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INTRDDUCCION 

1. Propbsito y justificacion de este trabajo 

El trabajo que tiene ante s! el lector, es el resul

tado del analisis de los fines, principios y criterios axio

logicos que han orientado y normado el quehacer educativo en 

Me>:ico, a lo largo de su vida independiente. Dicho analisis 

esta subordinado a un doble proposito: en primer lugar, el 

de elaborar la crítica de la filosofía de la educación con

tenida en los ·proyectos de educacibn publica, y, en segundo 

lugar, el de recuperar los elementos praxeolbgicos que pu

dieran confluir en un proyecto educativo de caracter eman

cipatorio. 

Varias son las razones que justifican la necesidad de 

investigar sobre la filosofla de la educacion del Estado me

xicano y, desde luego, el analisis que aquí realizamos no 

pretende satisfacer esa necesidad, sino solo ofrecer una 

modesta contribucion en esa perspectiva. 

ple, 

hecho 

La primera de las razones que apuntamos es la mas sim

por evidente, pero no la mas importante. Consiste en el 

de que este particular objeto de estudio ha sido esca-

samente tratado en el Ambito acad~mico. En otras palabras, 

aunque el tema de la filosofía de la educación es tangen

gencialmente tratado en un buen numero de obras que versan 
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2. ·I 
sobre historia de la educacion en nuestro país, son muy po- / 

cas las obras que lo abordan de manera especial y sistemati-

ca. Ciertamente algunas de ellas son excelentes, pero no 

cumplen el propOsito específico de dilucidar e interpretar 

los fines, principios y criterios de la educacion a lo largo 

de la vida independiente de nuestro país. Así, mientras que 

en algunas de estas obras el tema es tratado a nivel des-

criptivo -como en el completísimo trabajo de E. Meneses-, en .. 

otras, el analisis se realiza dentro del marco del problema 

·de la ideologfa -como en el agudo examen que efectuO M. Pe-· 

rez Rocha-, o se circunscribe a un periodo específico -como 

en él interesante trabajo de L. Zea sobre el positivismo en~ 

Mexico, o el original estudio de A. PuiggrOs sobre el "ame-

ricanismo" en America Latina-. En síntesis, nuestro objeto 

de estudio no ha recibido un tratamiento analítico y siste-

matico que permita entender las relaciones teOrico-ideolOgi-

cas y teOrico-practicas que subyacen a la enunciacion de los 

fines, principios y criterios axiolbgicos que orientan el .. 

proceso educativo en nuestro pals, mismos que, por su carac-

ter histOrico, no permanecen inmutables. 

Otras dos razones resultan de mayor importancia. La 

primera es de caracter eminentemente teOrico, mientras que 

la segunda es de caracter practico. Ambas estan estrechamen-

te vinculadas y se apoyan en el supuesto de que la educaciOn 

es un entramado de teorlas y practicas, que adquiere sentido 

en la lOgica de la lucha por la hegemonla. 

La primera de esas razones se resume en lo siguiente: 
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la construccibn de categorías de analisis y de explicaciones 

referidas a este objeto de estudio implican una problematica 

tebrica y metodologica muy amplia y compleja, que es indis-

pensable abordar si se pretende un conocimiento objetivo de 

nuestra realidad educativa, pese a los obstaculos que impone 

el uso político de lo .que se interpreta como "la filosofia 

de 1 a educaci bn del Estado". 

En primer termino, se nos presenta la necesidad de 

definir nuestro objeto de estudio, lo cual nos plantea di-

versas interrogantes; la fundamental es la siguiente: ¿Es 

vAlido hablar de la filosofía de la educacibn del Estado 

mexicano? Se trata de una pregunta de la que se desprenden 

otras, como: ¿La filosofía de la educacion es siempre un 

producto academice? ¿Es posible que se nutra de la cotidia-

nidad? ¿Tiene un estatuto cientffico y/o social? ¿Es estric-

tamente un producto teorice o tiene una carga ideológica? 

¿Es una o muchas filosofías? ¿Cbmo se manifiesta su índole 

historica? ¿En que sentido "pertenece" al Estado? ¿Cuales 

son los elementos que le dan contenido y forma? ¿Cuales son 

los rasgos que le dan especificidad? ¿En virtud de cuales 

mediaciones "da sentido" al proceso educativo? ¿Que relación 

hay entre los fines y valores de la educacion y las necesi-

dades sociales? 

Un segundo grupo de interrogantes son de orden meto-

dologico: ¿Como abordar un objeto de estudio que implica va-

lores? ¿Es posible mantener una "neutralidad ideológica"? 

¿Como evitar la "guillotina de Hume? ¿Que tipo de an.\\lisis 

¡ 
1 
( 

¡ 
f 
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debe realizarse para vincular los elementos estructurales y 

los s1.1perestruc:turales? ¿COmo comprender los cambios de la 

filosofía de la educaciOn, y la g~nesis de esos cambios, 

privilegiando un enfoque teoricofilosOfico sobre un enfoque 

histbric:o? ¿(Ju~ clase de analisis ha de aplicarse para de

terminar el caracter conservador, crítico o revolucionario 

de la filosofía de la educaciOn? ¿Desde que perspectiva teO

ricofilosofica es posible realizar este tipo de analisis? 

La problematica teOrica se cierra con otro grupo de 

interrogantes esenciales para este trabajo: ¿DOnde se en

cuentra expresada la filosofía de la educacion del Estado 

mexicano? ¿Como se relaciona con la practica política y con 

la practica educativa? ¿Como distinguir las diversas filoso

ff as de la educaci on, si es que 1 as hay? ¿Son conservadoras o 

revolucionarias? ¿A qu~ necesidades e intereses sociales co

rresponden? 

La razon de caracter practico que justifica el desa

rrollo de este trabajo es, a nuestro juicio, la m~s impor

tante. Antes de enunciarla, hagamos un breve prearnbulo: no 

es un secreto para nadie que los resultados de los procesos 

educacionales en nuestro pa:ts dejan mucho que desear. El 

perfil de egreso que se hace explícito en la mayorf a de los 

planes de estudio -desde primaria hasta posgrado-, congruen

te con el discurso oficial, describe un sujeto que posee mu

cha informaciOn, que es crítico, creativo, y manifiesta ac

titudes democraticas; es solidario, asume un compromiso con 

su comunidad y es capaz de contribuir al logro de una sacie-
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dad justa. Pero la realidad pinta un panorama muy distinto y 

poco.alentador. 

Una observaciOn atenta conduce a suponer que esa si

tuaciOn se debe, principalmente, a una practica educativa 

conservadora, burocratizada, reiterativa y poco consciente 

-en el sentido de las definiciones de Sanchez Vazquez-, y 

con base en este supuesto, se afirma que aunque la pr~ctica 

no sea la idOnea, los fines y principios que orientan y nor~ 

man los procesos educativos tienen una validez fuera de toda 

duda. De acuerdo con esto, bastaría adecuar la practica al 

proyecto educativo para superar los resultados no deseados.. 

Pero esta soluciOn resulta demasiado simplista y no resiste 

una critica certera. Lejos de resolver el problema, ese su

puesto nos conduce a nuevas interrogantes de cuya solucion 

depende, en· gran medida, encontrar nuevas alternativas pat-a 

el quehacer educativo: ¿Esta la practica desvinculada a tal 

punto del proyecto educativo que le es totalmente contraria? 

¿Es la practica la 0 que debe adecuarse a un proyecto que por 

sus cualidades se ostenta como "relativamente" inmutable? 

¿Es valido efectivamente el proyecto? ¿De acuerdo con qu~ 

criterio de validez? ¿Cuales son las características de una 

practica educativa que contribuye con una praxis social? 

¿Que características debiera tener la actividad educativa 

para ser ella misma praxis? ¿Es concebible una praxis edu

cativa sin proyecto? ¿Cbmo debe ser un proyecto congruente 

con una praxis educativa? 

La razon de orden prAc~ico que justifica la necesidad 



6 

de abordar nuestro objeto de estudio se resume as!: la tarea 

de transformar en una autentica praxis, la practica educati

va poco consciente, bL•rocratizada y reiterativa implica la 

transformacion del proyecto que la orienta; transformación 

que no puede hacerse de manera ahistorica, y que precisa del 

conocimiento de la realidad que se quiere transformar y de 

sus posibilidades de transformacion. Ello envuelve una im

portante labor de crftica que al tiempo que niega la reali~ 

dad presente y anticipa una realidad deseada, permite recu-

·perar · los 

macion. De 

elementos que pudieran contribuir a esa transfor

este modo, el trabajo mismo de teorización con-

tri,buye. a conformar un proyecto educativo, lo cual nas plan

tea otra cuestión fundamental: ¿Que características ha de 

tener la tearizacion y la teoría misma para que esta altima 

pueda insertarse en una praxis educativa? 

2. El objeto de estudio 

Con lo anteriormente expuesto, creemos haber justifi-. 

cado la necesidad de este trabajo por tres razones diversas: 

1 a· prlmera es que hay pocos estudios que aborden el tema de. 

manera sistematica y específica. La segunda consiste en la 

fecundidad teorica y metodologica que caracteriza a nuestro 

objeto de estudia. La tercera radica en que, si se pretende 

transformar la realidad educativa, es preciso conocerla, y 

ello implica el conocimiento y la transformacion de la filo

sofla de la educación como parte de esa realidad. 

Entendida la educacion como un proceso deliberado que 

.¿:" 
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tiende a la transformacion del ser humano, no se le puede 

desvincular del horizonte axiolbgico que le ha sido definido 

socialmente, sin correr el riesgo de perder objetividad. 

Desde este punto de vista, preguntarse por el ser y el deber 

ser de la educacibn implica una cuestion fundamental que da 

sustancia a la filosofra de la educacion: la que se refiere 

a los fines que orientan la educaciOn, los principios que 

norman la practica educativa y el cr.iterio axiologico en ...... ,, .. 

torno al cual se organizan esos fines.y .. prin<;:ipios. 

No podemos pasar por alto que cualquier respuesta a • ··.· 

cuestion fundamental de la fi loso·f.ia de la educaci.on se 

nutre de concepciones diversas en torno al conocimiento, al 

hombre, a la moralidad y a la realidad misma. No obstante, 

hemos querido limitar nuestro objeto de estudio a los fines, 

principios ·y criterios axiologicos de .la edu.cacion y dejar,.,,. 

para otra oportunidad, el analisis de tales concepciones. 

