómo instrumento de progreso socia1, 

perfi1a 1a imagen de un mexicano rorta1ecido4 • 

Vincu1ando .l.os aspectos anteriores, 1a necesidad, p1anteada como 

ta1 en 1os objetivos genera1es de 1os programas de1 nive1, supuesta o 

rea1, de que e1 a1umno desarro11e su capacidad de cr.1tica frente a 

1os acontecimientos de su entorno, 1a sociedad y e1 mundo. Que de 

manera constante se trata de inducir en e1 a1umno. como una forma de, 

se sostiene también en 1os programas, inducir1o a 1a 

" ••• participación en forma consciente y constructiva en su 

transformación ••• 115 ; en .l.a búsqueda de so1uciones a 1a prob.l.emática 

que cotidianamente enfrenta 1a sociedad mexicana. "· •• No se educa 

para un mundo abstracto, sino para actuar en e1 seno de una sociedad 

determinada ••• " 6 • Sostenía e1 presidente Luis Echeverria en tercer 

informe de gobierno. 

Es obvio que a1qunos de 1os aspectos seña1ados, aparentemente no 

tienen a1guna re1ación con 1as características de1 gobierno de 

Echeverria, a1 menos de forma directa, que por 1o mismo p~etender 

encontrar inf.l.uencia en éstas seria tanto como forzar e1 cuerpo 

teórico ana1itico de 1a teoría de1 reproduccionismo educativo, por un 

1ado; y a 1a misma rea1idad, por e1 otro. 

Por 1o que para hacer esta re1aci.ón, en todo caso habría que 

considerar dos cosas. Por un 1ado que independi.entemente de que 1a 

metodo1og~a seguida para 1a organización y presentación de 1os 

contenidos temáticos, previamente se1eccionados cómo vá.l.idos de 
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enseñarse e incorporados como ta1es a 1os programas de estudio, y de 

que 1as actividades didácticas para guiar e1 proceso enseñanza 

aprendizaje de esos contenidos formen parte de 1os diversos aspectos 

y de l.as especificidades de 1a organización interna de 1a institución 

esco1ar y de que cómo ta1es gocen de cierta autonomi.a y de una 

independencia re1ativa con respecto a 1as demás esferas de 1a 

sociedad, en rea1idad no son ajenas a 1os procesos por 1os que pasan 

éstas, por l.o que también reciDen cierta inf1uencia de e11os. 

Pero habi.a que ac1arar, cómo se hizo en e1 primer capi.tu1o de1. 

traDajo, que e1 hecho de que reciban cierta inf1uencia de ias demás 

esferas de 1o socia1, de ninguna manera significa sostener que por J.o 

mismo se conviertan en objeto de decisiones previamente tomadas en 

instancias ajenas a 1a institución escol.ar, en 1a esfera de1. poder 

po1i.tico. Ni que 1a institución esco1ar, en éste sentido, sea un 

instrumento para concretar l.as po1i.ticas p~b1icas con respecto a 1a 

educación. Todo 1o contrario. En toc?.o caso se sostiene que ni l.a 

inf1uencia es determinante, ni 1a autonomi.a e· independencia es total.. 

Y de que en 1a institución escol.ar se 11eva a cabo una intensa 1ucha 

por ejercer no s61o esa independencia y/o esa inf1uencia, sino que en 

determinados momentos se convierte en una instancia de discusión y 

1ucha de mú1tip1es y diversas posturas, propias de 1os sujetos que 

intervienen en e11a, tanto, con re1ación a1 carácter de 1as po1~ticas 

p~~1icas enfocadas a ia educación, cómo con re1aci6n a J.os diversos 

aspectos que comprende el. proceso educativo7 • 

Y que, en todo caso, hay aspectos y momentos de todo aque11o que 

tiene que ver con e1 proceso educativo, en 1os que 1a inf1uencia de 

ias diversas esferas de 10 socia1 se hacen más evidentes, inc1uso 

aparecen como determinantes de él.. Cómo 1o son, por ejemp1o, 1a 
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definición de l.a orientación fil.osófica de l.a educación, que tiene 

que ver con el. aspecto pol.ítico; J.a definición del. presupuesto 

asignado a l.a educación, que se hace con referencia a J.a pol.ític::a 

económica y a l.as prioridades de ésta, y también a l.a . social.: 1a 

prioridad que se l.e otorga a tal. o cual. nivel. o sector 

por su reiación a l.a pol.ítica social., o económica. 

educativo, 

O por l.o contrario, l.os procesos de institucional.ización del. 

conocimiento científico, y a partir de ésta l.a val.idación del. mismo 

para enseñarse en l.a institución escol.ar, l.a forma en que l.a 

institución sel.acciona y organiza l.os contenidos temáticos, l.a manera 

en que presentan l.as actividades didácticas que gu~an el. aprendizaje 

de dichos contenidos, o de manera más evidente l.as formas en que l.os 

docentes, con base a sus experiencias personal.es y saberes 

individual.es interpretan a l.os mismos contenidos temáticos de l.os 

programas, en ocasiones de forma opuesta a l.a que se pretende y 

enuncia en éstos. 

Aspectos que obedecen más que nada a l.os procesos internos de 1a 

misma institución educativa, que tienen que ver con l.os otros propios 

de el.J.a misma, cómo 1a eval.uación de l.os conocimientos y 1a 

organización interna de l.a institución. Y que por J.o tanto, en este 

caso, no necesariamente se pueden anal.izar a l.a l.uz de l.os 

fundamentos teórico anal.íticos del. reproductivismo educativo, sin 

caer en reduccionismos. Dado que de al.quna manera en el.l.os se 

expresa, de cierta forma, l.a rel.ativa autonomía que guarda 1a 

institución escol.ar, con respecto a l.as demás esreras de 1a sociedad. 

Por otro l.ado, y de manera no tan neutral. ni autónoma, está l.a 

misma sel.ección de determinada metodol.ogía para 1a organización y 

presentación de 1os contenidos temáticos, y con el.1o l.a de 
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determinadas actividades didácticas para ia conducción, por parte de1 

docente, de1 proceso enseñanza aprendizaje. Pues J.a se1ección de 

dicha metodo1ogia también expresa y manifiesta una postura tanto 

frente a1 conocimiento, cómo frente a1 mismo proceso educativo. Por 

1o mismo no se da de una forma tan autónoma, neutral. o ajena a 

cua1quier postura po1itica, o con respecto a 1as demás esferas de l.o 

social.. Esta se1ección se da precisamente con base a una derinición 

rrente a l.os demás aspectos de J.o social.. 

En éste sentido 1a sel.acción de J.a tecnol.og:l.a educativa, para 

organizar 1os contenidos temáticos, 1as actividades didácticas y en 

un sentido más amp1io para organizar el. curr:l.cuium, se dió 

precisamente porque en ciertos aspectos de su estructura interna 

coincide con 1os pl.anteamientos po1iticos que se definieron con base 

al. papel. que se 1e asignó a l.a educación, en e1 ampl.io espectro de 

l.as reformas que en diversos aspectos de l.a vida social. impul.só el. 

gobierno de Echeverr:l.a. 

Y porque ésta metodo1og:l.a de organización curricu1ar también 

responde a un papel. específico que se l.e asigna a l.a educación, con 

re1ación a una pol.ítica económica: 1a de formar l.a fuerza de 

trabajo que requiere, con base a 1os J.ineamientos de ésta. Por 1o que 

J.a se1ección de 1a tecnol.ogia educativa, cómo metodol.og:l.a did6.ctica 

para organizar el. curr:l.cul.um de 1os nuevos programas estuvo en 

función de su adecuación a l.a forma en que e1 gobierno de Echeverr:l.a 

ubicaba a 1a educación, de forma subordinada a l.os 1ineamientos 

económicos y po1íticos del. régimen. 

También está l.o referente de hasta dónde se pueden separar 1os 

aspectos que se refieren ai Estado en su conjunto, como proceso 

institucional. que comprende invol.ucra diversas instituciones, 
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entre e11as a 1as que tienen que ver con 1a educación, de 1o que 

comprende de manera. especi.fica a 1as particu1aridades de un réqimen 

determinado, de un peri.odo gubernamenta1. Cómo es e1 caso de1 que se 

refiere este trabajo. Pues, cómo p1antea Durkheim, 1a educación, a1 

ser un fenómeno eminentemente socia1, no escapa a 1a inf1uencia de1 

Estado, como garanti.a de que efectivamente contribuya a 1os procesos 

de socia1ización y evite 1as tendencias centri.fugas de 1os intereses 

particu1ares de grupo, sector o c1ase socia1. 

Entonces, donde entra 1a necesidad estata1, con base a 1a visión 

que se ha formado de 1a rea1idad socia1, de reforzar 1os procesos a 

partir de 1os cua1es contruye 1a cohesión socia1 en torno a un 

Estado naciona1, a través de diversos factores, principa1mente y de 

manera intenciona1 de 1a educación; y donde ésta necesidad se 

conjuga, compagina, mezc1a, con 1a particu1ar forma de gobernar de un 

presidente, con 1a forma persona1 de ejercer e1 poder presidencia1. 

Sobre todo en e1 caso de México, que es a1 que nos referimos, donde 

1a persona1idad de quien ejerce e1 poder ejecutivo imprime una serie 

de particu1aridades y caracteri.sticas especi.ficas a su gobierno8 • 

En cua1quier caso de 1o que se trata es precisamente de distinguir 

1a forma en que 1a metodo1oqía didáctica, a1 no ser una cuestión tan 

ajena a una definición po1i.tica, su e1ección tiene una 

intenciona1idad; que tiene que ver con diversos aspectos de1 proceso 

educativo, y es en éste asp~cto, donde pueden apreciar 1as 

particu1aridades que asume y adopta 1a inf1uencia de ese esti1o 

persona1 de gobernar, en 1a educación, a1 menos en e1 caso especi.~ico 

de1 gobierno de Echeverri.a. 

Dadas 1as caracteri.sticas de ésta parte de1 trabajo, que tiende a 

parecer un asunto más de 1a pedagogía que de ia socio1ogi.a y que para 
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ser más comp1eto se tendrían que ver 1os a1cances y resu1tados# de 1a 

ap1icación de dicha metodo1oqia didáctica# ea conveniente ac1arar que 

éstas partes no se abordarán. Por escapar a 1os 11.mites de1 mismo 

trabajo. Por 1o que só1o se tratará# como ya se mencionó# de 

encontrar J.os vincu1os entre J.as características de dicha 

metodo1oqía# con 1as 1ineas po1iticas de1 qobierno de Echeverria. 

Antes de entrar en ésta parte se hará un breve resumen de 1as 

características de 1a tecno1oqia educativa# que es 1a metodo1oqía 

didáctica a partir de 1a cua1 se organizó e1 currícu1um de 1a 

educación secundaria# que resu1tó de 1a reforma educativa impu1sada 

por e1 gobierno de Echeverría. 

Esta metodo1ogia parte de varios principios# entre 1os que 

resa1tan; ia participación de1 a1umno en e1 proceso enseñanza 

aprendizaje# e1 seguimiento deta11ado de1 avance de 1os a1umnos en su 

proceso de aprendizaje# a partir de 1a observación de 1a modificación 

de sus conductas. 

Para 1ograr ésto 1os contenidos temáticos de 1os programas se 

orqanizan a partir de objetivos# que responden precisamente a 1as 

conductas esperadas de parte de 1os a1umnos, después de haber 

cursado# en un determinado tiempo, un cic1o esco1ar comp1eto. Estos 

son 1os objetivos genera1es de grado, de cada una de 1as discip1inas. 

Posteriormente y dependiendo de diversos factores: profundidad, 

grado de dificu1tad, entre otros, 1os contenidos temáticos de un 

curso se dividen en unidades; para 1as cua1es se e1aboran ios 

respectivos objetivos particu1ares de unidad# mismos que se 1ograrán# 

de acuerdo con 1a tecno1og~a educativa, después de haber 1ogrado e1 

cump1imiento de varios objetivos espec.:tficos# que es 1a conducta 

esperada por parte de1 a1wnno, después de haber rea1izado 1as 
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actividades didácticas que se 1e indican, 

específico .. 

para que aprenda un tema 

La organización, entonces se puede resumir de 1a siguiente 

manera: un objetivo genera1 de grado, se 1ogra después de cubrir 

varios objetivos particu1ares, de unidad; éstos se a1.canzan después 

de 1ograr varios objetivos específicos, de tema; y éstos después de 

1.a rea1ización de determinadas actividades que e1 al.umno real.iza 

directamente, ya sea de forma individua1 o grupa1.. De esta forma, se 

sostiene, se tiene una vigil.ancia y un contro1. del. avance de J.os 

al.umnos en su proceso de aprendizaje .. 