Esto no significa que las ignoremos; por el contrario, hemos 

rec~rrido a ellas para explicar el sentido teorice de los e

lementos que pretendimos explicar, pero solo en la medida 

que nuestro analisis lo exigio~ En cambio, hemos procurado· 

ofrecer una explicaciOn sistematica de los fines, principios 

y criterios axiolagicos de la educaciOn aunque, por supues

to, con una limitaciOn espaciotemporal que enmarca nuestra 

investigaciOn en los proyectos educativos del Estado mexica

no. 

El cuestionamiento acerca de la educacion y sus fines 

se expresa a nivel individual y en la vida cotidiana como 
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una inquietud que puede ser aparentemente satisfecha con 

opiniones basadas en creencias personales, pero a nivel so

cial, dicho cuestionamiento se transforma en una exigencia 

de reflexiOn fundada en el analisis objetivo y en una argu

mentacion solida. · 

Po1r lo tanto, cuando el horizonte de la educacion es 

remodelado en el seno del Estado -como lo es en el Sistema 

de educacion·"•pOtíl'ica- es menester anal izar los valores que 

entran ·en juego ·en ·la lucha por la hegemonla y las signifi

caciones dfversas que adquieren los fines y principios edu

cacicmaH.is dépen-C:ti;endo del contexto teorice e ideologico en 

el que se· insertan. Se 'hace preciso, tambien, entender y 

criticar las filosofías de la educaci on -que por su caracter 

histbrico son diversas y cambiantes- como expresiones de una 

realidad soci·al y cultu1"al, como fundamento de la politica, 

educativa y como tEirmi no de rel aci en del quehacer educativo; 

comprenderlas en su significacion histOricosocial; develar 

las funciones que hán desempeNado socialmente, las practicas, 

que han justificado, los poderes que han contribuido a legi

timar, los v~lores qus han privilegiado, las esperanzas que 

han alimentado y, en fin, el sentido que la realidad social 

le ha impreso al proceso educativo y que toma forma teOri ca 

en las filosofias·de la educacion contenidas en los proyec

tos de educacion püblica. 

La labor de rescatar de esas filosofías los elementos 

que contribuyen a darle al proyecto en el que se inscriben 
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un carActer liberador y dinamice, a la vez que se rechaza la 

lndole conservadora y acr!tica que pudieran manifestar, es 

viable a condicion de que dichas filosof!as se entiendan co

mo expresion de las relaciones sociales, y de que sea 

fa~tiWc determinar su racionalidad tebrica y practica. 

3. El metodo 

Considerando el proposito de nuestro trabajo, la pro

blemAtica que hemos detallado, y las condiciones para cum

plir con ese propasi te, resulta evidente que el metodo que 

utilizamos no puede ser "alergico" ni a los enunciados va

lorativos, ni a los valores mismos, ni a la perspectiva 

diacronica; lo cual no significa que abandonemos la aspira

cion de que nuestro analisis resulte objetivo, ni que opte

mos por una perspectiva "historicista". 

Sobre 

decir, 

puesto 

falsas 

Nuestro anAlisis no se ha centrado en el discurso 

educaciOn, sino en el referente de ese discurso, es 

en la realidad educativa (lo cual nos remite al su

de que las proposiciones que pueden ser verdaderas o 

hacen referencia a objetos y procesos reales>. Espe-

cíficamente, centramos dicho anAlisis en los proyectos que 

orientan la educacion publica en nuestro país. 

Puesto que se trata de un objeto de estudio que, a la 

vez que 

todo ha 

pretendido 

envuelve valores, esta en permanente cambio, el me

de ser congruente con el. En este sentido, hemos 

aproximarnos a -la perspectiva crítica de corte 

marxista segon la cual objetividad y valor no estAn escin-



' .... 
10 

didos ni en la relación sujeto objeto, ni en la relaciOn me-

todo objeto, de acuerdo con lo que sostiene Sanchez VAzquez, 

al hacer la critica de la pretendida "neutralidad ideolOgi-

ca" de las ciencias sociales. 

Tal como concebimos esta perspectiva, en ella se re-

chaza como lineamiento metodolbgico la disociación entre el 

analisis teOrico y el analisis histórico, aunque en una in-

vestigacibn. determinada pudiese privilegiarse uno u otro. En 

este caso -y partiendo de la distinción entre el metodo de 

-investigacibn y el de exposición-, hemos preferido, porque .. 

ast conviene· a nuestro objeto de estudio y a nuestro propO-

sito, el analisis teorico durante el proceso de investiga-

cibn; sin olvidar que, como dice A. Heller, la aproximacion 

tebrica es expresion de nuestra conciencia histórica. En 

cambio, para la el1posiciOn, nos ha parecido mas c_onveniente 

el enfóque histOrico, precedido de algunas precisiones tea-

ricas. De esta manera, el analisis teorice -que nos ha per-

mitido definir la filosofía de la educación en el sistema de 

relaciones y dependencias de la realidad educativa- consti-

tuye la condiciOn necesaria de la exposiciOn histórica. 

La crítica que efectuamos tiene como referente, las 

instituciones sociales -especialmente el Estado y la insti-

tuciOn educativa- pero tambien alcanza a los intereses y 

motivaciones cuya superación es indispensable en la tarea de 

construir una sociedad futura en la que queden revocadas las 

diversas formas de dominaciOn. Por esto, la crítica estA o-

rientada por el reconocimiento de las necesidades radicales 
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-como las define Heller- ·y por el supuesto de que los valo-

res que se corresponden con ellas son universalizables -sin 

detrimento de su historicidad- y operan como criterio funda-

méntal para distinguir el ser y el deber ser de la educa-

cían. 

Hemos pretendido .mantenernos en una lfnea del filoso-

far· que Slnchez VAzquez describe como "una nueva prlctica de 

- ··• · _.l·a'' ff·losofia"; se trata de la filosofia de la praxis que ve, .•. 

'~ ... ' . ~'' 

e'l '·mundo como objeto de transformaciOn .y aspira a insertar-:_: .. ,, . .,. .:~ 

se,· como un momento necesario, en esa transformaciOn. En es-:. .,_,-,,,·.::; 

te ·sentido; y cumpliendo con una recomendac:iOn metodolOgica 

de corte marxista, hemos comprometido nuestro anllisis con_ Y'-

el ideal emancipatorio de las clases dominadas. 

El procedimiento que hemos seguido en la investigaciOn 

-· se· · ·resume· én 1 os sigui entes momentos que no deben ser consi -; 

derados en una sucesion lineal, sino mas bien en un proceso 

en el que hay una acciOn reciproca entre eHc!.: 

.,.•O''' Ctin'sulta y lectura de documentos y obras diversas que es-· 

timularon 

mi tar el 

problemas 

la reflexiOn y nos aportaron elementos para: deli

'objeto de estudio, plantearnos y sistematizar los 

• • a resolver, definir el criterio para la selecciOn 

de las fuentes, y determinar los principios que orientar!an 

el anAl i si s. 

b) Elaboracion de las determinaciones conceptuales que nos 

permitieron superar <relativamente> la representacion caOti-

ca de la realidad educativa y representarnos teoricamente e-

sa realidad como un sistema de relaciones y dependencias en 
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el que se inscriben los proyectos de educaciOn publica. 

c> Aplicacion de las categorias, que resultaron de las de

terminaciones conceptuales, al analisis de la realidad edu

cativa concreta, a fin de comprender el entramado de teorias 

y practicas educativas que se hacen pr-esentes en un momento 

histbrico determinado y de develar el sentido que la reali

dad social ln imprime a los proyectos que operan como norma 

y orientaciOn del quehacer educativo en esa realidad concre

ta. 

d> ExplicaciOn, a la luz de las categorias y principios de 

analisis, de las filosof!as de la educaciOn contenidas en 

los proyectos de educacibn publica a fin de determinar la· 

racionalidad de ~stos, elaborar la crítica respectiva y re

cuperar los elementos que pudiesen confluir en un proyecto 

educativo de caracter- emancipatorio. 

Este ultimo momento revela la hipótesis principal que 

oriento este trabajo: Los fines, pr-incipios y criterios a

-xiolbgicos que dan contanido a los proyectos educativos co

rresponden a intereses y necesidades de clase, por lo que 

tienen un significado ideológico; pero también tienen un 

significado teor-icofilosOfico que resulta no contradictorio 

con el anter-ior. Ese contenido esta organizado conforme a la 

lógica de la lucha por l~ hegemonia; lo cual significa que, 

la 

pr-oyecto, la 

lndole r.onser-vadora que pudiese tener cualquier

lucha que libr-an los dominados favorece la in-

corporacibn de elementos que, por su caracter praxeológico, 

pudieran confluir- en un proyecto emancipatorio. 
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La argumentacion que da fundamento a nuestra hipOtesis 

se ha 01-ganizado, para su exposicion, en dos partes: 

A> Bases para el analisis de la filosof:ta de la educaciOn 

del Estado mexicano. En esta parte, que comprende los dos 

prim2ros ·c:i.pit.úlos, .se explican las categor!as y principios 

de anal i si s. 

Bl La filosofla de la educac:ion en los proyectos de educa

cion publica~·· En --·esta parte, que consta de tres cap:ltulos, 

se expone el resultado. del anal isis y la c:rftica realizadas. 

En el ·primer·0 ·capltulo se explica la relacion entre pro-. 

yectos .y necesidades sociales .-mediada por la relacibn entre 

actitudes, ·creencias, normas y necesidades- partiendo de la 

definicion de conceptos c:ategoriales como: "finalidad", "va-

lor", "necesidad" y "proyecto", y se establecen los cri te-

rios para determina~ la:racionalidad teOrica y practica de 

un proyecto. Tambien se explica la relacion entre prActica 

educativa y proyecta educativo; se define la educacion como 

praxis y se détermina el significado de "ideologla" para es

tablecer el criterio que permite determinar el car1,tcter can

sérvador o ¡:ira>!eolbgico de un proyecto educativo, 

En el segundo capítulo se explica el concepto "proyec

to educativa del Estado"; se distingue entre "proyecto ex-

pl !cito", "proyecto implícito" y »proyecto oculto" y se ex-

presan los criterios para determinar los limites histOricas 

de los proyectos, as{ coma los lineamientos para analizar 

los proyectos educativos mexicanos en su especificidad; se 

determinan los criterios para juzgar el carácter ideologi-



- -------~---~-----o-

14 

co de los·proyectos educativos, y los criterios para deter

minar . su validez, considerando que un proyecto educativo es 

la. ellpresion de una teor!a practica en sentido lato. También 

en este capftulo se define "la filosofía de la educación del 

Estado mexicano" como "fi losof!a de la época", se reconoce. 

su Índole política, y el sello que le imprime la cotidiani

dad, y se le diferencia de la filosof{a académica, a fin de 

establecer la perspectiva filosOfica desde la cual se rea

liza el analisis, conforme a ciertos principios académicos 

que no estan divorciados de un compromiso social. 