Las criticas que se han hecho a dicha metodol.ogía sostienen, entre 

otras cosas, que se 1imita l.a l.ibertad y creatividad de1. al.umno y del. 

docente en tanto que l.os sujeta a 1.a real.ización de determinadas 

actividades para e1. l.ogro del. aprendizaje de J.os contenidos 

temáticos del. programa; que hace.un marcado énfasis en e1 1ogro de 

objetivos, en 1.a instrucción. 

Otro aspecto que conviene señal.ar, estrechamente l.igado a l.a 

metodol.ogía didáctica, es e1 que se refiere a l.a forma en que se 

integraron l.os contenidos temáticos de diversas asignaturas, a una 

área específica del. conocimiento; dependiendo de su pertenencia. De 

ta1 forma que, por ejempl.o y para el. caso específico de éste trabajo, 

se integraron en 1o que sería l.a materia de1 área de Ciencias 

Social.es, l.os contenidos temá:ticos de J.as asignaturas de historia, 

civismo y geografía; en un cuerpo temático unificado, que se 

pretendía, diera cuenta de J.a tota1.idad socia1, sin J.as 

parce1aciones que impl.iczs su estudio a 'partir de discipl.inas, que 

ubicara a 1a rea1idad socia1 del. país co~o un proceso inmerso en el. 

contexto universa1. del. que forma parte incuestionabl.e9 • 
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Lo cual. propició, en primer l.ugar, una excesiva carga de 

contenidos temáticos, l.o que a fin de cuentas impl.icó privil.egiar el. 

aspecto cognitivo sobre el. formativo que, de acuerdo con l.os 

programas, es l.a meta óptima de l.a educación secundaria, y en segundo 

ia discontinuidad entre unos temas y otros, sobre todo en l.os cambios 

de grado y en al.gunos casos ai interior de un mismo grado. 

Ahora si, entremos en materia, para l.o cual. vol.vamos a l.os 

pl.anteamientos que se hacen en l.os objetivos general.es del. área de 

primer grado ele l.a educación secundaria, que establ.ecen: 

" ••• Proseguir l.a l.abor de l.a educación primaria en rel.ación con l.a 

formación del. carácter, el. desenvol.vimiento de l.a personal.idad 

critica y creadora, y el. fortal.ecimiento de actitudes de so1idaridad 

y justicia socia1; Oesarrol.l.ar en el. educando l.a capacidad de 

aprender, para que esté en posibil.idad de participar mejor en el. 

proceso de su propia formación, considerada ésta como un proceso 

permanente a l.o l.argo de su vida ••• 11 10. A partir de éstos, y otros 

objetivos, se puede hacer un aná1isis y sequimiento de l.a forma en 

que l.a metodo1ogia didáctica también se vió infl.uida por ciertos 

aspectos y características de1 gobierno de Echeverria. 

Siguiendo con l.os objetivos anteriores veamos l.o que se refiere al. 

pape1 que se l.e asigna a l.os al.umnos en el. proceso de construcción 

del. conocimiento. Tal. y como l.o señal.a e1 mismo objetivo, se parte 

del. principi? de que 1os a1umnos tienen 1a capacidad de aprender por 

si so1os, de participar activamente en e1 proceso de construcción del. 

conocimiento, a partir de 1a real.ización de una serie de actividades 

con 1as cua1es se presupone e1 a1umno desarro11ará esa persona1idad 

"critica y creadora1111 • Ta1es como 1as de: "1istar al.gunas re1aciones 

socia1es que se estab1ecen en su comunidad, enunciar al.gunos 
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fenómenos social.es que se observan en su comunidad, compare J.os 

fenómenos social.es con J.os natural.es; además de aportar ejempl.os de 

actividades de tipo económico, pol.~tico, jur.1.dico, geográrico, 

histórico, etcétera12. Lo que presupone, en primer J.ugar, que el. 

al.umno tenga J.a capacidad de identificar que es una reJ..ación y un 

fenómeno social., y cual.es son 1as caracter.1.sticas de cada uno. Y 

aún cuando en el.. l.ibro de texto correspondiente se J.e · indican al. 

a1umno qué son l.as reJ.aciones y J.os fenómenos social.es. Y que 

cuentan con el. apoyo del. docente, es obvio que, de acuerdo a l.as 

indicaciones de l.os programas, l.o que se pretende que el. al.umno, 

por s.1. mismo, construya su conocimiento acerca de l.a rea1idad social. 

en l.a que cotidianamente se desenvuel.ve. Pero que además tenga l.a 

capacidad de distinguir l.as direrencias no sól.o ~entre l.os fenómenos 

social.es y J.os natural.es, sino de entre l.os mismos social.es; cual.es 

pertenecen al. campo de l.o pol..1.tico, económico, jur.1.dico, 

histórico. Además de que; 11 ••• Pl.antee un probl.ema social. y J.o 

rel.acione con 1.as ciencias que l.o estudian ••• nl.3. 

Todo l.o cual., evidentemente, impl.ica cierta capacidad de 

abstracción por parte de l.os al.umnos, además del. manejo de cierto 

tipo de conocimientos, de a.quel.l.os que tienen que ver precisamente 

con el. objeto y campo de estudio de 1as ciencias socia1es. Sin 1os 

cual.es dir".i.ci1mente un aJ.umno de secundaria podr.1.a identificar J.as 

especificidades particuJ.ares de cada uno de 1os fenómenos. Sobre todo 

considerando que en J.a real.idad cotidiana presentan 

interre1acionados y que su separación se hace con base a un criterio 

metodo1ógico para el. estudio de J.a rea1idad socia1. 

De acuerdo a J.os p1anteamientos de1 mismo Bravo Ahuj a, en aquel.. 

entonces secretario de Educación Púb1ica, 1o que se persegu.1.a con l.a 
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reforma educativa impu1sada por Echeverr.i.a era precisamente 1a 

formación de un sujeto activo, consciente y cr.i.tico, prepositivo, 

capaz de insertarse en 1a sociedad de manera activa y da proponer 

so1uciones a l.a prob1emática socia1. Fina1idad con_ 1a cua1 

difici1mente se podr.i.a estar en desacuerdo, si efectivamente se 

cump1iera. L1ama 1a atención precisamente por 1a c1aridad con 1a que 

se p1antea, por ser un objetivo que si bien no necesariamente tendr.i.a 

que ser demaqógico, si resu1ta difici1 de cumpl.ir, con 1as 

estructuras de 1a institución escol.ar y 1a orqanización gremia1 de 

1os docentes. E1 prob1ema, en todo caso, seri.a como hacer efectivo 

ese p1anteamiento y con e1l.o como romper l.as inercias 

instituciona1es. 

No se trata, de acuerdo a ~as actividades estab1ecidas y seña1adas 

con anterioridad, de que e1 a1umno reciba pasivamente una determinada 

cantidad de conocimientos e información, de parte de a1quien: ei 

docente, que posee y domina una serie de contenidos temáticos; sino 

de que e1 mismo aiumno participe activamente en su proceso de 

aprendizaje, en 1a construcción del. conocimiento, a partir de l.a 

identificación, por s.i. mismo y en éste caso especi.fico, de 1o que son 

1as re1aciones socia1es y sus diferencias. Y de que ciencia social. es 

1a que se encarga de su estudio. 

Esto es uno de :Los principios a partir de 1os cua1es se pretende 

que e1 a1umno desarro11e su capacidad de conocimiento de 1a rea1idad 

en 1a cuai se desenvue1ve; a 1a vez que contribuye a su propio 

proceso de formación. 

De ésta forma se pretende desarro11ar en e1 a1umno varias cosas: 

su capacidad de observación, de investiqación, de buscar por sí mismo 

respuestas a 1as prequntas que se 1e p1antean, en e1 caso mencionado 
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Por el. momento dejemos de 1ado toda posib1e critica a 1o que se 

refiere a 1a gran cantidad de contenidos temáticos que se pretende 

que e1 al.umno investigue y ana1ice, y centrémonos en 1o que se 

refiere a 1as actividades didácticas. 

Cómo puede apreciarse se p1antea que e1 a1umno desarro11e su 

capacidad de investigar, incorporándo1o al. proceso de l.a 

investigación, a 1a búsqueda de datos, para 1o cua1 se 1e indica 

que investique 1a mayor parte de1 tiempo. Es en 6 actividades 

didácticas, de 15, en 1as que se 1e pide a1 a1umno que investigue, 

que sea é1 mismo quien se de a 1a tarea de buscar 1a información que 

se precisa para e1 cump1imiento de1 programa: que sea é1, asumiendo 

una actitud activa frente a su propio proceso de aprendizaje, quien 

se dé a 1a tarea de indagar· e~ tema y no que 1o reciba pasivamente de 

parte de1 docente: por otro 1ado, en 1as restantes actividades se 1e 

indica que continúe rea1izando actividades prácticas, a través de 1as 

cua1es se 1e invo1ucra directamente en e1 proceso de aprendizaje, de 

construcción de1 conocimiento que aprehende: se 1e pide que seña1e, 

1iste, i1ustre, informe, e1abore, ana1ice, son a1gunas de 1as 

actividades. Además de que se 1e pide que discuta en equipos l.a 

información obtenida y que e1abore conc1usiones. 

De esta ül.tima actividad que discuta, se 1e piden seis 

ejercicios, el. mismo número de actividades dedicadas a 1a búsqueda de 

información. si pudiéramos asegurar que todas 1as actividades 

indicadas se 11.evan a cabo, y que además el. nive1 de 1os comentarios 

de 1os a1umno sobre :La información obtenida permite una ref1exión, 

una verdadera discusión y confrontación de 1a información, pudiéramos 

creer, entonces, que efectivamente l.a metodol.ogi.a didáctica cumpl.e 

con 1os objetivos especificados. 
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anteriormente, 1as especificidades de 1as re1aciones socia1es: además 

de que se supone que con ésto é1 mismo construye e1 conocimiento, que 

aprehende. A1 respecto conviene sei\a1ar a1gunas de 1as actividades 

que en el. programa se l..e indican a1 a1.umno para que cu'bra 1os 

contenidos temáticos de1 segundo grado de 1a secundaria, de1 á~ea de 

ciencias socia1es, y contri~uya a1 proceso de construcción del. 

conocimiento, de fortna directa. 

Dichas actividades son tomadas a1 azar y corresponden a 1os 

objetivos específicos: " ••• Xdenti:ricará a 1a sociedad 

novohispánica como una entidad mestiza: 1iste 1.os principal.es grupos 

socia1es; comente 1.a situación socia1 de l.os grupos 1istados: señal.e 

l.os e1ementos cu1.tura1es aportados por 1a metrópo1i: comente a través 

de un foro .... : 6. 3. 4 conocerá ios principa1es aspectos cul.tura1es de 

l.a Nueva. España; investigue por equipos ••• ; l.iste 1as principal.es 

instituciones .... : il.ustre l.as principal.es mani~estaciones ••• : indague 

cuaies t=ueron 1.os personajes más notabl.es ••• 1 in:rorme al. grupo y 

comente con é1 ••• : 6.4.1 ~dentificará l.os e1ementos de1 absoiutismo: 

averigue 1as características del. a.bsol.utismo; comente 1as causas que 

favorecieron su establ.ecimiento: investigue por equipos 1a 

trascendencia de1 absol.utismo de .... : 6. 4. 2 Advertirii. cual.es fueron 

1.os paises absol.utistas más importantes: comente 1a importancia del. 

aql.icanismo, el.abare un cuadro sinóptico: comente a través de una 

discusión dirigida; 6.5.1 Advertirá e1 nuevo orden económico de tipo 

mercantil.ista: investigue 1as causas que propiciaron el. desarro11.o 

de1 mercantil.ismo: anal.ice 1a pol.itica económica de Richei~eu; 

indague, informe al. grupo, obtenga conc1usiones ••• 1114 • Todo 1.o 

anterior en cuatro objetivos específicos. 
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Sin embargo, quedan una serie de interrogantes .. ¿ Qué tanto, en 

l.a real.idad cotidiana al. interior de1 au1a el. al.umno efectivamente 

real.iza todas esas actividades ? .. ¿ Qué tanto verdaderamente se 

invol.ucra en su proceso de aprendizaje ? .. ¿ Qué tanto investiga y· 

discute esa enormidad de información que se 1e pide indague ?. 