·· - El tercer capítulo contiene el .analisi·s y la cr{tica de 

los dos proyectos liberales del siglo pasado que significan, 

al mismo tiempo, la ruptura con la filosof{a de la educación 

colonial y los prolegomenos de la filosof{a de la educaciOn 

-·del primer Estado mexicano. Estos son: el proyecto .ilustra

do y el proyecto civilizatorio. En esta parte del trabajo se 

analiza el significado teorice e ideologico de los criterios 

aNiologicos de dichos proyectos (la autonomía y la civiliza

ciOn, respectivamente), as! como de los fines y principios 

que se encuentran contenidos en ellos; se realiza la críti

ca de los elementos conservadores y se destacan los elemen

tos de ruptllra que los constituyen como proyectos progre

sistas. 

El cuarto capítulo se ocupa de la filosoffa de la edu

cacion del primer Estado nacional expresada en el proyecto 

del "orden y progreso"; se analizan los fines y principios y 

se realiza la cr!tica de ~stos una vez que se ha dilucidado 
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el significado ideolbgico y las diversas presencias teOricas 

que contribuyen a clarificar el sentido del proyecto en su 

conjunto y de cada uno de sus elementos en particular. La 

ültima parte del capítulo esta dedicada a determinar los lf

mites de la validez de este proyecto y a criticar su carac

ter conservador, res~atando los elementos que pudieran con

siderarse praxeolOgicos. 

El mismo tipo de anAlisis se realiza en el quinto ca

pítulo, pero en este caso esta referido a los diversos pro

yectos educativos· que logran concrecion durante la vida del 

segundo Estado -nacional, es decir, del Estado que surge de 

la Revolucion riiexicana. Para tal· efecto se distinguen dos 

tipos de proyectos, los proyectos de la Revolucion <hasta la 

decada de los treinta> y los proyectos desarrollistas <desde 

los al'fos cuarenta hasta la actualidad>. Ademas, se contras

tan los dos ·tipos de proyecto a partir del analisis de sus 

criterios axiologico~ (la justicia social y el desarrollo, 

respectivamente) y de los diferentes sentidos que adoptan 

estos y los fines y principios educacionales, dependiendo 

del contexto teoricó e ideolOgico en el que se expresan. 

Finalmente, se presenta la crítica de los proyectos y se 

recuperan aquellos elementos que pudieran confluir en un 

proyecto emancipatorio. 

4. Las fuentes 

Para realizar el analisis y la crítica que hemos des

crito, tuvimos que recurrir a fuentes de diverso orden. En 
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primer termino, mencionaremos aquellas que, para efectos de 

este trabajo, son fuentes de primer orden, es decir documen

tos y obras en las que se expresan los fines, principios y 

criterios axiolbgicos de la educacion, asl como la justifi

cacibn que de ellos se aporta en el momento historico en que 

tiene vigencia el proyecto. Estas fuentes son: 

a> Las leyes y reglamentos referidos a la educacion, los 

debates de la C~mara en relación con el Artículo 3o. y los 

planes y programas de educacion póblica. 

b) Los debates de los Congresos de educacian, asf como las 

obras de políticos y maestros que debatieron sobre los pro

blemas educativos de su epoca y que de alguna manera contri

buyen a definir el sentido teorice e ideologico de los pro

yectos educativos. 

c> Las obras de filosofas y pedagogos que se manifiestan 

como presencias tebricas en los diver-sos proyectos educati

vos. 

Las fuentes de segundo orden son aquellos trabajos a

cadémicos que han contr-ibuido a descr-ibir o explicar la rea

lidad educativa en el Meldco independiente. Cabe destacar 

que ciertas diferencias en la per-spectiva desde la que abor-

dan el objeto de estudio nos permiten distinguirlas en los 

siguientes tipos: 

a> Tr-abajos de histor-ia de la educación. 

b> Obras de an~lisis y crítica de la politica educativa. 

c) Trabajos de an~lisis de la pedagogía o la filosofía que 

predomino en algón proyecto educativo. 
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Las fuentes de tercer orden son trabajos que contribu

yen a la comprensión e interpretacion de los datos conteni

dos en las fuentes de primero y segundo orden y son: 

a> Trabajos de historia de México. 

b) Estudios sobre filosof!a de la educacion. 

el Estudios sobre algan filosofo, pedagogo o politice de 

importancia para nuestro trabajo. 

Otro grupo de obras que deben considerarse de tanta 

importancia como las fuentes de primer orden son aqu~llas 

que nos han aportado elementos para definir nuestras cate

gor!as y principios de analisis. Estas obras abarcan una 

diversidad de contenidos y perspectivas disciplinarias. Se 

trata de estudios que se refieren a temas de teoría econo

mica, de teor!a educativa, de teoría política, de teoría de 

la historia, y por supuesto, de f.ilosof!a. Tambien en este 

grupo ubicamos obras de los autores considerados clasicos en 

la historia de la fii.osofía y que nos fueron de utilidad pa

ra definir conceptos. 

En este conjunto de obras cabe destacar los trabajos 

de A. Sl'mchez Vazquez. Ellos dieron claridad en muchos as-. 

pectes de importancia fundamental para el analisis teOrico. 

Tambien fueron relevantes para la definiciOn de las. catego

rias y principios de analisis las obras de Heller, de Ville

ro y de Muguerza que se indican en la Bibliografia. Los tra

bajos de J. F. Leal constituyeron la base para la periodiza

cibn historica, y los obras de Zea y de Puiggros fueron de 

gran utilidad para la determinacibn de los criterios axiolo-
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gicos. De muchas de estas obras son deudoras las ideas que 

.se exponen en este trabajo; no obstante, las deficiencias 

son atribuibles exclusivamente a la autora, 

Desde luego, esta enumeracion no significa que se haya 

hecho un analisis completo de todas estas obras. Las leyes, 

reglamentos, planes y programas que se indican en la biblio

grafla fL1eron revisados íntegramente. Algunas obras fueron 

estudiadas y analizadas en todo su contenido, otras fueron 

trabajadas en algunos capítulos, y otras mas fueron consul

tadas para aclarar algan concepto. 

La labor queda inacabada pues la fecundidad de la pro

blematica que abarca nuestro objeto de estudio desborda los 

alcances de este trabajo. Ademas, el analisis realizado ha 

planteado interrogantes de urgente resolucion, para tr-abajar 

en la perspectiva de hacer confluir los elementos praxeolo

gicos, que aqu{ se rescatan, en un proyecto educativo de ca

racter emancipatorio; perspectiva en la que estamos profe

sional y personalmente comprometidos. 
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Capitulo 1. 

PROYECTOS EDUCATIVOS Y RELACIONES SOCIALES 

1.1.1 La finalidad 

Una tesis ampliamente difundida y aceptada es la si

guiente: ·el· ··ser ·humano·· es un ser natLtral y es tambien un 

ser social. Pareceria fütil agregar algo a este respecto. 

No obstante,' nos 'par-ece nece.sari'o pr-ecisar- el sentido en el 

que entende·rrios esta tesis a fin de evitar cual qlli er i nter

pretaci on emparentada con un dualismo antropologico. Ello 

es con el objeto de definir- una categoría que será funda

mental en este trabajo: la categoría de "finalidad". 

Considerado como ser natural, el ser hllmano es un 

producto complejo que resLtlta de millones de aNos de evolu

cibn biologica. Su postura erguida y la peculiaridad de sus 

manos y SLIS pies lo distinguen visiblemente de otros anima

les, pero es especialmente el tamaNo de su cerebro y la ma

nera como este esta organizado lo que le posibilita un modo 

de ser especifico al que los filosofes han denominado 'ra

cional'. 

Lo que para algunos fue la propiedad de un alma ajena 

y superior al mundo material, lo que se considero como sig

no inequivoco del lugar privilegiado que "de jure", de a-
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cuerdo con un orden supranatural, correspondia al ser hu-

mano, para la ciencia actual no es mAs que un resultado na-

tural: el tamano y la organizacion del cerebro del hombre 

-dice el antropblogo R. E. Leakey- lo capacitan para plan-

tP.~rse problemas, concebir nuevas ideas, recordar experien-

cias pasadas y planear futuras acciones; capacidad que se 

manifiesta en dos rasgos fundamentales: el lenguaje, y la 

elaboracion y empleo de herramientas (1). Se trata de una 

·capacidad gracias a la cual el ser humano tiene una rela-

cion especial con el mundo natural del cual forma parte, y 

con los otros individuos de su especie. 

En efecto, el ser humano reconoce sus carencias, re-

conoce al mundo como objeto, y frente a ~ste se reconoce 

como sujeto; indaga, distingue, relaciona, y sabe que lo 

·· · hace;.·· se reconoce en sus objetivaciones <en el trabajo, en 

el lenguaje, en sus hAbitos); se percata de lo que hace, 

sabe por que lo hace y para que; se reconoce como miembro 

de un grupo, como perteneciente a un todo social. Est.e dar-

se cuenta, este reconocer es lo que se denomina 'concien-

cia': conciencia del mundo, de la propia accion, de la pro-

pia elecciOn, conciencia del yo, del nosotros, de nuestra 

historicidad, de la propia situacion en las relaciones so-

1) Leakey, Richard E. Q~ig§U§§_g§l_nQffiº~§· p. 10. 
La conocida obra de F. Engels, ~l-QªQ§l_g§l_t~ªºªiQ_§n_ 

lª--t~ªQ§fQ[ffiªhi~n __ g§l __ ffiQOQ_§Q_QQffiº~ª expresa ya esta idea 
pero poniendo enfasis en el aspecto social del ser humano: 
"Gracias a la cooperacibn de la mano, de los organos del 
lenguaje y del cerebro, ho sblo en cada individuo, sino 
tambi~n en la sociedad, los hombres fueron aprendiendo a 
ejecutar operaciones cada vez mils complicadas, a plantearse 
y a alcanzar objetivos cada vez mas elevados." p. 71. 
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c:iales y de los propios intereses y. necesidades. 