En l.o que respecta a ésto lll.timo, a 1a investigación que se 

supone real.iza el. a1umno, cabe seña1ar que l.a llnica información 

acerca de1 proceso de l.a investigación es 1a que se 1e brinda en 1a 

primera unidad de primer grado; en 1a cua1 se 1e indican 1as 

diferencias entre investigación de campo e investigación documenta1: 

".. • Obj.. Espec.i..fico 1 .. 5. 1 Diferenciará l.a investigación de campo de 

l.a documenta1, [para 1o cual. se 1e pide que: J investigue 1as 

condiciones que debe reunir una investigación sistemática y 

científica, como fuente de datos; averigua cuál.es son 1as principa1es 

fuentes de investigación documental.; indague l.as caracter.i..sticas de 

l.as siguientes técnicas de investigación: ficha bib1iográfica, y de 

trabajo; esta.bl.ezca semejanzas y diferencias entre 1as técnicas de 

campo y 1as documental.es ..... " 15 Además de1 " ..... 1. 5 .. 2: Apl.icará 1a 

encuesta, l.a entrevista y/o el. cuestionario en un investigación 

socia1, [objetivo que l.ogrará a partir de: J diferencie l.as tres 

etapas de que consta todo trabajo de investigación: pl.anteamiento de1 

prob1ema, recol.ección de datos y conc1usiones; pl.antee prob1emas que 

afecten a su persona y a su comunidad, y sel.accione uno para. su 

estudio; fórmul.e una hipótesis de trabajo, de acuerdo con e1 probl.ema 

escogido; e1ija de 1as siguientes técnicas 1a más adecuada para 

recabar l.a información: observación sistemática, entrevista pl.aneada, 

cuestionario debidamente preparado, J.a encuesta; ana1ice l.a 

información obtenida; redacte un informe sobre l.a investigación 
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rea1izada; presente 1os datos en a1guna de éstas formas: monoqrafi.a, 

gráfica, diagrama, organigrama, etcétera ••• 11 16. Todo esto, como puede 

apreciarse en apenas dos objetivos espec~ficos. 

Cabe resa1tar 1a forma en que se concibe a1 proceso de 1a 

investigación "como fuente de datos", no como construcción de nuevos 

conocimientos, de discusión acerca de 1a pertinencia de l.os 

conocimientos estab1ecidos, que si bien invo1ucra a 1a reco1ección 

de datos, ésta es só1o una parte de éste proceso. Sobre todo, porque 

de acuerdo con 1as actividades indicadas a 1os a1.umnos, y cómo se 

pueda observar en 1.as mismas actividades anotadas arriba, se da una 

mayor importancia a 1.a misma reco1ección de datos, de información, 

sobre e1 mismo aná1isis de éstos. ¿ Es entonces que e1 conocimiento 

de 1a rea1idad en 1.a cua1 participa e1 a1umno, se desenvue1ve, y se 

pretende que transforme, se 1ogra a partir d.e l.a acumu1ación de 

datos, de información, de hechos acerca de e11a, no siempre 

vincu1ados entre si ?. 

También en 1a primera unidad, pero de segundo grado, se inc1uyen 

a1gunos contenidos referentes a 1.a metodo1og1.a de 1a investigación 

cienti.fica en 1.as ciencias socia1es; en apenas dos objetivos 

espec~ficos, e1 1.2.1, que estab1ece que e1 a1umno: " ••• Apreciará 1.as 

ventajas que reporta una investigación documenta1 en e1 campo de 1.as 

ciencias socia1es ••• 1117 • Para 1o cua1 se 1.e pide a1 a1.umno, que 

rea1ice ias siguientes actividades didácticas: " ••• Participe en 

equipos de investigación para: se1eccionar un tema objeto de 1.a 

investigación documenta1, indagar 1as fuentes que existen en su 

comunidad l::>ib1iotecas, hemerotecas, archivos, fi1motecas, 

discotecas, museos), p1anear e1 esquema de investigación, escoger 1os 

documentos que se va a emp1ear, rea1izar 1.a investigación; Exponga 
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1as conc1usiones a que 11egó el. equipo; redacte un ensayo con 1o 

investigado en e1 que considere 1a e1aboración de: un pró1ogo,. un 

índice,. una introducción,. e1 desarro11o (descripción,. narración),. 

contenido de 1as fichas de trabajo,. l.as conc1usiones y l.a 

bib1iografía; Participe en una 11uvia de ideas para eva1uar 10 

siguiente: l.a participación de 1os miembros de1 equipo,. 1a p1aneación 

de 1a investigación,. l.a información obtenida,. l.a presentación del. 

trabajo; y e1 1.2.2 "· •• Apreciará 1a. técnica de l.a observación en 

sus trabajos de investigación social.: Indague 1a importancia que 

tiene 1a observación; e1abore un cuadro res\lmen a dos co1umnas: en 1a 

primera anote ejempl.os de fenómenos,. actitudes,. monumentos,. que se 

pueden observar de forma directa y en 1a segunda l.os que se pueden 

observar de forma indirecta; Real.ice una práctica de observación en 

1a que considere 1as siquientes fa.ses: 1o .. p1aneación: propósitos,. 

para que se va observar; conductas u objetos que se va a observar; 

Guía de observación,. 1ugar donde se va a observar; tiempo,. cuándo y 

hasta cuando; justificación,. por qué se va investigar. 20. 

Real.ización,. mediante 1a guia y registro de observación. Redacte un 

breve ensayo con l.as observaciones hechas.. 3er. Autoeva1uación del. 

trabajo rea1izado ..... ia. 

Cómo puede observarse l.as actividades enfocadas a1 conocimiento 

de 1as técnicas y 1a metodo1og.1a de 1a investigación cient.ifica 

ap1icada l.as ciencias socia1es que se pretende e1 a1umno de 

secundaria conozca y domine,. aún cuando tienen coherencia interna y 

se presentan de manera comp1eta,. se reducen a apenas dos objetivos 

específicos; que,. en términos rea1es se cubren,. si es que as.1 se 

hace,. en apenas dos ciases. 
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Durante estas es imposib1e que e1 a1umno rea1ice todas 1as 

actividades seña1adas: definición de1 objeto de 1a investigación, 

desarro11o de 1a misma. LO cua1 11eva a preguntarse si rea1mente e1 

a1umno, con esa premura y 1imite de1 tiempo, además de 1as 

11.mitaciones propias de1 nive1, cómo e1 excesivo n~mero de materias 

que tienen que cursar (11), 1as inquietudes de é1, 1ogra asimi1ar 1a 

importancia de 1a investigación cient~rica y comprender todos y cada 

uno de 1os pasos que ésta imp1ica, cómo para que posteriormente, en 

sus actividades cotidianas a1 interior de1 au1a, 1as ap1ique en todas 

y cada una de las tareas y trabajos de investigación que se 1e piden. 

Si bien es cierto que de acuerdo con 1as actividades seña1adas, se 

pretende que e1 a1umno participe de manera directa en 1a búsqueda de 

1a información temática que- de forma intenciona1 desea que 

aprenda, también es cierto que en 10 que se refiere a 1a formación y 

conso1idación de su esp~ritu cientirico, a partir de su incorporación 

temprana a1 proceso de investigación no necesariamente, por 1as 

caracteri.sticas de 1as mismas actividades que se 1e indican, puede 

suceder así. Sobre todo, si tomamos en cuenta e1 carácter de 1as 

actividades en 1as que se 1e invo1ucra, que se enfocan más a 1a 

reco1ección de datos e información, que a1 aná1isis y 1a ref1exión. 

Pero además, porque 1as actividades indicadas que se refieren a ésto 

ú1timo, difici1mente pueden ser cump1idas, dado que se pretende se 

rea1icen en e1 grupo, en discusiones abiertas, con 1a participación 

de todos 1os a1umnos. 

Esto, que en ocasiones resu1ta difici1 11evar1o a 1a práctica en 

1os nive1es medio y superior de 1a educación, donde 1os participantes 

ya cuentan con mayores e1ementos de aná1isis, de ref1exión, y 

principa1mente pueden mantener 1a atención y concentración en e1 tema 

31.4 



discutir, dificil.mente se puede real.izar con casi niños que, o 

están en pl.ena ado1escencia o entrando en el.l.a, con innumerabl.es 

inquietudes que atender propias de su edad, y maduración. 

Donde además l.os sistemas y mecanismos discipl.inarios son 

sumamente rígidos y l. imita impide l.a participación de l.os 

a1umnos. Pues aún cuando de acuerdo con l.as mismas actividades 

didácticas se pugna por l.a formación integral. del. al.umno, por que 

adquiera confianza en s:l mismo y en l.as personas que l.o rodean 

dentro del. aul.a escol.ar, que se propone una discipl.ina apoyada en l.a 

comprensión y el. diál.090, en una l.abor de motivación, en l.a práctica 

éstos pl.anteamientos no son funcional.es, dado que l.a mayoría de 1os 

docentes util.izan l.a represión como principal. recurso discipl.inario, 

ya sea a través de castigos o con l.a modificación de 1as 

ca1ificaciones19. 

Quienes en 1a real.idad deciden son l.os docentes; con programas 

de estudio sumamente extensos y con inconsistencias en 1.a 

articu1.ación vertical. y horizontal. de l.os contenidos. Y aún cuando 

1os docentes se muestran favorabl.es a que l.os al.umnos participen 

directamente en l.as actividades, de una enseñanza activa, en l.a 

práctica se recurre a l.os sistemas tradicional.es de enseñanza: el. 

docente imparte su el.ase de acuerdo a como fue formado para el.l.o, 

recurriendo al. dictado l.a mayoría de l.as veces, propiciando el. 

memorismo y l.a pasividad del. al.umno. 

Por l.o que .se puede sostener que l.os pl.anteamientos en torno a 

que en 1a educación secundaria, partir de incorporación de 

determinados contenidos temáticos y actividades didácticas, se dé 1a 

formación de un espíritu científico en el. a1umno, aún cuando 

coincidente con 1os pl.anteamientos para tal. fin, en materia de 
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promoción de l.a investigación cient~fica del. gobierno de Luis 

Echeverr~a, en real.idad no pasaron de ser, como muchos aspectos de su 

pol.~tica, como l.a apertura democrática y 1a supuesta reforma fiscal., 

buenas propuestas e intenciones, que en eso se quedaron. Hasta en eso 

l.a inf1uencia es pa1pab1e. 

Veamos ahora l.o referente a l.a concepción que se maneja en 1os 

programas y 1ibros de texto de1 conocimiento cient~fico y 1a forma 

en que se pretende que e1 a1um.no acceda a él.. Que de al.quna manera 

tiene rel.ación con l.o señal.ado con cnterioridad. 

En primer l.ugar, habr~a que seña1ar que el. concimiento científico 

no es concebido, por 10 menos en 10 que se refiere a J.as ciencias 

socia1es y en especial. a l.a historia, como al.qo ya acabado, como un 

conocimiento al. que ya no se l.e puede discutir su pertinencia y 

carácter de val.idez. Todo l.o contrario, se pl.antea que el. 

conocimiento histórico puede variar y no ser necesariamente va1ido 

para todos. LO que l.l.eva a pensar que se propone un rel.ativismo, al. 

no dejar debidamente el.aro el. porqué de 1as diversas interpretaciones 

de l.a real.idad social.. 

Por otro l.ado, se p1antea que ei acceso al. conocimiento cient~fico 

se da a partir del. sequimiento de una serie de pasos, que son 1os que 

estab1ece l.a metodol.oqia cient~fica, de forma sistemática y riqurosa. 

Metodol.ogi.a que se pretende siqa e1. a1umno para que acceda, por si 

mismo, al. conocimiento de 1a rea1idad en l.a cua1 se desenvuel.ve. De 

ahi. que se reitere, en 1as actividades didácticas, 1.a. constante 

necesidad de que se invo1ucre en 1a reco1ección de datos acerca de l.a 

real.idad, en su aná1.isis, en l.a discusión de l.a información, en l.a 

e1aboración de concl.usiones, a partir de l.a información obtenida. 
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A1 respecto había que considerar el. papel. tan estratégico que 

l.e así9na al. conocimiento científico, a l.a ciencia como tal., en el. 

discurso educativo del. régimen. PUes se ubica a ésta como l.a base 

fundamental. para que el. país sal.ga de l.a situación de aubdesarrol.l.o, 

en el. que se reconoce encuentra. De ahí que el. conocimiento 

científico sea considerado a partir de dos aspectos; el. que se 

refiere a que el. conocimiento y estudio de l.a real.idad cotidiana sea 

bajo bases científicas, y el. que se supone se apl.ica, a través de l.a 

tecnol.og:la en 1os procesos productivos, en el. terreno económico. 

Entonces l.a insistencia en que e1 a].u.mno se invol.ucre directamente en 

el. proceso de construcción del. mismo, no sól.o está enfocado a que el. 

al.umno se convierta en sujeto activo de propi~ proceso de 

aprendizaje, sino que también esta permeado por l.a intencional.idad de 

que se forme y desarrol.l.e en él. un espíritu científico. Para que con 

su posterior incorporación a l.a l.abor científica, l.ogre "· •• l.a 

superación del. col.oniaje científico y técnico, para l.ograr l.a cabal. 

independencia económica; l.a confiquración de una cul.tura que sin 

desvincul.arse del. humanismo y de l.a ciencia universal., subraye l.os 

rasgos del.a identidad y l.as necesidades nacional.es .... " 2 º. 
Para 1ograrl.o se p1anteó que era indispensabl.e propiciar y 

esti.mul.ar l.a investigación todos 1os nive1es y dar al. proceso 

educativo un carácter que se tradujera en 1a comprensión de l.os 

probl.emas nacional.es y 1os regional.es. Só1o as1., se sostuvo, se 

podr1.a l.oqrar y defender 1a independencia económica y acrecentar 1a 

cul.tura nacional.21 .. 

Al. respecto cabe recordar que uno de l.os aspectos fundamental.es de 

l.a pol.1.tica educativa de1 régimen l.o constituyó el. impu1so al. 

desarrol.l.o cient1.fico, de manera autónoma. 7mpul.so que cobró su mayor 
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expresión en l.a constitución del. Consejo Nacional. de Ciencia y 

Tecnol.og:i.a CONAcyT. En este sentido es conveniente trascribir una de 

1as actividades didácticas a través de l.as cua1es se cubre l.os 

contenidos temáticos sobre 1as caracter~sticas de 1os pa~ses en v:i.as 

de desarrol.1o: 0 ••• Ana1ice 1as desventajas que tienen 1os pa1ses que 

carecen de tecno1ogía propia para su desarro11o ••• n2 2 • 

Acerca de 1a insistencia en que el. al.umno investigue, indague, 

como medio de que intervenga de forma activa en su proceso de 

aprendizaje, de que descubra por si mismo 1os hechos a aprender, 

conviene hacer a1gunos señal.amientos. 

En primer l.ugar que es tanta l.a información que se l.e indica que 

obtenga, a través de éstas actividades, que resul.ta dirícil. pensar 

que el. al.umno pueda procesarl.a de forma en que se l.e pide. Además hay 

que señal.ar l.a preeminencia que se l.e otorqa l.os datos, a l.a 

información que se l.e pide al. a1umno indague, busque. Lo que 

pareciera indicar que más que l.a refl.exión acerca de l.os datos, el. 

aná1isis de l.a rea1idad que se investiga, o del. tema espec~fico, como 

forma de construir un conocimiento, es l.a recol.ección de l.a 

información, l.a acumul.ación de ésta l.o que 

quehacer científico. 

sí constituye e1 

Además, hay que señal.ar que en l.o que respecta al. víncul.o entre l.a 

escuel.a y l.a comunidad a través de 1a investigación, para que el. 

al.u.mno conozca de manera científica el. entorno socia1 que l.o rodea y 

esté en condiciones de participar en él. de forma activa y consciente, 

dado que l.os trámites administrativos que se so1icitan para 1a 

reaiización de 1as mismas l.1evan tiempo y son poco funcional.es, en 

rea1idad éstas no se l.l.evan a cabo, por 1o que el. conocimiento de 1a 
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rea1idad de 1a comunidad y e1 supuesto v1.ncu1o con ésta, só1o se 

reduce a 1a exposición de1 docente2 3 • 

Los p1anteamientos en torno a que 1a riqueza educativa, cu1tura1 

y recreativa de 1a comunidad pudieran ser amp1iamente aprovechados y 

que, a 1a vez ésta pudiera verse beneficiada de 1as diversas acciones 

que se proponen como parte de 1as actividades didácticas, no se 

cump1en. La escue1a secundaria no es promotora de 1a comunidad; 1as 

acciones de servicio socia1, como 1a forestación, e1 aseo, 1os 

eventos deportivos y cu1tura1es e inc1uso acciones de apoyo práctico 

a ejidos, comunidades cooperativas, son nu1as. La participación de 

1os padres de fami1ia, tampoco es aprovechada ta1 y como se p1antea 

Por \l.1timo seña1emos e1 aspecto de 1as actividades didácticas 

referidas a 1a enseñanza de 1a democracia, ..... como forma de 

vida .... ", que es e1 punto en e1 cua1 se puede apreciar con mayor 

nitidez 1a inf1uencia que sobre 1a reforma educativa, 1as actividades 

di.clácticas y 1a metodol.oqia para 1a p1aneación curricul.ar tuvieron 

1as reformas emprendidas por e1 gobierno de Echeverria en 1as demás 

áreas de 1a vida socia1, en especia1 1.a 11amada "apertura 

democrática. 

A1 respecto conviene transcribir e1 objetivo especifico 1.1.3, 

correspondiente a 1a primera unidad de primer grado y 1as actividades 

didácticas a partir de 1.as cua1es se gu~a e1 aprendizaje y 1oqro de1 

mismo: " ••• E1 a1umno advertirá por qué es importante 1a formación 

socia1 para 1a incorporación activa y responsab1e de 1.os individuos 

en su comunidad: participe activamente en 1a e1ección y desempeño de 

1.as diferentes comisiones propias de 1a vida en 1a escue1a y en 1a 

comunidad; ana1ice 1a eficacia en e1 desempeño de 1.as comisiones; 

observe y comente 1a actividad civica de 1.os miembros de su comunidad 

319 



en rel.ación con: asistencia social., l.impieza en l.as cal.l.es, aseo 

personal., auxil.io a damnificados y accidentados, conservación de 

bienes de servicios pllbl.icos; intervenga en trabajos de equipo que 

fortal.ezcan el.. esp:i.ritu de col.aboración y responsabil.idad. Anal.ice 

con juicio autocritico l.as ventajas de su participación en l.a vida de 

l.a escuel.a y de su comunidad ..... 24. 

Como puede apreciarse l.as actividades que se sugieren que el. 

al.umno real.ice están encaminadas a propiciar su participación en 

actividades propias de l.a comunidad y de l.a escuel.a, con dos 

objetivos: estrechar l.os vincul.os de l.a escuel.a con l.a comunidad y 

estimul.ar l.a participación de l.os al.umnos en l.a búsqueda de 

sol.uciones a l.a probl.emática de su l.ocal.idad. 

Veamos ahora l.o que refiere a l.a participación democrática. 

Para el. l. o también transcribimos una actividad didáctica 

correspondiente al. objetivo especifico 2.3.3, de l.a segunda unidad, 

también de primer grado 11 •••• Forme equipos y con base en l.as 

concl.usiones obtenidas en l.a actividad anteriOr: expl.ique l.as razones 

en l.as que debe basarse para escoger sus compañeros para l.a formación 

y funcionamiento de l.os equipos. Considere l.os siguientes pasos para 

l.a formación y funcionamiento de su equipo: fijar l.os objetivos, 

el.aborar el. regl.am.ento y nombrar democráticamente a sus 

l.ideres ••• 025 • 

Además de l.as actividades didácticas correspondientes a1 objetivo 

especi.fico a .. S. l., de segundo grado 11 .... Comprenderá 1.a importancia de 

1a participación ciudadana en l.a el.ección de sus representantes: 

participe l.a e1ección de jefe de grupo y demas integrantes de 

comisiones; participe en forma activa y responsabl.e en l.a el.ección 

de1 comité directivo de l.a sociedad de al.umnos; argumente por qué 
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dicha e1ección debe hacerse en rorma democr4tica mediante e1 voto 

directo y secreto; distinga entre e1ección designación e imposición; 

participe en un foro para comentar: 1a importancia de participar en 

e1ecciones como e1ector o candidato a un cargo de e1ección popu1ar y 

1.as caracter.1.sticas que deben reunir 1as personas e1egidas para 

dichos cargos .... u26. 

Podr.1.amos seguir transcribiendo 1.as actividades suqeridas a 

través de 1.as cua1es se pretende forta1ecer en e1 a1umno e1 esp~ritu 

de participación en 1os diversos ámbitos de 1a sociedad y de que esta 

participación sea bajo principios democráticos. Pero considero que 

con 1os ya anotados se puede apreciar 1.a inf1uencia de 1.os 

p1anteamientos de 1.a 11.amada apertura democrática impu1sada por e1 

gobierno de Luis Echeverr.1.a, en 1.a definición, $orma y contenido de 

1.as actividades didácticas sugeridas, 

ensefianza aprendizaje. 

para guiar e1 proceso 

Ahora trataremos de comentar, m.1.nimamente, 1as dificu1tades a que 

se enrrentan tanto 1os docentes, como 1.os mismos a1umnos para 11.evar 

a 1.a práctica dicha metodo1og.1.a a1 interior de1 au1a de forma 

cotidiana. Y con e11o 1os principios bajo 1os cua1es se e1aboraron. 

Pues a~n cuando 1a metodo1ogía didáctica hace especia1 énfasis en 1a 

participación de 1os a1umnos en 1as actividades a través de 1as 

cua1es se hace e1 seguimiento de 1os contenidos temáticos de1 

programa correspondiente, cuando esta seiección estuvo definida, 

entre otras cosas precisamente por esa participación de 1os a1umnos 

y de que 1a mayoría de 1os docentes están de acuerdo en ésta forma de 

participación de1 a1umno, que con11eva una definición de éste, y de 

que se pronuncian a favor de 1os métodos activos de enseñanza, en 1a 

práctica cotidiana a1 interior de1 au1a 1a mayoría de 1os docentes 
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recurre a1 verba1ismo, a1 dictado de apuntes, .1a memorización y otras 

técnicas de enseñanza que podemos , considerar anacrónicas, que no 

estimu1an e1 pensamiento refl.'exivo. cri.tiCo y .J.a imaginación creadora 

de J.os educandos, 1imitándol.os también: en··SU iniciativa, entusiasmo 

y capacidad de col.aboraci6n2J. 

Diversos son 1os factores··qu.~· contribuyen a que esto suceda asi.: A 

pesar de que l.a metodol.ogi.a did•ctica requiere de docente 

creativo, innovador, activo, esto en l.as condiciones l.aboral.es de l.os 

docentes de l.a. educación secundaria es prácticamente imposibl.e; ya 

que todos tienen que cubrir el. mismo número de horas asignadas en su 

nombramiento frente a grupo, J..o que impl.ica, por ejempl.o que un 

profesor con 25 horas de nombramiento, tenga que estar frente a grupo 

esa cantidad de tiempo. El.l.o impide l.a preparación de el.ases, l.a 

pl.aneación de l.as actividades de acuerdo a como se pl.antean, l.o cual., 

siquiendo el. mismo caso señal.ado arriba, de l.as prácticas de campo en 

l.a comunidad, l.e resul.tar:ia imposibl.e hacer un seguimiento de l.os 

tramites administrativos que se piden para su real.ización. 

Además, estuvo el. asunto de l.a formación docente, pues estos 

fueron formados para que impartieran a.signaturas: geogra.f~a, historia 

y civismo, por l.o que no siempre aceptaron impartir el.ases del. área, 

y siguieron, en l.a práctica, con su dinámica de enseñar l.a 

discip1ina que correspondio a su formación. Esto se re:fl.ejó en J.a 

negativa de. l.os docentes de l.as escue1as secundarias existentes a 

adoptar J.a modal.idad por área, por l.o que éstas continuaron con 1a 

moda1idad por asignatura, pero con e1 pl.an y programas que resu1taron 

de 1a reforma al. nivel. impu1sada por el. presidente Luis Echeverria. 

Sól.o J..as secundarias de creación posterior a l.a reforma educativa 

adoptaron 1a organización curricu1ar por área. 
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Además de que, como se esbozaba 1ineas arriba para que un docente 

pudiera tener más horas de nombramiento, para incrementar sus 

ingresos, éstas genera1mente se otorgan en otras escue1as, por 1o que 

a 1as dificul..tades hasta a.qui. seña1adas, tenemos que agregar 1a 

necesidad de J..os docentes de trasl.adarse a su otro centro l.abora1., 

con todo l.o que esto impl.ica, no sól.o en cuanto a tiempo, sino a 

estress, gastos, desgaste fi.sico e intel.ectual. y a l..as 1imitantes que 

ésto impl.ica para 1a p1aneaci6n y preparación de el.ases. 