· La conciencia se manifiesta especialmente en el modo 

como el ser humano realiza su actividad vital: el trabajo. 

Mientras que el animal no se diferencia de su actividad vi-

tal, ~l ser humano es capaz de diferenciarse de ella y c:on-

vertirla en su objeto. Y es en esa actividad que el hombre 

se realiza como ser social: por el trabajo se objetiva no 

como individuo sino como ser generico, es decir, como ser 

que existe en y por la soci.edad. Así, el hombre es un ser 

social (2) no solo porque tiene conciencia de sí como gene-

ro, sino porque se objetiva c:omo ser generico. 

En la medida en que descubre en lo objetivo posibili-

dades de accion alternativas y elige aquella que reconoce 

como la mejor para ser realizada, el individuo deviene li-

bre. La conciencia y la libertad (3) son las condiciones 

que fundan la capacidad del ser humano para trazarse fines, 

para dar sentido a sus acciones, para orientar su vida con-

forme a objetivos detet-minados autbnomamente. 

Los fines a los que nos referiremos son fines humanos e 

histbricos, esto es, fines que estan condicionados por ne-

2> Es importante la distincion que al respecto hace A. San
chez Vazquez: "No hay que identificar ••• el hombre como ser 
social <cuya socialidad puede presentarse en la forma ena
jenada del individuo egoísta que se contrapone a la comuni
dad ••• ) con el "hombre social" de la comunidad real. en el 
que el individuo se presenta realmente en unidad con la co
munidad." Ei.l.osa.f.ia_y--.e.c.onomla en el joven.J1ao:¡,. p. 214. 
3> El concepto de •libertad' se emplea aqu! con un sentido 
amplio. En sentido estricto entenderemos la libertad a la 
manera del marxismo interpretado por Heller, es decir, como 
"la revocación de la alienacion, la superacion de la dis
crepancia entre el desarrollo del g~nero humano y el del 
p<:1rticular". Cfr. Hel 1 er, A. §Q!;iQlQg!.ª-º~-lª--~irtª_i:;.Q!;J. -
f!ifil!:1ª. p • 21 7 • 
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cesidades e intereses humanos, fines de individuos insertos 

en relaciones sociales concretas (4). 

Las características que destacamos, ademas de precisar 

el sentido en el que se utiliza la categorfa de 'finali-

dad', implican un rechazo a otras concepciones al respecto. 

As!, no consideramos que los propositos del ser humano re-

ciban su fundamento ontologico de un ~§§g §~Q§iái~n§, y su 

fundamento moral de:! siu correspondencia con una entelequia o 

su adecuacion con una esencia inmutable .• En otras palabras, 

nuestra concepcion de finalidad excluye la de 'causalidad 

final' que ontolbgiCi.\mente se diluye en una •causalidad e-

fiel.ente• supramundana; esta l'.!ltima concepcion es propia de 

la metaflsica tradicional, y como bien hace notar Sánchez 

Vazquez, es una concepción teleológica que desemboca nece-

sariamente en una teoloqla, de tal suerte que la histori~ 

cidad de los fines queda subordinada a la inmutabilidad, 

si no es que ignorada en aras de una explicacion esencia-

lista. 

Pero, para delimitar el significado de la categoría 

de finalidad, no basta el rechazo de las causas finales 

para conducirnos, a la manera de Goethe, a la comprension 

de una accion historica que, despojada de un fin predeter-

minado, se entiende como crecimiento 'desde la ra12• de un 

todo armonico en el que el ser humano adquiere sentido, 

pero fuera del cual, el individuo es 'letra muerta' (5). 

4> Sl!Anchez Vazquez, A. "Contribución a una dialéctica de la 
finalidad y la causalidad" p •. 59 
5> Goethe cit. por Meinecke, F. g1_hiáiQ~i~i§ffiQ_~_aM_g€Q§
i=¿i§• p. 393. 
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Tal visiOn orgAnica es frecuente en las concepciones 

romAnticas, historicistas y neovitalistas. En ellas, los 

-ffnes hümanos no adquieren valor por su adecuacibn con lo 

inmutable, por el contrario, lo adquieren porque se inser

tan en el movimiento, en el devenir, en la historia. En 

estas concepciones, el individuo encuentra sus intereses 

opuestos a los de la especie y del universo entero que le 

impulsa a obrar conforme a un destino que no siente como 

propio. A la manera del 'delirio de infautacion• al que 

alude Goethe, la individualidad se rebela contra la ley u-

niversal para, finalmente, reconocer la necesidad y concer-

tarse armbnicamente con el todo, vía la conciencia. Es el 

reconocimiento de la 'direccibn de la vida•, 'el senti-

miento emp~tico' con el 'impulso vital' lo que convierte al 

individuo en 'un soplo del infinito' (6). 

Este finalismo al que acabamos de referirnos supera 

la rigidez de las concepciones teleologicas-teologicas, 

pero en el la historia pierde su caracter!stica de historia 

social para ser entendida como movimiento de un todo que 

deviene perfecto. 

En la solucibn hegeliana, el finalismo se lleva has-

ta sus ultimas consecuencias, esto es, hasta la identidad 

de lo objetivo y lo subjetivo en un Espiritu absoluto. En 

esta identidad, "los fines humanos, particulares se con-

vierten en medios o instrumentos de los altos intereses del 

6) Cfr. los artículos 
espiritualismo y el 
11 egas, A. (coord. > bE\ 

de R. Xirau y R.M. Palazon acerca del 
historicismo, respectivamente, en Vi
filQáQifª. pp. 13-34 y 59-84. 
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Esp!ritu" <7>. Sin embargo, la posiciOn dialectica de Heg~l 

- significa una superacion metodologica de otras concepciones 

adialecticas que debieron encontrar el nexo entre sujeto 

libre y objetividad preNada de necesidad, en un elemento 

externo, causa de todo y ~s~§E_§~i· En este sentido, el fi-

nalismo hegeliano es tambien la superacion del dualismo 

kantiano que escinde la necesidad y la libertad en los Am-

bitos del mundo fenomenico y del noum~nico respectivamente. 

En efecto, en la obra de Kant, los actos del ser hu-

manq estan fisicamente determinados y sometidos a las con-

diciones del mundo fenomenico; bajo este aspecto, su con-

ducta es heterbnoma. En cambio, en el ambito noumenico, co-

mo sujeto trascendental, libre de todo condicionamiento, el 

ser humano determina autonomamente sus propios actos y far-

ma parte del reino de fines <8>. Tal dualismo es resuelto 

por ~:ant a partir de la idea de la 'providencia': el deve-

nir de la naturaleza, conforme a necesidad, prepara el ad-

venimiento del reino de fines o reino de la libertad, gra-

cías a una 'sabiduria secreta• que se sirve de los conflic-

tos entre los fines individuales para hacer cumplir los 

fines de la especie (9). 

La teorla ~'antiana destaca lo que, a nuestro parecer, 

es un acierto: la autonomfa de la persona y el concepto de 

~sta como fin en si. Sin embargo, su fundamentacion siempre 

signada por el apriorismo, y la reduccion de la dialéctica 

7> SAnchez VAzquez, A. op. cit. p. 55 
S>Cfr. Kant, I. Fundamentacion de la metafísica de las cos
i~filQ~Q§. pp. 47 y-49~---------------------------------------
9)Cfr. Kant, I. bª-Qª~-Q~cRgh~ª· p. 231. 
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de la- necesidad y la libertad a úna •providencia' hacen de 

la categoría de finalidad un concepto que, como bien lo 

entendio Hegel, trascendido el ambi to gnoseologico y moral, 

no podla ser predicado sino del Espíritu. 

Recapitulando: la finalidad, tal como la entendemos, 

no es un •telas• que corno causa da forma o determina al ser 

humano. Tampoco es direccion o 'impulso vital' que deviene 

en un todo perfecto. Para trazarse fines, la persona no 

estll determinada ni por una causa externa, ni por un todo 

supramaterial, pero tampoco lo esta por la naturaleza ma-

terial. ºEl ser humano se autodetermina, pero no incondicio-

nadamente -como establece Kant-, sino condicionado objeti-

vamente por las circunstancias. En palabras de Lenin: "en 

su actividad practica el hombre se ve ante el mundo objeti-

vo, depende de ~l y determina su actividad de acuerdo con 

el"(10) o, como dir!a Gramsci, "Existiendo las condiciones 

••• la volundad deviene libre" (11). La finalidad es, pues, 

el producto de la libre autodetermi naci on del sujeto, con-

dicionado objetivamente. 

Tal como la hemos definido, la finalidad implica una 

relacion dialéctica sujeto-objeto, libertad-necesidad; mas 

no es relacion de identidad en un Espíritu absoluto en el 

que -a la manera hegeliana- "El contenido es, segtm la 

libertad de su ser, el st mismo que se enajena <y> el 

movimiento de esta enajecion constituye ••• la necesidad de 

10) Lenin, · V. I. cit. por Sanchez Vllzquez, A. Ei!.Q§Qfi!LQ.§ 
1ª-Rrª~i§~ p. 233. 
11> Gramsci, A. !U![QQ~~~iQQ_ª-lª_filQ§Qf!.ª_gg_lª-R~ª~iá· 
p.86. 
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este" (12>. A diferencia de Hegel, c·onsideramos que se tra-

ta de una relacibn · en ~a que el sujeto es el ser humano 

.. concreto .·que actaa con relativa autonomi a sobre un mundo 

material que se le enfrenta como objeto y que condiciona su 

actuar. 

1.1.2 Fines, valores y necesidades 

El sujeto que se traza fines es un ser activo, dotado 

.de fuerzas que existen en el como capacidades, como impul-

sos; pero tambien es un ser que padece en tanto que los ob-

jetos de sus impulsos existen fuera de el. Como pasivo, es 

un ser necesitado, mientras que como activo es un ser in-

teresado. Necesidad e interes se funden en lo que Marx 

denomina "ser apasionado", ser que "tiende energicamente 

hacia su objeto" (13>. 

El ser humano revela su ser apasionado al fijar fines 

a su accion porque se representa idealmente en la concien-

cia una realidad anticipada -la satisfaccion de sus necesi-

dades-<14> y tiende, interesadamente, a su consecucion. 

Cuando se traza fines, prefigura lo que aün no se lo-

gra, y al hacerlo, esta negando una realidad actual y afir-

mando otra que aün no existe <15). De este modo, el ser hu-

mano "obedece a su razon" en el sentido que es ella la que 

12> Hegel, G. w. E§nQm§nQlQgfª_Q§l_~§Qft:iiY· p. 471 
13> Se alude a la concepcion de hombre en la obra marxiana. 
Cfr. Sanchez Vazquez, A. EilQ§Qffª_Y_§~Qn9mf2_§Q_§l_iQ~§Q 
!:1ª!:~· pp. 201-·203 
14> Sanchez VAzquez, A. "Contribucion ••• " op. cit. pp.56-58 
15) Cfr. Sanchez Vazquez, A. EilQ§Qf{ª_Q§_lª-~t:ª~ia· pp. 
247-252. 
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le permite comprender la realidad objetiva, reconocer sus 

necesidades como tales y distinguir las posibilidades de 

satisfacerlas. Hay, pues, una relacibn indisoluble entre 

sujeto y objeto; las circunstancias condicionan al sujeto, 

pero este puede irrumpir en ellas. A partir del conocimien-

to de la naturaleza y de las posibilidades de transforma-

cien de esta, el sujeto fija fines a su accion. 

Todo fin reviste un exigencia de realizacibn -se in-

serta como puente entre el conocimiento y la accibn C16>- y 

frente a el, el individuo humano se presenta como termino 

de una relación ya no solo cognoscitiva, sino eminentemente 

volitiva, en virtud de que este reconoce valores en el fin 

al cual tiende, es decir, ve en la realidad anticipada que 

se representa en la conciencia aquellas cualidades objeti-

vas que convienen para la satisfaccibn de su necesidad, y 

las desea. Para hacer efectiva esa realidad anticipada ha 

de proponersela como. fin a alcanzar y realizar los medios 

necesarios. Estos operan como fines proximos en relaciOn 

con los otros y en esa medida adquieren tambien valor ante 

los ojos del sujeto. Asl por ejemplo, cuando alguien m.!!.m::.g 

conservarse 'sano' y anticipa en su fQQfl§Ilfi2 esta reali-

dad deseada Cla salud, en este caso, es el valor que se 

presenta como fin), e~C~fiª el valor 'nutritivo• de los 

alimentos Cque son objetos que le permiten alcanzar el fin> 

a los cuales JM~Q2 como medios para lograr su objetivo, y 

los procura <realiza la accibnl. Los termines 'conciencia' 

16> SAnchez VAzquez, A. "ContribuciOn ••• " op. cit. p. 58 
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y •juzga' se refieren a la situacion.del sujeto como cog-

- noscente, mientras que 'quieré' y 'aprecia' se refieren a 

su situacion como deseante, como voluntad que tiende a un 

fin. 

Cabe hacer aqul una distircion en la que insiste J. 

Muguerza: los fines posteriores son mas importantes que los 

proximos; éstos (los medios>, son justificables por aqué-

llos (17). En este sentido, es a los fines y no a los me-

dios a los que estrictamente conviene el calificativo de 

'valores'. Mas aon si consideramos la 'racionalidad' que 

opera en relacion con unos y otros: en el caso de los me-

dios, se trata de una racionalidad t~cnica, esto es, "Si 

para alcanzar eficientemente X <que se desea y se propone 

como fin>, se requiere Y; entonces, hagase Y". Se trata, 

pues, de una presc:ripcion <"hagase Y") fundada en un valor 

<X>. Lo que realmente opera como finalidad de la accibn del 

sujeto es X y no V, Y. es X lo que permite justificar V. Por 

otra parte, la racionalidad que corresponde a los fines, en 

este caso X, es -como la llama Muguerza reviviendo lenguaje 

kantiano- la 'racionalidad prllctica' (18>. 

No reconocer la racionalidad practica a la que se re-

17> Cfr. Muguerza, J. bª_(fü~.Q!L2Ü1-!'~2El.§[.fül~ª pp. 195·-197 y 
201. 
18) A lo largo de diversos ensayos, Muguerza nos previene 
de identificar la racionalidad practica, que consiste en 
ofrecer razones para apoyar la eleccion de un valor Clo 
cual implica una relaciOn, desde luego no por vta deducti
va, con la 'racionalidad teOrica'l, con la racionalidad 
técnica que consiste en elegir los medios que conducen mas 
eficientemente al fin. Ctlnfundirlas Ca la racionalidad 
practica con la racionalidad técnica) significa reducir la 
moral a una especie de "ingeniería polltica" Cfr. !bid. 
passim. 

.;;.-



29 

fiere el autor espaNol significa dejar a la deriva en el 

mar de la irracionalidad la vida moral y social. Es esta 

racionalidad la que le ha sido negada a la vida moral por 

parte de un buen nOmero de filOsofos analiticos que a par-

tir de la reconvencibn humeana (que se refiere a la invali

dez de derivar un "debe" de un "es" > y tratando de evitar 

la falacia naturalista de G. E. Moore (que destaca la dis-

tinciOn entre lo 'natural' o 'no ético• y lo 'no natural• o 

'etico•> han limitado la •racionalidad' al ambito de las 

explicaciones tebricas (19). 

Aunque sobre este punto volveremos mas adelante, es 

pertinente memcionar que es tambien del ambito de la filo-

sof!a analitica de donde surgen algunas respuestas a este 

problema de la 'racionalidad practica• pues, ante el dilema 

de considerar las decisiones en torno a valores como tontas 

o azarosas, muchos analíticos que separan en principio he-

chos y valores, salvan, sin embargo, el abismo entre premi-

sas evaluativas y premisas facticas. Asi por ejemplo, R. M 

Hare reconoce que una preferencia evaluativa, como lo ser!a 

una decision política, no puede dejar de relacionarse con 

la realidad concreta en la que surge (20J. 

19) Vease al respecto la interpretaciOn de M. Warnock: "lo 
falaz es para Moore -primero y sobre todo- la definicion de 
'bueno•, y en segundo lugar su definicibn, en tanto que 
objeto no natural" Cfr. ~:!;.!_¡;ª_!;Q[l:!;§!!lQQ!'.:.f!O.§ª p. 33. No obs
tante la interpretacibn de esta autora, nuestro problema 
sigue en pie: si nos atenemos a la tesis de Moore, los 
valores (lo bueno) no son objeto de apoyo racional. 
20) Cfr. Magee, B. bQ§_QQffiº!'.:.§§_Q§:!;r.f!§_Q§_lga_lg~ªª pp 166-
167; J. Muguerza ofrece una amplia bibliograf!a sobre el 
tratamiento que la filosofia analitica ha dado a este 
problema; es especialmente interesante su referencia al 
"good-reasons approach" Cfr. op. cit. p. 233. 
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Conviene a nuestros propbsi tos, destacar el punto de 

vista que sostiene al respecto el propio Muguerza y que no 

dista mucho de la hip~tesis de J. Rawls <de declarada ins-

piracibn kantiana). El 'velo de la ignorancia', rasgo ca-

racterfstico de los sujetos que se encuentran en la 'posi-

cion original' que plantea Rawls (21), y la 'imparcialidad' 

del 'preferidor racional' de Muguerza son la condicibn ne-

cesa.ria Cpero na suficiente, ya que la decision debe ser no 

solo imparcial sino tarnbien libre e informada > para que se 

cumpla la fbrmllla kantiana del imperativo categorico y, con 

ello, se cubra el requisito de 'decisibn racional'. La uni-

versalizabilidad de la preferencia entra en escena nueva-

mente, corno en la 'voluntad general' de Rousseau o la Razón 

practica de Kant. Pero, empe~ado Muguerza en dialogar con 

el marxismo y prevenido del peligro de caer en el idealismo 

-lo que parece no afectarle a Rawls-, introduce a su 'pre-

feridor racional' en la historia, lo cual le obliga a sus

• 
tituir el termino 'imparcial' por el de 'parcial' (22). 

En efecto, el 'preferidor historico• -llamemosle asi-

ha de ser un preferidor parcial en la medida en que el lu-

gar que ocupa en las relaciones sociales condiciona sus 

preferencias. No obstante, nada impide que el preferidor 

historico considere 'la süficiente informacion, la libertad 

y la imparcialidad' como valiosas, y se represente al pre-

feridor racional como una realidad anticipada, posible 

(siempre que no se absoluticen sus cualidades> y deseada, 

21) Cfr. R~wls, J. IQQ[fª_gg_lª_iMaii~iª Cap. III. 
22> Cfr. Muguerza, J. op. cit. Cap. VII. 
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al punto de propon~rselo como finalidad. 

Visto de este modo, la racionalidad pr~ctica no es 

un a-priori formal sino una tarea histbrica. Las cualidades 

del preferidor racional se convierten entonces en valores 

fundamentales a los que cualquier otro valor esta subordi

nado. En correspondencia, la falta de esos valores consti

tuyen necesidades que estan en la ralz de cualquier otra 

necesidad; se trata de 'necesidades radicales• como las 

llama A. Heller. 

Si por libertad entendemos la revocaciOn de la alie

nacibn, la necesidad radical de libertad implica la nece

sidad de transformar la sociedad superando las relaciones 

sociales enajenadas, aboliendo toda forma de dominacion; 

por esto, la necesidad radical de libertad es, tambien, 

necesidad radical de equidad o justicia. 

Si por imparcialidad entendemos 'decisibn fundada en 

un conocimiento objetivo y suficiente• Cla imparcialidad 

envuelve, a nuestro juicio, la 'informacibn suficiente' a 

la que se refiere Muguerza>, que se manifiesta en una acti

tud no egOtica, entonces la imparcialidad implica la nece

sidad de superar la ignorancia y la 'falsa conciencia', asl 

como la necesidad de superar la particularidad. 