Al. respecto cabe mencionar al.gunos de l.os principal.es factores que 

se señal.an como 1os que :Limitan e impiden l.1evar a l.a práctica, en l.a 

real.idad cotidiana al. interior del. au1a, 1os principios esbozados en 

l.as actividades didácticas de participación: a) l..a carencia en l.as 

escue1as secundarias de profesores suficientes con el. tiempo idóneo 

que 1es permita l..l.evar a cabo su :Labor educativa de acuerdo con 

estos; b) 1.a fa1ta de personal. especial.izado en el. tratamiento 

especi.fico de prob1emas de conducta, y tiempo para el.l.o; e) el. grupo 

de servicios de asistencia educativa integrado por 1os servicios de 

orientación educativa, trabajo social. y prefectura no cuenta ni con 

el.amentos ni con recursos suficientes para proporcionar ayuda a l.os 

al.umnos; d) el. propio sistema de eval.uación del. rendimiento escol.ar, 

que se real.iza fundamenta1mente a nive1 de conocimientos, tiende a 

propiciar el.. memorismo sobre 1a comprensión y l.a apl.icación práctica 

de l.os conocimientos; e) 1a formación docente, aún después de habe~se 

l.l.evado a cabo l.a reforma educativa en e1 nive1 de 1a secundaria y de 

integrarse 1os contenidos de l.as discip1inas 

siendo para que impartiera asignaturas. 

áreas, continuó 

Las amonestaciones verba1es y escritas en primera instancia Y l.a 

separación de una c1ase o actividad, o de todas hasta por diez d~as 
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hábi1es con permanencia en 1a escue1a, han provocado serios prob1emas 

pues además de no tener persona1 que 1os atienda en forma 

individual.izada en el. cump1imiento de diversas actividades, 1os 

a1umnos, frecuentemente, pierden conciencia de 1o que se 1es puede 

permitir y l.o que no, ocasionando que 1a institución escol.ar viol.e 

1os propios p1anteamientos comprendidos en sus objetivos 28 • Y con 

el.l.o que a1gunos p1anteamientos de 1a reforma educativa, aque1l.oa 

referidos a J.a apertura democrática, a l.as reformas que en J.os 

diversos ámbitos de J.a sociedad impu1s6 e1 presidente Echeverr~a, no 

necesariamente se cumpl.ieran y quedaran en e1 discurso educativo. 
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CONCLUS:IONES 

Resu1ta comp1ejo e1aborar 1as conc1usiones de1 presente 

trabajo. No só1o porque e1 tema 1o es, sino porque caer en 1a 

perspectiva de comprobar 1a pertinencia de 1a hipótesis de1 mismo, 

o en su desaprobación, nos 11evari.a a asumir posturas ajenas a 

toda l.ógica, no de 1a investigación, sino de 1a misma rea1J.dad. 

Sobre todo por 1a existencia de aspectos que efectivamente, 

comprueban 1a hipótesis, si sostenemos 1a va1idez y pertinencia de 

1a teori.a de 1a reproducción en l.a educación en todos y cada uno 

de sus presupuestos, 

educativo. 

como el.emento de anál.isis del. proceso 

Lo cua1 también nos l.1evari.a a sostener que l.os sujetos 

p.?S.rticipantes en el. proceso educativo son meros objetos de una 

pol.i.tica educativa definida, pl.aneada, el.aborada y apl.icada desde 

esferas ajenas a l.a J.nstitución educativa: l.as del. poder pol.i.tico. 

Situación que desde l.uego no es cierta, en todas sus dimensiones. 

Los sujetos del. proceso educativo interpretan J.os contenidos 

programáticos de diversas formas, no necesariamente coincidentes 

con 1os planteamientos de 1os programadores. En este sentido no 

necesariamente reproducen l.os el.amentos cul.tural.es de l.a el.ase 

dominante que se encuentran pl.asmados en J.os proqramas, como 

contenidos temáticos 

Entonces, no só1o se trata de un aspecto metodo1ógico de· 

comprobar o disprobar una hipótesis como e1emento que guia un 

trabajo de investigación. Sino de ver hasta dónde ésta, y 1a misma 

teoría anal.i.tica, en éste caso el. reproductivismo educativo, 
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permiten acercarse al. conocimiento de un proceso social. tan 

compl.ejo e importante como l.o es el. de l.a educación. 

Del. otro l.ado estaría 1a postura de rechazar 1a pertinencia de 

1a hipótesis; en éste sentido a 1o que nos l.1evaría es a 

rechazar, no l.a pertinencia de ciertos presupuestos de 1a teoría 

de reproductivismo, sino que l.a educación no juega ese pape1 tan 

importante de contribuir 1a creación de 1os consensos, y por l.o 

mismo que no contribuye a 1a reproducción de1 sistema de 

producción capita1ista. 

La situación no es senci11a. Tampoco se trataría de asumir que 

l.a educación cump1e sin más con una función reproductora, a1 mismo 

tiempo que cump1e otras funciones, no necesariamente vincu1adas a 

ésta. En todo caso queda l.a pregunta acerca de c6mo l.e hace para 

adoptar posturas y cumpl.ir funciones no siempre coincidentes, sino 

incl.uso opuestas y contradictorias 

Además está el. asunto, como 1o p1antea Durkheim, de que l.a 

educación por ser una cuestión eminentemente social. no escapa al. 

control. y l.os l.ineamientos que ie marca el. Estado. Y entonces, 

hasta dónde l.a introducción de contenidos programáticos que 

tienden a reforzar l.a cohesión social. en torno a 1a figura 

estatal., a reforzar, reproduciéndo1a, l.a hegemonía y e1 control. 

social. del. Estado sobre l.a sociedDd 1 es una cuestíón de Estado y 

hasta dónde es una de gobierno. En este caso de1 gobierno de Luis 

Echeverria. 

Para una mejor presentación de l.as conc1usiones y comprensión 

de l.as mismas se abordan por partes, de acuerdo a como se 

anal.izaron 1os diversos aspectos de 1a reforma a 1a educación 

secundaria en el. desarrol.l.o del. trabajo. 
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a) E1 contexto en e1 cua1 se p1aneó y desarro11ó l.a reforma 

educativa, en términos genera1es y de forma particul.ar en 1a 

educación secundaria. 

Como proceso socia1 l.a educación no es ajena a 1os cambios en 

1as diversas esferas de 1a vida socia1. Por 1o mismo l.a 

modificación en 1a conducción económica y pol.ítica de un país y en 

1as rel.aciones del. Estado con 1os diversos sectores de 1a sociedad 

tienden a impactarl.a, así como 1os cambios en l.a misma sociedad. 

En este caso l.a. reforma educativa emprendida por e1 gobierno de 

Echeverria se di6 en e1 marco de profundas transformaciones en 

diversos órdenes: 1a modificación de1 mode1o de desarro11o 

económico, e1 incremento de 1a participaC.:ión del. Estado en l.a 

economía, como conductor e inversionista, el. incremento del. 

endeudamiento externo: J.a puesta en marcha de un proyecto 

encaminado modificar l.a re1aci6n de1 Estado con l.os diversos 

actores de 1a sociedad, para dar cauce a l.as diversas expresiones 

de descontento que se estaban manifestando fuera de l.a vida 

institucional., conocida genéricamente 

democrática, que se concretó en cierta 

como 

tol.erancia 

l.a 

a l.a 

apertura 

critica 

hacia el. goDierno, a l.a l.ibertad de expresión y a l.a movi1ización 

sindical., campesina y popul.ar: l.a manifestación de una serie de 

cambios en 1a sociedad, que se expresaba en e1. continuo 

crecimiento .de l.a pobl.ación url:>ana y de 1.as ciases medias; y una 

intensa movi1izaci6n social., a través de 1.a cua1 diversos sectores 

expresaban su rechazo a ciertas pol.iticas estata1es y demandaban 

1.a apertura de cauces de participación pol.ítica. 
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En este contexto reforma educativa fue pl.anteada, 

desarrol.l.ada y concretada con diversos objetivos, entre J.os que 

destacan: 

1) Adecuar J.a educación a J.os cambios que el. gobierno del. 

presidente Luis Echeverria estaba emprendiendo en diversos órdenes 

de l.a vida del. país; de manera fundamenta1 en l.a economía, l.a 

pol.ítica, J.a sociedad y en l.as rel.aciones entre el. Estado y l.os 

diversos sectores de l.a sociedad. 

En l.o que respecta al. primer aspecto resal.ta J.a pretención de 

formar una fuerza de trabajo cal.ificada a través de l.a escuel.a y 

l.a intención de estímul.ar l.a investigación cientif ica con una 

orientación hacia l.a büsqueda de tecnol.ogias apl.icadas a l.a 

producción; en este marco se ampl.ió el. número de horas destinadas 

a actividades tecno16gicas en 1a escue1a secundaría con 1a 

fina1idad de proporcionar a1 educando una capacitación para e1. 

trabajo productivo, a 1a mayoría de 1as escue1.as de1. nive1 medio 

superior se 1es dió e1 dob1e carácter de propedeuticas y 

términa1es, para que sus egresados pudieran optar por obtener e1 

títu1o de técnico en a1guna actividad específica, y 1a creación 

de1 CONAcyT, para estímu1ar 1a investigación científica orientada 

a 1a búsqueda de nuevas tecno1ogías susceptib1es de ap1icarse en 

e1 aparato productivo. P1anteamiento"s que en muchos casos no 

pasaron de ser eso, cómo en 1a escue1a secundaria, en 1a cua1 1as 

horas destinadas a actividades tecno1ógicas se desarro11aron en e1 

sa1ón de ciases, ante 1a carencia de ta11eres, :Laboratorios y 

materia1 requerido para e11as. 

En e1 segundo aspecto destaca 1a intención de que 1a escue1a 

contribuyera a formar una nueva cu:ttura po1ítica cuyos e1ementos 
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fueran 1a to1erancia, e1 respeto a1 p1ura1ismo, 1a sol.idaridad, 1a 

cooperación, l.a iniciativa para participar en l.a búsqueda de 

sol.uciones a l.a probl.em6tica l.oca1 y nacional.: a l.a incu1cación de 

diversos val.ores y actitudes, como e1 amor a l.a patria, 1a 

justicia; 1a recuperación de l.os nivel.es de credibi1idad que el. 

Estado y l.a vida institucional. estaban perdiendo a pasos 

agigantados, como 1o demostraba l.a creciente con~l.ictividad social. 

en 1os sindicatos, orqanizaciones campesinas e incl.uso por l.a v~a 

armada, para reencauzar esas inquietudes por l.a v~a institucional. 

y l.a nonnatividad establ.ecida: 

2) Responder a 1a demanda de esco1aridad de diversos sectores 

de l.a sociedad que ubicaban a l.a educación como una posibi1idad de 

ascenso y movil.idad social.: y 

3) Resol.ver 1os probl.emas derivados de anteriores pl.aneaciones 

educativas, en especia1 de1 P1an de once Años emprendido por 

partir del. cual. 

el. 

gobierno 

estimul.ó 

de Adol.fo López 

y forta1eció l.a 

Matees, en 1959, se 

educación primaria, pero sin apoyar 1os 

nivel.es subsiguientes, 1o que provocó, para l.os primeros años de 

1a década de 1os años setenta, que un nümero cada vez mayor de 

egresados de 1a educación primaria no encontrara 1ugar en 1a 

secundaria.. En este sentido se p1.ante6 una reforl:la integral. que 

impactara todos l.os nive1es educativos: primaria, secundaria, 

bachi1l.erato, superior y posgrado y que corrigiera l.os 

desequi1ibrios existentes. 

En e1. aspecto particul.ar de l.a reforma a 1.a educación 

secundaria se concretó con l.os objetivos, como ya se empezó a 

señal.ar: a) de que respondiera a 1a demanda de 1ugares que l.e 

estaban exigiendo l.os egresados de 1a escue1a primaria para que 
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l.os absorviera y retuviera; b) adecuarl.a l.os cambios que se 

l.l.evaron a cabo en 1a escue1a primaria: e) que contribuyera a l.a 

formación de l.os técnicos que demandaba el. nuevo mode1o de 

desarrol.l.o económico, es en este sentido que se incrementó el. 

número de horas de educación secundaria destinadas a 

actividades pr6.cticas con una orientación tecnol.ógica, para que 

l.os al.umnos que no pudieran continuar sus estudios en ].os 

siguientes nivel.es tuvieran el.amentos para incorporarse a1 mercado 

l.al::>ora1 con el.ementos de éxito; d) que contribuyera a l.a 

social.ización de ].a nueva cul.tura pol.1.tica bajo l.os principios de 

tol.erancia, cooperación, so1idaridad y democracia, el. respeto a l.a 

diversidad, institucional.idad, norm~tividad y 1ega1idad existente: 

y e) que a través de e11a se reconociera ai Estado como el. proceso 

instituciona1 a1rededor del. cua1 se ag1utina l.a sociedad, en un 

territorio determinad.o, es decir, que contribuyera a 

rearticul.ación de l.os consensos y l..a hegemon:l.a estatal., a través 

de l.a incu1cación del. amor a l.a patria, de l.a identificación del. 