Las necesidades radicales de libertad e imparcialidad 

conllevan la necesidad de transformacibn de la realidad na

tural y social, esto es, la necesidad de la praxis, pues 

sOlo a partir de ~lla es posible superar la ignorancia, la 

falsa conciencia y las relaciones enajenadas. 
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Al cal ific:ar de •histtirica• la tendencia del preferi

dor parcial a constituirse en preferidor racional no nos 

dejamos llevar por-una simple ocurrencia. Las incontables y 

permanentes luchas por la libertad y la justicia y el es

fuerzo por desarrollar el conocimiento cientifico, desple

gados a lo largo de los siglos, evidencian dicha tendencia. 

No obstante, pretendemos ofrecer apoyo teórico de esta 

idea, y nada mejor-para ello que la teor!a de Agnes Heller 

acer-c<1 de las· necesidades y los valores, misma que permite 

e>:plicar la'· universalizabilidad de las preferencias sin 

desmedro de su histor-icidad. 

El ser humano -dice la autora- tiene ciertas necesi

dades naturales particulares que constituyen un factor de 

primera importancia y que se resumen en la necesidad de au

toconser-v<ilcion •.... Con ... el. fin .de conservarse a si mismo, el 

individuo se :apropia• del mundo <1<1 conciencia del yo apa

rece simultaneamente a la conciencia del mundo>. Sin embar

go, la autocanservacibn del individuo humano tiene ya un 

contenido generico por la forma especifica en que se mani

fiesta y se lleva· a· cabo: el individuo es consciente, com

prende la relacion sujeto-objeto, esto es, sintetiza sus 

necesidades y las contrapone como hecho subjetivo al am-

biente circundante, y fija fines a su accion. Para lograr 

la satisfaccion de sus sus necesidades vitales, el ser hu

mano se objetiva; objetivacibn que no es posible sino •en 

el interior del propio genero y para el propio genero'. El 

particular se apropi<il de la genericidad en su respectivo 
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ambiente social.; existe en sociedad y se apropia de la na-

1:úraleza. con la. mediac:ion de la i;oc:ialidad <23>. 

La conc:ienc:ia de la generic:idad que se manifiesta 

.cuando el particlllar ac:ti".1a c:omo ser comunitario-social, no 

implica necesariamente una relacion consciente con la ge-

nericidad. Esta ocurre ·cuando la genericidad se plantea 

como fin, es dec:ir, cL1ando se convierte en motivacion de 

los actos del sujeto, que en este momento -al elevarse del 

plano de la particularidad al de la genericidad- se revela 

como individuo (24> que ha superado la 'conciencia egbtica• 

(dejando de ver al yo como centro del mundo y al ambiente 

natural y soc:ial corno instrumento del yo> y la 'ac:titud 

egoista' (que consiste en querer saciar, ante todo, las 

propias necesidades) <25). 

Ninguna persona esta exenta de motivaciones particu-

lares. Este es un hecho que tiene que admitirse; pero no 

existe quien no se haya elevado nunca, de algun modo (al 

menos por la vla de la 'conciencia del nosotros• en un 

grupo: la familia, el partido polltic:o, el grupo escolar, 

etc.>, por encima de su propia particularidad. Es gracias a 

este proceso de síntesis de la particularidad y la generi-

cidad, que se realiza el individuo. Por esto, promover el 

desarrollo individual significa promover el desarrollo ge-

nerico (26), la realizacion de la esencia humana entendida, 

no a la manera "esencialista" como nacleo inmutable y punto 

23) Cfr. Heller A. §Q~iQlQQÍª_gg_lª-~iQª-~QtiQiªUª pp 36-38 
24) Ibid. p. 32 
25> Ibid. p. 42 
26l Ibid. p. 45-49 
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de partida del desarrollo, sino como resultado del proceso 

de realizacion de valores C27l. 

Desde este punto de vista, tanto la categorla de 'ne-

cesidad' como la de •valor' se comprenden cabalmente si se 

les considera vinculadas al concepto marxiano de 'riqueza 

social•, conforme ill cual "el despliegue de las fuerzas 

humanas que se considera como fin en sf (es) el verdadero 

reino de la libertad, que solo puede darse, sin embargo, 

sobre la base de aquel reino de la necesidad" C28J. 

El concepto de riqueza social implica varias ideas que 

conviene destacar para efectos del desarrollo de nuestro 

tema: significa "el desarrollo de los individuos en todos 

sus aspectos, (y el desarrollo> de las fuerzas producti-

vas" (29l, como condición de aquel. Significa, sobre todo, 

·ejercicio de la 1 ibertad que -de acuerdo con Man<- empieza 

allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y 

por la coaccion de los fines externos, y comienza el tra-

bajo emancipado, el trabajo como •primera necesidad vital', 

que solo es posible cuando los produc:tores regulan racio-

nalmente su intercambio de materias con la naturaleza, po-

niendolo bajo su control en las condiciones mas adecuadas y 

dignas para el ser humano (30). 

Riqueza social significa, entonces, superaciOn de re-

laciones sociales enajenadas y de las formas de dominacion 

que estas comportan; significa, pues, libertad y equidad. 

27> Ibid. p. 7 
28> Mar>:, e_, [;!_~f\E!.Üª-1· v. 3,. p. 759. 
29> Marx, C. ~r.it.i!;;iLQl_llr.QQ!::.Qffi€!_QS'._@Q:!;.tl.ª· p. 24 
30) Cfr. las paginas indicad~s en las dos citas anteriores. 
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Decir. 'desarrollo humano' es decir. 'riqueza generica• 

pues el individuo no puede superar solo y para s! su indi-

gencia axiologica: para ello requiere relacionarse con o-

tres seres humanos; en este sentido, su objetivacion es ya 

social. Pero ademas, el ser humano solo se realiza cuando, 

con su accion, el genero se realiza, es decir, cuando ha 

superado su particularidad; de ahl, que procurar conscien-

temente el desarrollo individual, implique tener al genero 

como fin, y querer ser verdaderamente libre signifique pro-

curar la superacion de las relaciones sociales enajenadas. 

En síntesis, 'riqueza social' significa 'trabajo como 

necesidad vital', relaciones sociales no alienadas, liber-

tad social o 'libertad de todos• (31), en equilibrio con la 

equidad. Como dice Della Volpe: se trata de una libertad en 

funcibn de la igualdad y, a la reciproca, una igualdad en 

funcibn de la libertad (32). 

El esclarecimiento del concepto 'riqueza social' nos 

permite fundar la distincibn entre las 'necesidades radica-

les' y las 'necesidades manipuladas' tal como las denomina 

Heller (33>, y, consecuentemente, hacer la distincibn entre 

'valores verdaderos' y 'pseudovalores'. 

Las necesidades radicales no son, sin mas, carencias; 

son privacion de la riqueza social y envllelven la exigencia 

31> Sintetizamos asi el concepto marxiano interpretado por 
Heller: "la humanidad sera libre cuando todo hombre parti
cular pueda participar conscientemente en la realizacibn de 
la esencia del genero humano y realizar los valores genéri
cos en su propia vida" Cfr. Heller, A. op. cit. p. 217. 
32> Cf1~. Della Vol pe, G. SQb!§§§.ª!:L):'._!:1fü':.~. pp. 17-18. 
33) Cfr. Heller, Agnes. I~QCfª_g§._Lª§_Q§.~§.§kgªg§.§_§.n_tlª~~· 
cap. I I. 
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de realizacion. Las necesidades manipuladas, en cambio, se 

construyen sobre la alienaciOn de las radicales. Dicho de 

otro modo, son necesidades inducidas que mutilan u obstacu-

!izan las posibilidades de desarrollo de la riqueza social. 

Entre unas y otras, Heller establece una diferencia e-

sencial. Las radicales son cualitativamente satisfechas: 

son exigencias de libertad, de justiciá;-·de trabajo, en una 

palabra, de desarrollo del individuo que implica desarrollo 

generico o universal en la medida en que su referente es lo 

especificamente humano: la conciencia, la socialidad, la 

objetivaciOn y la libe1-tad de todos. Las necesidades radi-

cales manifiestan las posibilidades de la especie en si, 

reclaman la riqueza conforme al genero (34l, por eso son 

tambien exigencia de equidad. En este sentido, y de acuerdo 

con la formula marxiana, la riqueza social es fin en sr; 

por esto -explica Heller- "la medida en que el hombre como 

fin se ha convertido en el mas elevado objeto de necesidad 

para el otro hombre determina el grado de humanizacHm de 

las necesidades humanas" (35). 

Por oposicion, las necesidades manipuladas connotan 

intereses utilitarios, intereses egoístas, avidez. Son ne-

cesidades controladas, mediatizadas por relaciones sociales 

de dominacion que se presentan reificadas. Son satisfechas 

cuantitativamente en el sentido que los objetos que cubren 

esas carencias son venales: "el dinero no solo puede 'limi-

tar' la cualidad, cuantificar las necesidades cualitativas 

34) Cfr. !bid pp. 50-51 
35> Ibi d p. 44 
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y atrofiar lo no cuantificable -dice Heller-, sino que pue-

de incluso cuantificar lo no cuantificable y transformar 

las necesidades cualitativas en su contrario" (36>. 

En correspondencia con la distinción de las necesida-

des que hemos apuntado, precisaremos el significado de 'va-

lor• y de su opuesto 'el pseudovalor•. Valor es "todo lo 

que pertenece al ser espec!f:tco del hombre y contribuye di-

recta o mediatamente al despliegue de ese ser especifico" 

(37). En otras palabras, es valioso todo aquello que cons-

tituye la rique2a social. En este punto cabe hacer la pre-

cisión siguiente: el desarrollo de las fuerzas productivas 

es valioso en tanto que es la base de la realizacibn de va-

lores en otras esferas, es decir, sblo en el sentido de una 

f;QQQÜi.Q §i!}§ 9!.!s nQn -pues al aumentar la cantidad de va-

lores de uso y, por tanto, de necesidades humanas, y dis-

minuir el tiempo socialmente necesario para la obtencibn de 

los productos, se favorece el despliegue de las capacidades 

humanas-, pero de ninguna manera en sentido prioritario 

(38). Esto queda todavla mas claro si recordamos la con-

tradiccibn fundamental descubierta por Marx entre el des-

arrollo de las fuer2as productivas y el estancamiento de 

las relaciones sociales. El hecho de que las fuerzas pro-

ductivas se desarrollen no significa que de ahi se derive 

necesariamente la emancipacion del ser humano y la riqueza 

social; antes bien, la historia testimonia lo contrario. 

36) Ibid p. 63. 
37> Helle1-, A. !:!üü.rn:i!L~LY!.QsL!";.Qii.i;!ümª. p. 23. 
38) Cfr. Ibid. pp. 28-29. 
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Mientras que los valores son los objetos que satisfa

can las necesidades radicales, los pseudovalores satisfacen 

necesidades manipuladas. Mientras que la riqueza humana es 

fin en sf y valor fundamental real, los pseudovalores se 

presentan ~QIDQ ai fuesen 'la riqueza social' cuando en 

realidad obedecen a intereses particulares, y trastocan el 

orden de medio y fin, esto es, los pseudovalores se presen

t<.111 como fin en sí y e>:igen, para su real izacion, que el 

ser· humano se coloque en calidad de medio. As!, cuando al 

desarrollo de las fuerzas productivas se le considera por ·-" 

~hcima de la riqueza social Cesto es, se.le ve como fin y ~ 3 , ~~ 

no como condicion), entonces se convierte en un pseudo-

valor. En oposiciOn a los valores, los pseudovalores de-

mandan la instrumentalizacion del ser humano y responden a 

necesidades de posesian, de poder y de ambiciOn. 

1.1.3 Actitudes y creencias 

Si bien hemos asumido hasta aquí, en lo general, los 

conceptos de Heller, es pertinente aclarar dos puntos en 

los que no coincidimos del todo. En primer lugar, nos refe-

rimos al concepto de 'inter~s· que para esta autora tiene 

un sentido peiorativo: "El inter~s como motivo de la acciOn 

individual no es m~s que expresiOn de la reducciOn de las 

necesidades a avidez" (39>. Nosotros hemos utilizado dicho 

concepto para significar el aspecto activo del ser humano 

en relacion con sus necesidades; puesto que estas no son 
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simples car-encias sino que envuelven exigencias de realiza

cieln, la necesidad humana entraría el intert!s. 

TambUm disentimos por- lo que se r-efier-e a la afir-

macibn siguiente: "los hom~r-n~ no eligen nunca valor-es, del 

mismo modo que no _eligen nunca el bien, ni la felicidad. 

Siempr-~ ~ligen?1de~~ ~oncretas, fines concretos, alter-nati-

Es evidente que -tal como lo plantea 
'-.::_'·_·'.::;-:.,-." 

Helle1"- O~éii bien•, 'la libertad', 'la felicidad', son con-

ceptos abstr-ac:tos, y como tale;:; no se eligen. Se elige mas 

bien el conjunto de condiciones concretas, de objetos con-

e retos que favorecen el estado e>: i stenc i al al que 11 amamos 

'felicidad' o el ejercicio de la capacidad de elecc.:ion que 

llamamos 'libertad'. No suponemos que pudiera elegirse la 

'libertad' como una entidad existente en un realidad platb-

nica, per-o cr-eemos que lo que se elige son valores por 

cuanto se elige una alternativa concreta por el aspecto 

cualitativo <valioso) que apreciamos en ella. Asi por- ejem-

ple, cuando se elige una for-ma de or-ganizacibn social 'de-

mocratica', lo que se elige es el valor-, la democr-ac:ia no 

como entidad abstracta, sino c:omo realidad efectiva o posi-

ble que cualifica a un todo social. El valor es, entonces, 

fin en dos sentidos: es motivo de la accibn -actuamos por--

que queremos <apr-eciamos) la democracia-, y es lo que se 

pretende realizar -aspiramos a hacer efectiva la democracia 

en una sociedad determinada-. 

Entendidos de esta manera, los valores no son concep-
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simples carencias sino que envuelven exigencias de realiza

ciOn, la necesidad humana entraNa el interes. 

Tambien disentimos por lo que se refiere a la afir-

macibn siguiente: "los hombres no eligen nunca valores, del 

mismo modo que no eligen nunca el bien, ni la felicidad. 

Siempre eligen ideas concretas, fines concretos, alternati

vas concre:•tas" <40). Es evidente que -tal como lo plantea 

Heller- •el bien', 'la libertad', 'la felicidad', son con-

ceptos abstractos, y como tales no se eligen. Se elige mas 

bi-en· - el conjunto de condiciones concretas, de objetos con-

cretos que favorecen el estado el:istencial al que llamamos 

•f~licidad' o el ejercicio de la capacidad de eleccibn que 

llamamos •libertad'. No suponemos que pudiera elegirse la 

'libertad' como una entidad existente en un realidad plato-

ni ca, pero creemos que lo que se elige son valores por 

cuanto se elige una al terna ti va concreta por el aspecto 

cualitativo <valioso) que apreciamos en ella. Asl por ejem

plo, cuando se elige una forma de organizacibn social 'de

mocratica•, lo que se elige es el valor, la democracia no 

como entidad abstracta, sino como realidad ef{?Ctiva o posi-

ble que cualifica a un todo social. El valor es, entonces, 

fin en dos sentidos: es motivo de la accibn -actuamos por-

que queremos (apreciamos) la democracia-, y es lo que se 

pretende realizar -aspiramos a hacer efectiva la democracia 

en una sociedad determinada-. 

Entendidos de esta manera, los valores no son concep-

/' 
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tos sino ·el referente de ciertos conceptos; no son Ideas 

eY.istentes en un.mundo supranatural; los valores son cuali

dades objetiyas apreciad.;s por un sujeto humano. En otras 

palabr~s, los valores son producto de una relaciOn sujeto

objeto. Como cualidades objetivas tienen una existencia 

real o posible, pero no son valores sino al momento en que 

son apreciadas •. Todavla mlls: lo que, segan Hel ler, denota 

el concepto •valor'-"todo lo que pertenece al ser especí

fico del. hombre y contribuye directa o mediatamente al des

pliegue de ese ser especifico"-, son cualidades objetivas: 

cuando decimos "es un hombre libre" o "es una sociedad l i

bre", el término "libre" se refiere a una cualidad objetiva 

que apreciamos en una realidad existente o posible; lo mis

mo puede decirse de "feliz", "educado", "justo", etc. 

El valor es, pues, el objeto del inter~s y condiciOn 

de la eleccion. Desde el punto de vista de la relación vo-

1 itiva del sujeto c.on el objeto, ~ste altimo se presenta 

como valioso, esto ·es, como portador de cualidades apre

ciables por el sujeto; desde el punto de vista de la rela

cion cognoscitiva, el objeto valioso se presenta como rea

lidad anticipada en la conciencia (fin). En síntesis, la 

razón de que el sujeto sea motivado por algo es que aprecie 

un valor en ello, se lo represente en la conciencia, y lo 

elija. No todo valor es fin de la acciOn, pero todo fin 

reviste un valor, o al menos apariencia de valor -como es 

frecuente en sociedades en las que las relaciones sociales 

son de dominación-. 
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Para explicar como es posible la existencia de necesi-

dades manipuladas y la correspondiente adhesibn a pseudova-

lores, hemos de echar mano de nuevas premisas. 

En las sociedades en las que existen relaciones de do-

min~ci~n, !es necesidades radicales o gen~ricas se encuen-

tran mediatizadas por necesidades particulares de clase <si 

nos referimos a las relaciones de dominacion directamente 

resultantes de las relaciones de produccibnl o de grupo <si 

nos referimos a otras formas de dominacibn: sexual. etnica, 

generacional, etc.> 1.41>. De cualquier forma, las necesida-

des preferenciales generan disposiciones a actuar de manera 

favorable o desfavorable respecto de ciertos objetos. Tales 

disposiciones o actitudes implican valoraciones e interés, 

y estan vinculadas a determinadas creencias (42>. 

Los conceptas 'actitud' y 'creencia' son precisados .. ,, 

por L. Vi 11 oro: ambas -di ce- pueden comprenderse como di s-

· 41) A~n cuando hablamos de 'grupos o clases•, consideramos 
que la relacion de dominación fundamental es la de clase y 
que otras formas de dominacibn tienen at~fil~~~ una pertinen
cia de clase. Cfr. Poulantzas, N. 5z1~2Q~_QQQQ~_y_§Q~iªlia
ffiQ. p. 4'6 
42> En este punto nos apoyamos en un esquema teorico que 
propone L. Villero para vincul~r los aspectos superestruc
turales, como son las creencias, con las relaciones de pro
duccion. Dicho esquema se resume en lo siguiente: 
ll La posicion de cada grupo en el proceso de producción y 
reproduccian de la vida real condiciona su situación so
cial. 
2> La situación social de cada grupo condiciona las necesi
dades preferenciales que tienen sus miembros. 
3) Las necesidades preferenciales tienden a ser satisfe
chas y generan impulsos y valoraciones que constituyen 
disposiciones a actuar (actitudesl. 
4) Las disposiciones a actuar en relacibn con los objetos 
sociales condicionan (junto con otras condiciones adiciona
les) ciertns creencias. Cfr. Villoro, L. st_~QQ~~~tQ_Q~_i
QQQLQ9Íª-~-QtCQ~_QQ2ª~Q~. p. 110 
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pósiciól'les a .respon9~r- de determinada manera, pero mientras 

que· la ·. acti_ti.1d s~'.tef iefe··~l Ji\ctcir afectivo y evaluativo 
·-, ~'·~' ;_': . ·- . ,. y·. ' ~ "" . .,,, ·,-;· .... -.· " 

icl~. ~:ia;;;JCii¡;pós{~/~n}~'. -i\'~2fo~tL<ú'~'ne ~ma relación din~mica o 

k;_e2~:iL~~~~.~~idt,~~¡¡;~áh;"c~~::;'W~l4-~bjeto>, la creencia se refiere 

al :'factbf.: .cognosdti~9;, ·La primera esta determinada por 
- .. ·· .. --·e,-:-·.~·,:<'.' ... :· 

~uÍsÍ.or1e~ <deseos, quereres, élfectosl dirigidas hacia el 

objete), en tanto que la segLmda esta determinada por las 

propiedades que el SLljeto apr·ehende en el objeto o le att-i-

buye. Creencias y actitudes se candi ci onan red procamente. 