Estado y sus instituciones como instancias benefactoras y 

protectoras de ios diversos sectores social.es, en especia1 de ios 

más desprotegidos. 

En este sentido l.a educación fue vista por e1 gobierno de 

Echeverr~a como un medio para l.a formación de 1a fuerza de trabajo 

ca1ifica.da que demandaba el. cambio en l.a econom:l.a y para 

social.izar, reproduciéndo1os, l.os pl.anteamientos de l.a apertura 

democrática y todo l.o que estó imp1icó en cuanto a proyecto para 

modificar 1as re1aciones entre e1 Estado y 1os diversos sectores 

de l.a sociedad. A partir de 1a conformación de una cu1tura 
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po1~tic:a caracterizada por 1a to1erancia, 

respeto, 1a democracia. 

1a p1ura1idad, 

Es obvio que en estos puntos, como en todo proceso socia1 que 

invoiucra diversos sujetos y posturas po1i.ticas, una cosa rue 1a 

intenc:iona1idad de1 Estado y otra l..a respuesta que dió 1a sociedad 

a ese proyecto y otra más 1a respuesta que dieron 1os sujetos 

directamente invo1ucrados en e1 proceso de reforma educativa: 

docentes y a1u.mnos. 

La respuesta que dió 1a sociedad a 1os p1anteamientos de 1a 

reforma educativa varió dependiendo de 1os sectores que se 

sintieron agredidos por 1a inc1usión de determinados contenidos 

temáticos: para 1os sectores más conservadores de 1a sociedad 

mexicana de 1a década de 1os años setenta 1a inc1usión de temas 

referidos a1 marxismo y 1a iucha de c1ases, a 1as 1uchas de 

1iberacién naciona1, eran contenidos que deb:lan e1iminarse: para 

estos mismos sectores, además de para ciertos e1ementos de1 c1ero, 

1a inciusión de contenidos referentes a 1a educación sexua1, 

tambiéñ deb:lan e1iminarse. En e1 primer caso porque sosten:lan que 

a1entaba 1a l..ucha de c1ases, que no exist:la en México, según 

dec:lan; en el.. segundo porque se afirmaba que esti.mu1aba 1a 

pr6ctica sexua1 desde temprana edad. Si bién no pudieron revertir 

su inc:1usión cOntenidos temáticos en 1os programas de estudio 

e1aborados a ra:lz de 1a reforma a 1a educación básica, de a1guna 

manera muestran que 1a educación también se encuentra sujeta a 

condicionamientos de 1a sociedad, más a11á de 1a intenciona1idad 

de1 Estado. 

En l..o que refiere a 1a respuesta que dieron 1os sujetos 

invo1ucrados en e1 proceso educativo, só1o seña1aremos 1a 
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oposición de l..os maestros en activo de l..a escuel..a secundaria, que 

fueron formados para impartir el.ases a partir de una organización 

curricu1ar que aql..utinaba a l.os contenidos temáticos en 

asignaturas, a impartir el.ases bajo 1a moda1idad por área, y que 

l..l..evó a l..os responsabl..es de l..a SEP a decidir que l..as escuel..as 

secundarias existentes continuari.an con igua1 modal..idad 

curricul..ar, es decir, por asignatura. Y que l..as escuel..as de nueva 

creación serían l..as que adoptari.an l..a modal.idad curricul..ar por 

área.. LO cua1 evidencia l..a capacidad de éste sujeto social.. para 

infl.uir en su propia esfera l..aboral.., y que l..a educación no es sól..o 

un espacio en el.. que se concretan l..as pol..íticas p\lbl..icas del. 

Estado, de forma mecánica y pasiva por parte de l..os sujetos que 

intervienen en éste proceso. Cómo seri.a e1 caso si sostenemos que 

l..a educación sól..o cu.mpl.e una función reproductora. 

En éste mismo sentido, si l.os sujetos que intervienen en e1 

proceso educativo, en éste caso l.os docentes, tuvieron l.a 

capacidad de opon'erse que todas l.as escuel.as secundarias 

organizaran su currícul.a a partir de áreas, cabe preguntarse cual.. 

fue su respuesta a l..os contenidos temáticos de l.os programas que 

se el.aboraron a partir de l..a refo~a a l..a que se opusieron en l..o 

referente a l.a organización curricul.ar, si en ese caso l..os 

aceptaron de forma pasiva, si l..os modificaron y si fue así en que 

sentido. 

En este sentido l..a final..idad de l.a reforma educativa no fue, 

no es, l..a reproducción de1 sistema capital.ista en s~ .. Esta función 

1a CUlt'lp1e al. mismo tiempo que cumpl.e otras funciones, no de forma 

abierta, exp1i.cita y decl.arada, sino de manera encubierta. Por eso 

nunca aparece como uno de sus objetivos. E1 hecho de que sus 
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objetivos exp1.~citos estuvieran encaminados a est~mui.ar el. 

desarro11.o de1 aparato productivo y a l.a figura institucional. de1 

Estado, de a1guna manera evidencia el. carácter reproductor de 1a 

educación, en l.a medida que contribuye a forta1ecer el. proceso 

institucional. del. Estado y su figura, l.as rel.aciones social.es de 

producción y 1.a estructura jerárquica de 1.a sociedad, encubriendo 

l.as desigua1dades, l.a expl.otación, presentándo1as como a1go 

naturai. Y en que presenta una visión idel. de 1a sociead, de l.a 

forma en que se organizan l.os individuos al. interior de e11a, para 

l.a producción y distribución de l.os bienes que requieren, de 1as 

reiaciones entre l.os diversos sectores social.es, entre e1l.os 

mismos y con el. Estado, -del. papel. de éste, de l.os l.uqares que 

ocupan 1.os individuos al. interior de l.a estructura jerárquica de 

l.a sociedad, del. papel. y función de l.a normativiad existente, de 

1.os derechos y obl.igaciones de l.os individuos, 

aspectos. 

entre otros 

Pero como se señal.ó con anterioridad l.os docentes no reciben 

de manera pasiva, automática l.os cambios a l.a educación propuestos 

por el. gobierno, por el.1.o mismo l.a intenciona1idad de que ésta 

contrit:>uyera al. fortal.ecimiento del. Estado, no necesariamente es 

recibida en ese sentido, sino que puede ser modificada. En 

consecuencia el. caracter reproductor de l.a educación también está 

condicionado a l.a disponibil..idad de l.os sujetos partiCipantes en 

el. proceso educativo, a 1a predisposición de el.l.os para asumir 

adoptar o rechazar este aspecto. Que depende de 1a forma en que 

hayan interiorizado o modificado este carácter. 

con estas saivedades conviene identificar aque1l.os aspectos a 

partir de 1os cual.es l.a reforma a 1.a educación secundaria se vió 
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inf1uida por 1as características que adoptó e1 gobierno de Luis 

Echeverr1.a A1varez, además de aque11os que pueden posibi1itar 1a 

reproducción de l.as re1aciones de producción y dominación 

capita1ista en México. 

En 1o que se refiere al. carácter reproductor de 1a educación, 

de 1a forma en que ésta ayuda a 1a reproducción de l.os aspectos 

cu1tura1es, va1ores, pautas de comportamiento, normas y hábitos, 

que contribuyen a 1a creación, construcción y re-producción de 1a 

hegemon:l.a estatal., puede apreciarse de diversas formas: en 1a 

marcada reiteración a identificar a1 Estado como una instancia 

que, por su esencia revol.ucionaria se preocupa por e1 

desarro1l.o de l.a pob1ación en general., y en especia1 de l.a de 

escasos recursos, en el. caracter interventor que adopta e1 Estado 

en 1a conducción de 1a econom:l.a y en 1a administración de empresas 

al. servicio de 1a sociedad: en su pape1 como dotador de 1os 

servicios de educación y sal.ud: en su origen revo1ucionario, en su 

carácter de requ1ador de 1os precios de l.os productos básicos, 

entre muchos otros aspectos. 

En este sentido 1a intenciona1idad de 1a escue1a, como 

instancia reproductora de ciertos val.ores, pautas de 

comportamiento, de una visión ideal. de l.a sociedad, se v:l.ncu1a de 

forma estrecha con ciertos el.amentos ·de 1a po11.tica en materia 

socia1 impu1sada por e1 gobierno. Para que efectivamente sea 

interiorizada en l.os a1umnos el. pape1 y l.a función del. Estado, en 

esa visión idea1 de l.a sociedad que se enseña, se presentan l.as 

pol.:l.ticas social.es como parte de esa preocupación permanente del. 

Estado por reso1ver 1os probl.emas de 1os sectores popu1ares: La. 

creación de l.as CONASUPER, de FONACOT, entre otras instituciones 
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son presentadas como referente inmediato d~ esa forma protectora 

del. Estado, en esas acciones-, .. en, .esa pol.i.tica que adquiere un 

sentido real. se concreta el. carácter,benefactor, ideal. si sól.o ese 

aspecto se interioriza en l.os al.umnos, si sól.o se presentan 1.as 

obras de carácter social. del. Estado posrevo1ucionario, como 

cuando dota de servicio"s púb1icos: drenaje infraestructura urbana 

e industrial., educación, a l.os diversos sectores de 1a sociedad. 

Xdeal. en tanto que sol.o se presenta ese aspecto a partir del. cual. 

se presenta como un proceso institucional.. neutro, ajeno l.os 

conf1.ictos de c1.ase. Y que por 1o mismo no se presentan 1as 

po1.i.ticas püb1icas que tienden a feneficiar a 1os sectores 

económicamente dominantes, o cuando reprime a l.os trabajadores: 

maestros, ferrocarril.eros, e1ectricistas, estudiantes. Por eso 

esas 1uchas nunca aparecen en 1os programas de estudio, ni en 1os 

1.ibros de texto. 

Ubicado el. contexto en e1 cual. se desarrol.1a 1.a reforma 

educativa del. gobierno de Luis Echeverri.a, continuemos por partes; 

b) E1 control. que ejerce el. Estado de 1.o que se enseña en 1os 

primeros nivel.es educativos, a través de reservarse para si. mismo 

1a p1aneación curricu1ar. En este caso se destaca 1a normatividad 

que el. propio Estado se dota, por medio de 1a expedición de una 

Ley Federal.. de Educación. 

Si l:>ie.n en 1a Ley Federal. de Educación de 1941 se esta1:>1.eció 

que l.os programas educativos correspondientes a 1a educación 

básica tendr~an un carácter obl.igatorio en todo e1 pai.s, en 1a Ley 

Federal. de Educación promul.gada por el. gobierno de Echeverria se 

reafirmó esta tesis, a1 establ.ecer, en su articu1o 25, que era 

facu1tad exc1usiva del.. gobierno federal., a través de 1a Secretaria 
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de Educación Pública, la formulación de los planes y programas de 

estudio de la educación primaria y secundaria para toda la 

república, a.demás de señalar, que corresponde la misma 

Secretaría de Educación Pública la autorización de todos los 

materiales educativos en esos mismos niveles. Atribuciones que 

para el caso específico de la escuela secundaria se reafirmaron en 

las Resoluciones de Chetuma1, en las cuales se estableció que 1a 

e1aboración de 1os libros de texto correspondientes a cada una de 

1as areas y asignaturas de1 nive1, cómo condición para que 

pudieran ser usados como material didáctico, tendrían que apegarse 

a l.os contenidos temáticos de l.os programas de estudio 

correspondientes. 

Es evidente que si e1 Estado se reservó para sí 1a definición y 

organización de 1os contenidos temáticos que incorporaron a 

1os p1anes y programas de estudio de 1a educación básica, en esos 

niveles en los cua1es 1os educandos son más inf1uen~iab1es, 

seleccionó aque11os contenidos que tienden a favorecer su imagen 

como proceso institucional, para que se fortalezca su hegemonía en 

la sociedad y se reproduzca su dominación. 

La educación, fue concebida por e1 régimen de Echeverría como 

una instancia, que entre otras funciones, contribuye de forma 

directa a 1a consolidación de 1a figura estata1 a través de la 

inculcación de determinados co~tenidos temáticos, de 1a incu1ación 

de ciertos valores, de 1a enseñanza de una visión idea1 de 1a 

forma en que se organiza 1a sociedad y de1 pape1 de1 Estado en 

ésta. Para l.o cua.1 se argumenta l.a consolidación de l.a 

nacionalidad, 1a necesidad de 1a enseñanza de una historia 

nacional, que en rea1idad es una interpretación de 1a historia; 
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aquel.l.a que conviene a l.os _ intereses - del. Estado, a J.a 

consol.idación de su hegemoni.a y ·l.a construcción de l.os consensos 

en torno a él.: de l.a forma en que se organiza ·J.a sociedad a través 

de instituciones, como l.a famil.ia en 1a cual. se empieza a 

conformar el. respeto a l.a figura de 1a autoridad, el. respeto a l.a 

norma, que en l.os nivel.es básicos de1 sistema escol.ar se 

refuerzan. Para e11o, l.a escuel.a orqani.za y val.ida determinados 

contenidos temáticos encamindados a ese f~n. 

Es c1aro que no necesariamente l.os contenidos temáticos 

sel.eccionados como val.idos para ser incorporados a l.os pl.anes y 

programas de estudio, para ser enseñados, son asimil.ados en ese 

preciso sentido en el. que el. régimen l.os sel.eccionó: que l.os 

actores del. proceso educativo l.os pueden interpretar y adoptar de 

acuerdo a diversos factores. 

Asi. mismo también es el.aro que esos contenidos temáticos, no 

necesariamente son reductibl.es a meros aspectos ideol.ógicos, 

tambi.én pueden ser interpretados en otro sentido. Por l.o tanto si 

bien l.a escuel.a contribuye a l.a reproducción de l.as rel.aciones 

social.es de producción y 

reproduccionismo. 

dominación, no todo en e11a 

e: La visión de l.a historia de México en l.os programas de 

estudio y l.os l.ibros de l.a educación secundaria, que se 

el.aboraron a partir de l.a reforma al. nive1. emprendida por el. 

presiente Luis Echeverr~a. 

La enseñanza de l.a historia es una de l.as formas a través de 

l.as cual.es :La sociedad transmite, intenciona1mente, a l.as nuevas 

generaciones 1a red articu1ada de s~mbo1os que constituyen 1a 

verdad básica de :Los ciudadanos acerca de su propio país. Siml:>ol.os 
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que sustentan 1a identidad naciona1. sostiene Josefina Vázquez de 

Knauth, acerca de1 uso:>· de 1a historia. En todo caso habr.i.a que 

preguntarse si es toda 1a sociedad, 1os diversos' sectores que J.a 

constituyen, en su conjunto, 1os que transmiten esa red de 

s.i.mbol.os o es un só1o sector o el.ase socia1 ia que trasmite esa 

red simból.ica. 

De acuerdo a 1os contenidos temáticos referidos a l.a historia 

de México, que se sel.eccionaron para integrar l. os a J.os pl.anes y 

programas de estudio de l.a escue1a. secundaria, resul.ta difici1 

sostener que es toda l.a sociedad en su conjunto. 

Según l.a historia que se enseña en l.a escuel.a, toda l.a 

historia ha estado encaminada a un fin inel.udibl.e e inevitabl.e: el. 

del. desarro11o. En ésta historia l.os héroes, l.as ~echas son 

fundamental.es: se honran y festejan como parte de 1as actividades 

escol.ares. La enseñanza de l.a historia, en este sentido, cobra 

rea1idad y concresión en todos esos ritual.es c.i.vicos, coordinadas 

y guiadas por 1a autoridad estatal., del.egada en l.a autoridad 

escol.ar: que fomentan l.a introyección en el. al.umno de un 

sentimiento nacional.ista. 

Aún cuando no facil. sostener que a l.a enseñanza de l.a 

historia se l.e ha dado y dió un uso instrumenta1 a favor de un 

sol.o sector, si se puede sostener que en e1 caso de 1os contenidos 

temáticos de l.a historia de M~xico, que se se1eccionaron para ser 

enseñados en 1a escue1a secundaria, si tuvieron, entre otros, ese 

carácter y que l.a intenciona1idad fue abierta y evidente, no tanto 

por l.os temas en si, sino por l.a interpretación con 1os cual.es son 

presentados. 
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De ahi. que en J.a periodización · que se hizo de 1.a historia, a 

partir del. término de l.a revol.ución mexicana, l.a formación del.. 

Estado posrevol.ucionario: sea·.vista como una continuidad necesaria 

de l.a revol.ución, cuyas características principal.es, se sostuvo, 

son l.as de cumpl.ir 1.os pl.anteamientos, no de ampl.ios sectores 

social.es, sino de l.ideres como Zapata, Fl.ores Magón, Vil.l.a, aún 

cuando hayan sido derrotados por l.os constructores del. nuevo 

Estado y sus pl.anteamientos en l.a real.idad :fueran más el.ementos 

del. discurso que de l.a práctica constante del. Estado 

posrevol.ucionario. Que recurrió a l.a satisfacción de l.os probl.emas 

que enfrentan l.os sectores popul.ares de l.a sociedad mexicana, de 

forma dosificada, gradual., sól.o cuando requería resol.ver, 

evitar un confl.icto social., para poder sostener que ésta sol.ución 

era continuidad directa de l.a pol.:1.tica social. surgida de J.a 

revol.ución. 

De ahí que a partir del. término de l.a revol.uci~n mexicana, en 

l.os programas y l.ibros del. área de cienCias social.es de l.a 

educación secundari.a, el. periodo posterior sea de real.izaciones de 

l.os gobiernos posrevol.ucionarios; de creación de instituciones 

cuya final.idad es l.a sol.ución de probl.emas social.es, como l.a SEP, 

IMSS, ISSSTE, entre otras. 

En este sentido se conjuga l.a enseñanza e incuJ..cación de una 

figura de Estado protector, con J.a enseñanza de l.as obras pü.bl.icas 

emprendidas por l.os gobiernos posrevo1ucionarios encaminadas a J.a 

seguridad y protección social.. Pero no se mencionan, de hecho ni 

siquiera tocan, temas en J.os cual.es J.a figura estata1, o a1guna 

de sus instituciones, pudiera quedar en entredicho, como 1os 

de 1968, partir de l.os cual.es el. gobierno 
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posrevo1ucionario de Gustavo Diaz Ordaz, decidió terminar con 1a 

movi1ización estudianti1 de ese año. Y que de enseñarse pudieran a 

minar 1a figura protectora de1 Estado. Sobre todo si consideramos 

que el. presidente Luis Echeverr1.a se consideraba a sí mismo como 

heredero de 1os aspectos más popu1ares de 1a revo1ución mexicana, 

como continuador de su obra socia1. 

La enseñanza de 1a historia en ciertos aspectos contribuye a1 

fortal.ecimiento de J.a figura estata1 y su proceso instituciona1 y 

con e11o a 1a reproducción de J.as re1aciones social.es de 

producción, con 1as 1imitaciones seña1adas 1ineas arriba. Aunque 

es preciso seña1ar, como se hizo en e1 respectivo capitu1o que 1a 

enseñanza de 1a historia, en 1a práctica cotidiana a1 interior del. 

au1a, no necesariamente adquiere el. carácter que se J.e pretendió 

dar desde e1 poder po1ítico. 

c) 1a visión del. sociedad: 

En 1o que se refiere al. estudio de 1a sociedad, que se hace 

desde una perspectiva funcional., conviene destacar varias cosas; 

a) en primer J.ugar 1a idea de que 1a sociedad se integra por 1a 

incapacidad de 1os individuos para satisfacer por sí mimos 1a 

tota1idad de sus necesidades y que ésta satisfacción só1o se 

1ogrará en 1a medida en que J.os individuos cump1an con 1a función 

asiqnada, por e1 cump1imiento de su ro1 socia1; b) por otro 1ado 

1.a forma en que se presenta~ 1as que, según 1a visión de 1a 

sociedad que se maneja, ser.ían 1as funciones del. individuo en 1a 

sociedad, 1a ob1igación que tiene de cump1ir con sus ro1es, para 

que 1a sociedad en su conjunto funcione .bien; e) a partir de 10 

anterior, 1a ape1ación a que J.os individuos, en sus diferentes 

rol.es socia1es, práctiquen de manera cotidiana 1a cooperación, 1a 
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so1idaridad y 1a democracia, como fundamentos para e1 buen 

desarro11o de 1a sociedad. De ta1 forma que se deja imp1icita 1a 

visión de que en 1a sociedad no existen conf1ictos socia1es entre 

1as diversas ciases y sectores socia1es, que en todo caso 

cua1quier prob1ema es derivado de 1a ausencia de cooperación y 

ao1idaridad, cómo se seña1a en e1 caso de1 estudio de determinados 

acontecimientos históricos, como 1a independencia y 1a guerra con 

1os Estados Unidos. 

Otro aspecto es e1 que se refiere a1 pape1 de1 Estado en 1a 

sociedad, e1 cua1 es presentado como un ente que se ubica · por 

encima de 1os intereses individua1es, de 1os correspondientes a 

1os diversos grupos y sectores socia1es, y cuyas po1~ticas 

púb1icas estan enfocadas a 1a búsqueda de1 buen funcionamiento de 

1as mü1tip1es actividades que se realizan en 1a sociedad, que 1o 

mismo promueve y apoya 1as inversiones de 1os empresarios y con 

e11o 1os favorece, que de 1os sectores popu1ares a1 crear 

instituciones para ta1 fin, médicas, educativas o de cua1quier 

otra ~ndo1e como e1 IMSS, e1 ISSSTE, FONACOT, entre otras. 

En este sentido 1os contenidos temáticos que se incluyeron en 

1os pro9ramas de estudio de1 área de ciencias socia1es, referentes 

a 1a sociedad y a1 pape1 de1 Estado en e11a, encuentran un 

referente en una forma específica de1 Estado posrevo1ucionario, su 

carácter intervencionista en casi todos 1os aspectos de 1a 

sociedad, que sin ser benefactor propiamente dicho, en 1a medida 

en que no procura e1 bienestar de todos 1os sectores, de acuerdo a 

como se presenta en 1os programas, deja 1a impresión de que 

efectivamente se preocupa por e1 bienestar genera1 y no só1o en 
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tanto que asume y adopta pol.1.ticas pú.bl.icas para qarantizar l.a 

qobernabil.idad. 

Esta forma de ser de1 Estado frente a 1.a sociedad, adquiere 

rasgos más espec:lficos precisamente durante e1 gobierno de 

Echeverri.a, cuando se crean el. FONACOT, 1.as tiendas CONASUPER, 

FOVXSSSTE, entre otras. De ah:l que el. referente sea más inmediato. 

Por otro l.ado conviene resa1tar l.o que refiere n l.os 

contenidos temáticos en l.os cua1es se hace enfasis que l.os 

sujetos respeten l.a normatividad existente, a l.os castigos que se 

hacen acredores en caso de incump1ir o vio1ar 1a normatividad. Al 

respecto cabe recordar l.os ejempl.os que se manejan l.os 

programas y 1ibros de texto, referentes al. derecho 

de famil.ia de reprender a l.os hijos cuando 

normatividad interna de l.a famil.ia, o del. patrón, 

de l.os padres 

incumpl.en l.a 

que de igual. 

forma, se sostiene, tiene el. derecho de reprendere, e incl.uso de 

despedir, a l.os trabajadores que no cumpl.en con 1a normatividad 

existente ... 

Es evidente, en estos casos, que l.o que se. pretendió fue 

consol.idar 1a figura de l.a autoridad, y con e11o l.a autoridad 

estatal.; combinando enseñanza de l.a obra p~bl.ica real.izada a favor 

de l.os diversos sectores, con l.a enseñanza en l.a escuel.a de esa 

forma espec~~ica del. Estado. Asi. l.o enseñado tuvo un referente en 

l.a rea1idad, y quienes no se vieron benericiados de forma directa 

inmediata por l.a obra señal.ada pod~an esperar ser1o al.qi.ln d~a. 

En este sentido, respondiendo a 1a 1ógica de 1a dominación 

estatal., y a l.as particu1aridades espec1.ficas de1 gobierno de 

Echeverri.a, en 1os programas de estudio de 1a educación 

secundaria, se inc1uyeron contenidos temáticos que contribuyeran 
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al. fortal..ecimiento de l.a hegemonia y l.a dominación estatal. y con 

el.l.o a l..a. reproducción de l..a dominación y de l.as rel.aciones de 

producción capital.istas en México. 

d) l.a intervención del.. estado en l.a economia: 

QuizAs ea en esta parte donde se muestre de manera más el.ara y 

precisa l.a infl.uencia de l.as caracteriaitcas del. gobierno de Luis 

Echeverria, en l.a sel.acción de l.os contenidos temáticos del. iirea 

de ciencias social.es de l.a educación secundaria, en l.a medida en 

que a través de el.l.os se enseña l.a forma y carácter interventor 

del. Estado en l.a sociedad, en este caso en l.a economia, que como 

se sefial.ó con anterioridad, precisamente durante el. gobierno de 

Echeverria adquirió grados extremos; en este apartado se precisan 

de manera más el.ara l.os diversos aspectos a partir de l.os cual.es 

el. Estado adoptó esa forma. 

El. gobierno de Luis Echeverria se concibió asimismo como 

continuador de l.a obra de l.a revol.ución mexicana, de tal. forma que 

encontró en l.a historia una justificación al. carácter que adoptó 

su gobierno. El. Estado interviene en l.a economia, se argumentó en 

l.os programas y l.ibroa de texto, para estimul.ar l.a inversión 

productiva, construye carreteras, puentes, obras de 

infraestructura, para que 1a sociedad en general. se vea 

beneficiada, además de que con l.a real.ización de esas obras, se 

sos ti.ene en l.os programas, crea empl.eos: compra l.os productos de 

l..os agricul.tores a través de CONASUPO, y l.os vende a precios bajos 

al. consumidor, para beneficiar a ambos, se endeuda con el. exterior 

para enfrentar l.os gastos que l.e generan esta forma de ser: 

inversiones productivas, bienestar social, entre otros. 
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De ta1 forma que 1o que se enseña a través de 1os contenidos 

temáticos referidos a 1a economi.a, es precisamente esa forma 

especi.fica de1 Estado, con 1a fina1idad de que sea aceptada por 

1os futuros ciudadanos. 

e) La participación po1.i.tica; 

En l.o que se refiere a 1a forma en que se inc1uyeron en 1os 

programas de estudio y 1ibros de texto de l.a educación secundaria 

contenidos temáticos en 1os cuaies se aborda e1 estudio de 1a 

forma en que se da 1a paticipación po1.i.tica y su re1ación de estos 

con 1.a 11amada apertura democrática impu1sada por e1 gobierno de 

Echeverría, cabe seña1ar que 1a inf1uencia de ésta no só1o se dió 

en 1a se1ección de contenidos temáticos, sino también en 1a 

se1ección de 1a metodol.oqía didáctica a parti..r de 1a cua1. se 

orqanizaron 1os contenidos temáticos. Esto se puede apreciar con 

cierta facil.idad en l.os ejemp1os a través de 1.os cual.es se 1e pide 

al. a1umno que real.ice, siempre en equipo, tareas de investigación, 

que busque por sí mismo 1a información que precisa para e1 estudio 

de un tema en especi.fico; además de aque11as en 1as cual.es se 1e 

so1icita que participe, también en equipos, en 1as actividades 

propias de 1.os diversos ámbitos en l.os cual.es se desenvue1ve e1 

a1umno: co1onia, escue1a, entre otras; y sobre todo cuando se 1e 

indica que integre equipos, que se1eccione de forma democrática a1 

presidente del. mismo, que discutan y e1aboren una propuesta de 1as 

normas de funcionamiento interno de esos equipos, y que observen 

de forma deta11ada 1as diversas posibil.idades de funcionamiento 

del. equipo, de acuerdo a l.a adopción de diferentes actitudes de 

sus integrantes a1 momento de rea1izar 1a tarea para 1a cua1 se 

integraron 1os mismos, que discuta 1as consecuencias de 1a fa1ta 
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de cooperación de sus integrantes, de l.a actitud::autoritaria del. 

presidente, entre otras. Ejercicios que indudab1.emente pretendían 

l.a confiquración de una cul.tura pol.itica .. diferente - a .-1a que 

existía en ese momento en -'., -;-. ~~ - '' . :~ . 
e1. ·pa:ts," '· .. y;~.;.;.ique · .. buscaba el. 

""' -_.-..... ·,'..> 
reencauzamiento de l.as inquietudes pol.itic8."S· Y .. :.de·.'participación de l.os diversos sectores de l.as normas 

:::::t::~::al.fe:nn::isd:en::::fe:: .. ::::n::s~~:~~1E.:Ji6::ul.::s :eol.::::::~ 
como l.a movil.ización socia1. e incl.us~-~:: i~·~'.:;·~erril.1.a. Que además 

comprendiera l.a tol.erancia y 1.a p1.ura1idad.~·i{":~:~< 

Como ya se señal.ó con anteriorirdB.d.;·_, ~una· cosa fue 1.a 

intencional.idad evidente y manifiesta y otra muy distinta 1.a 

rea1idad contidiana a1 interior del. aul.a,· donde de acuerdo a 

estudios de l.a misma SEP, l.o que priva es e1. autoritarismo y l.a. 

antidemocracia, por diversos factores, no todos imputal:>l.es a l.os 

docentes y al.umnos. Por comp1.eto ajenos a 1.o que estal:>l.ecen 1.os 

contenidos temáticos de 1.os programas y actividades didácticas. 

g) intencional.idad y rea1.idad socia.1. 

Como de al.quna manera ya empezó a seña.1.ar, una cosa fue 1.a 

intenciona1idad, impl.:i.cita o exp1icita, con l.a cua1. se 

se1eccionaron l..os contenidos temáticos que se incl.uyeron en 1os 

programas de estudio de1. área de ciencias socia1es de l.a educación 

secundaria y otra muy distinta es 1a forma en que estos mismos 

contenidos son asimi1ados por l.os docentes y a1umnos, o, en su 

caso, son adaptados. 

Asimi1ación y adaptación que depende de diversos factores: 1a 

formación de 1.os docentes, su postura ideol..ógica y po1:i.tica, sus 

vivencias y perspectivas con base a su actividad profesiona1., 
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entre otros; l..a historia personal.. y cul..tural.. de l..os al..umnos, sus 

vivencias cotidianas. 

Pero también depende de al.qunos factores que tienen que ver 

con 1a vida cotidiana al.. interior de1 aul.a. En el.. cap:C.tu1o 9 de 

este trabajo se señal.aron como factores que 1imitan 1a real..izacidn 

de 1as actividades didácticas encamindas a l..a conformación y 

fortal..ecimiento de una cu1tura democrática, 1as condiciones de 

trabajo de l.os docentes, l.o nll.meroso de l.os qrupos, l.a 

organización autoritaria de l..a escue1a, 1o excesivo de 1os mismos 

contenidos temáticos de 1os programas de estudio, l..a obl..igación de 

l.os docentes de real.izar diversas actividades de carácter 

burocrático: avance programático, pase de 1ista, informe semana1, 

entre otras. 

Sin duda al.quna tanil::>ién intervienen aspectos de l.a vida 

cotidiana de l..os docentes y l.os al.umnos, para definir l.a forma en 

que esos contenidos temáticos son asimil.ados, adopte.dos, ó 

adaptados, sobre todo cuando después de apel.ar al. cumpl.imiento de 

l.as l.eyes, de l.a normatividad existente, de vincul..ar ésta 

apel.ación a su acatamiento con val.ores de honradez y honestidad, y 

al. sal.ir de 1a escuel.a el. al.um.no se encuentra, en cual.quier 

esquina, que el.. pol.icia pide para el. refresco, a cambio de 

permitir que conductor estacione su veh:C.cul.o en sitios seilal.ados 

como prohibidos, o que viol.e l.a normatividad de tránsito cuando l.a 

vida en l.a escuel.a, el. barrio, 1a famil.ia, no es tan democrática, 

como se señal.a en l.os l.ibros. 

En este sentido si 1a intencional..idad al. se1eccionar l.os 

contenidos temáticos que se incl.uyeron en l.os programas de estudio 

del area de ciencias socia1es de l.a escue1a secundaria fuera l.a de 
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que 1a escuel..a contribuyera a l..a reproducción de l..as re1aciones 

socia1es de producción capita1ista, y de l.a estructura jerárquica 

de l..a sociedad, ésta intencional.idad no siempre se cumpl.ir~a ta1 y 

como rue derinida por l..os pl.aneadores • 

. Sil.a intencional.idad hubiera sido otra, por ejempl..o 1a de que 

l.a escuel..a contribuyera a l.a conformación de una cu1tura po1:Ltica, 

más tol..erante con 1a diversidad, más abierta y democr6tica, 

inc1uso esta misma intencional..idad hubiera estado sujeta a 1os 

factores señal.ados. 

En el. caso de l.a reforma educativa emprendida por e1 gobierno 

de Luis Echeverr:La a l..a educación secundaria, es obvio que l..a 

intencional..idad, impl..icita y exp1icita, no fue l.a de que l..a 

educación contribuyera de manera abierta y excl.usiva a 1a 

reproducción de l.as rel..aciones de producción capital.ista y a l.a 

estructura jerárquica de l..a sociedad. Que el.. carácter reproductor 

de l.a educación, desde el. momento en que a través de el..l.a se 

enseñan una serie de val.ores, normas, conductas, etcétera, muchas 

de e1l.as estrechamente vincul.adas con l.a historia, y 1a cul.tura, 

l.a educación cumpl..e con esa función. 

Además de que todo Estado, obedeciendo a su propia 1ógica de 

proceso institucional. hegemónico y dominante en ningún momento va 

a desar~o11ar acciones encaminadas a minar su hegemon:La, al. 

contrario, . todas 1as que emprende tienen como fina1idad 

fortal..ecerl.a; en este sentido, desde e1 momento en que el. Estado 

se autodotó de 1a normatividad jurídico l.e9al.. necesaria para 

ejercer e1 control. de l.o que se enseña, y cómo se enseña, en 1os 

nivel.es de 1a educación l:>ásica, es precisamente con 1a final.idad 

de que a través de esos nivel.es educativos se fortal..ezca su 

348 



hegemon:f.a. Y e1 Estado mexicano (no es), no fue ajeno a esta 

l.ógica de 1a dominación estatal.. Menos alln si se consideran 1os 

rasgos autoritarios que :Lo han caracterizado desde su 

conso1idación, a1 término de1 per:f.odo de 1a 1ucha armada. 

Esto ll1timo, precisamente, es 1o que propició que 'e1 discurso 

democratizante del.. gobierno de Echeverr:f.a entrara en contradicción 

con 1as estructuras y prácticas autoritarias que envol..v:f.an a 1as 

diversas instituciones estatal.es, entre el..J..as 1a 'escue1a, e 

ino1uso a J..as que escapaban a su inr1uencia.· 

A esta contradicción no fueron ajenos 1os p1anteamientos, 

también democratizantes de 1a reforma educativa de Echeverr:f.a. Por 

eso, all.n cuando se pudiera estar de acuerdo con muchos de 1os 

pl..anteamientos acerca de cua1 es J..a funcióA de 1a escue1a 

secundaria en e1 proceso de desarro11o de1 individuo, p1asmados en 

1os documentos de 1a reforma educativa, éstos no se pudieron 

1l..evar al.. cabo, por muchos y diversos factores. 

Y J..a escueJ..a, 1a educación reprodujo, y reproduce, esos rasgos 

autoritarios que privan en 1a vida cotidiana a1 interior de1 au1a. 

A pesar de 1os p1anteamientos democratizantes. En este sentido una 

J..imitante de1 trabajo, fue enfocarse de manera prioritaria a J..os 

contenidos temáticos de J..os programas y no revisar otros aspectos 

de 1a vida interna de J..a escuel..a, que es mucho más compl..eja y rica 

en aspectos a ana1izar. 

Só1o quedan dos aspectos que comentar, acerca de 1a escuel..a y 

su carácter reproductor de 1as re1aciones socia1es de producción y 

dominación capital..ista. En un reciente trabajo de investigación, 

acerca de J..a educación y J..os val.ores po1:1ticos, e1 Dr.. Víctor 

Manuel.. Durand Ponte1 mostró que 1os sujetos con menor escol..aridad 
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tienen una mayor aceptación a 1as instituciones estata1es y de 1a 

sociedad, como 1a fami1ia, 1a ig1esia, entre otras y "ciertas 

opiniones 

atribuye 

que ref1ejan un fuerte apego a1 Estado, a1 cua1 se 1e 

1a responsabi1idad por e1 bienestar de 1os ciudadanos, y 

por 1a institución presidencia1"- Lo cua1 de a1guna manera muestra 

1a inf1uencia de 1os contenidos temáticos de 1os programas de 

estudio, que precisamente hacen un marcado énfasis en esos temas, 

en que sean interiorizados en ese sentido. 

Otro aspecto es e1 que se refiere a 1a intervención y contro1 

que ejerce e1 Estado en 1a educación. Aún cuando en principio se 

acepta ia tesis Durkheimina de que e1 Estado interviene en 1a 

educación, como instancia socia1izadora y reproductora, para 

garantizar 1a cohesión de 1a sociedad, esta aceptación, no es de1 

todo. Sobre todo si, como ya se seña1ó, se considera que e1 Estado 

no es neutro, como 1o piensa Durkheim, sino que asume posturas 

c1asistas. 

De ah~ que considero que 1a sociedad debe imponer 1~mites a 1a 

inf1uencia de1 Estado a través de diversas instancias, 1a 

organización de 1os docentes puede ser una de e11as. Pero para 

e11o se requiere avanzar en 1a democratización de sus intancias de 

representación, como ya esta sucediendo. 
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