Toda actitud implica ciertas creencias blsicas, pero les 

aNade una dimension afectivo-valorativa. A la inversa, las 

actitudes hacia un objeto determinan un conjunto de crei=n-

cias acerca de ese objeto (43). 

Estrechamente vinculado con los conceptos •actitud' y 

•creencia', estA el concepto de 'intencion', al punto que 

puede reducirse a los dos primeros. La intencibn es el re-

sultado de un querer un objeto o accian posibles y de una 

creencia: "S intenta hacer x" puede analizarse de la manera 

siguiente, "S quiere y" y "S cree que si no hace x no se 

realizarA y" (44). 

La creencia es el •aspecto objetivo• de la disposi-

cien pues mientras que cada tendencia hacia el objeta, cada 

deseo es singular e irrepetible parque forma parte de una 

estructura psíquica individual, la creencia estA determina-

da por el objeto y por ello puede ser compartida (45). En 

43) !bid. pp. 113-114. 
44) Vi 11 üro, L. [r::§l~t:. .... _::f:ilt!.!.'.:t:..s._f.QD.Q!;.~[.. p. 69. 
45l Ibid. p. 71. 
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este sentido es que se puede hablar de •actitudes coletti-

vas•, actitudes que implican ciertas creencias basicas co-

munes a los miembros de un grupo humano. 

Toda clase social -y todo grupo, por su pertinencia de 

cláse- tiende a promover en sus miembros actitudes colecti-

vas ·'cuya funci on es la de mantener la cohesi on interna, re

forz~r su dominio sobre otras clases (o grupos), y regular 
·:-·:;:-,-:-

º ·'.equilibrar SLIS relaciones frente a ellos. Las actitudes 

colectivas son generadas por necesidades pr-eferenciales que 

no por fuerza son las necesidades gener-icas. Mas bien, lo 

que sucede en las sociedades desiguales es que las necesi-

dades preferenciales son exigencias particulares, de clase, 

que derivan del sistema de dominacibn e>:istente. 

La historia ha mostrado que son los intereses de los 

dominados los que conciernen a las necesidades radicales, 

mientras que los intereses de los dominadores, siempre par-

ciales, siempre limitados, deforman el sentido de las nece-

sidades radicales. Por ejemplo, el dominador quiere para si 

la libertad, y para ampliar el margen de su libertad procu-

ra el limite de la de los demAs y trata de extender su po-

der en detrimento del de otros. La libertad, asl constreffi-

da a intereses particulares, por m~s que se le de ese nom-

bre, no es riqueza social. 

El interés de clase -consistente en un conjunto de ac-

titudes permanentes, comunes a los miembros de una clase 

(46l- corresponde a necesidades reales de la clase. Pero al 

46) Villoro, L. sl_~QQ~QQtQ_d~ ... op. cit. pp. 131-132. 
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autll!rit'i co i nteres d.e . el ase frecuentemente se le agregan ac-

-l:i·tud~~~~;::·: pr.,6~~¡:~~-\:d.e_.~·.)'~s·:·cf.~:i~~es y qrúpos dominantes en virtud 

.de• ~~;~\. l:~s '.¿~~·~~¿~·ás á ·· 1 ás qL1e es tan ligadas son aceptadas 
,¡_, ·¿;;-,~-:--:: r:. 

como · vaÚ'ti.?.~0' •Tal'''~cosa puede OCLlrri r por dos razones: O 
.o,,;:-:.-"•·· ,·_:,_\' 

"bien ~bt~d~i~·i;; i-~$'. ~re~ricias es Un debi damcnte justificadas, 

es decir, ~·~J{T~. ~xposicibn de las razones objetivas en que 

se basan : ·cii;id)~~· creencias basta para apoyarlas de manera :-, .. __ '.'-

SLlfi ciente .. :-:.Y.: en di cho caso pueden elevarse al rango de 

ciencia- o bien porque las creencias son injustificadas 

(falsas) pero se presentan como si no lo fueran. En este 

ültimo caso, se trata de un proceso de 'mistificacion• <47) 

que trae consigo una 'falsa generalizaciOn' <el interes 

particular se presenta como interes social) cuya función 

social es la de reforzar las relaciones de dominacion. Para 

continuar utilizando el ejemplo de la libertad: la creencia 

en que la libertad de empresa contribuye al logro de una 

sociedad justa, se construye sobre la base de los intereses 

particulares de los empresarios y conviene a ellos, pero se 

induce como una necesidad social identificando la 'defensa 

de la libertad empresarial' con la 'defensa de la libertad 

como valor generico•. Acto seguido, la libertad empresarial 

47> L. Villero se refiere a este proceso como "mistifica
cibn ideologica" en virtud de su concepcion de ideología a 
la que define con dos notas fundamentales: 1) es un conjun
to de creencias injustificadas (falsa conciencia), 2> que 
cumplen la funcibn social de promover el poder politice de 
un grupo. Cfr. Ibid. pp. 28-29. Sin negar el punto 2 <en
tendido 'poder' como lo definimos anteriormente>, conside
ramos que la ideologla no necesariamente es "falsa concien
cia", aunque la ideologia de los dominadores adopte fre
cuentemente esta forma. Sobre este plinto volveremos m~s 
üdelante al referirnos al aspecto ideologico de los proyec
tos educativos. 
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.se coristituye como objeto del interes general. 

Grac:ias a la presentacibn mistificada, las fuer:zas 

socialÍ?s . ~()~inadas se adhieren a los "valores" particulares 
.:.,~;/~>.·/· ·. ~··:~-:-."~·~ . 

. de é:i,i;7:?ci'.asa dominante y h¿;cen suyos 1 os intereses de esta• 
' ,._t\i,~1;1¿_;_>0•"' \.:-:'· 

.lo :;'ci;i,,,. ;i:'bntri buye a reproducir el orden desigual vigente 

en .:t~;;;~bci~dad. Por eso os que, en las sociedades divididas 

·en cl.tises, como bien lo interpreto el marxismo cl~sico, la 

clase dominante "se ve obligada para poder sacar adelante 

los fines que persigue, a presentar su interes como el in-

teres coman de todos los miembros de la sociedad, es decir, 

expresando esto mismo en t~rminos ideales, a imprimir a sus 

ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como 

las unicas racionales" (48). 

De esta manera, se invierte el orden de la relación 

entre necesidades y creencias, entre sujeto y predicado 

('conciencia invertida'>: no son las necesidades las que 

generan determinadas actitudes y creencias, sino son estas 

ultimas, falsamente justificadas ('falsa conciencia') las 

que al promover actitudes favorables hacia los "valores" de 

las clases dominantes, inducen las necesidades correspon-

dientes. Se trata, pues, de necesidades creadas artificial-

mente cuyo mejor calificativo es el de 'manipuladas'. 

Del proceso de mistificacibn se han ocupado muchos 

autores. Entre otros, Heller lo interpreta de la siguiente 

manera: "La particularidad organi:za normalmente la propia 

defensa lingLlistico-conceptual (bajo la forma de oculta• 
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miento) aprovisionandose del arsenal de la consciencia del 

nosotros, de la defensa de la integracibn" C49l. 

Por su parte, Villero se refiere ampliamente al •ocul-

tamiento' en su ensayo "Del concepto de Ideología" en el 

que se ocupa de dos formas habituales en las que se lleva a 

efecto. La primera consiste en que un enunciado descriptivo 

E, con un sentido claro •a•, se funda en una serie de raza-

nes que se consideran suficientes; pero al ser usado poli-

ticamente en beneficio de un grupo o clase social adquiere 

un sentido nuevo 'b' confuso que se aNade a •a• sin rempla-

zarlo; como sucede con enunciados en los que se emplean 

t~rminos como 'Revolucibn mexicana•, 'agrarismo•, etc. 

La segunda consiste en que un enunciado valorativo E, 

con un sentido claro •a• que puede despertar en cualquier 

persona un conjunto de emociones positivas hacia los obje-

tos o valores que enuncia -tal es el caso de enunciados en 

que intervienen termines como 'amor', 'libertad", etc.-, al 

ser usado políticamente en beneficio de un grupo o clase, 

puede adquirir otro significado confuso 'b" que, si se die-

ra aislado de 'a', podría despertar emociones contrarias 

C50l; como sucede cuando 'libertad' y 'democracia' se iden-

tifican con 'capitalismo•. 

A pesar de las diversas formas de ocultamiento, la ma-

nipulabilidad de las necesidades no es ilimitada, y por m~s 

que los intereses de clase se ostenten como intereses gene-

rales, las necesidades radicales permanecen y demandan ser 

49) Heller, A. 6Q~iQ1Qgfª-~g ... p. 46. 
50) Villero, L. sl_~QQ~~~tQ_~g ... pp. 37-39. 
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satisfechas. Esta es la condicibn que hace posible para to

do ser humano en algOn momento de su existencia, y para al

gunos de manera m~s o menos permanente, descubrir la falsa 

conciencia, s1.1perar las actitudes egoístas y actuar movidos 

por valores fundamentales. En le11guaje helleriano: siempre 

es posible qtte surja alguien capaz de verse como objeto 

desde el punto de vista de la genericidad. 

1.1.4 Proyectos y normas sociales 

Las necesidades generan actitudes y creencias que se 

re:sumen en intenciones o proyectos. Con esto queremos decir 

lo siguiente: el individuo que tiende a satisfacer SLt nece

sidad, no esta determinado fatalmente a realizar la acción 

•x• o 1 2• para lograrlo. En una situaciOn normal, se en

cuentra frente a diversas alternativas. Aunque no son in

finitas, puesto que.el campo en el que estan contenidas se 

define por la situaciOn concreta en la que el individuo vi

ve, las alternativas hacen posible la eleccion, misma que 

el sujeto realiza considerando valores que asume como sus 

motivaciones~ 

vas 

jeto. 

vi do 

La posibilidad de elegir frente a diversas alternati-

es, tambi l:m, candi ci on de la autodetermi naci on del su

Cuando este se autodetermina a alcanzar un fin, mo

por los valores que aprecia en una realidad anticipa-

da que se representa en la conciencia, genera un proyecto. 

Desde este punto de vista, el proyecto es 'finalidad pre

ftada dm valor" e implica: de parte del sujeto, creencias 
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(acerca de sus necesidades, de los objetos que pueden sa-

tisfacerlas, de las diversas alternativas de accion, de las 

circunstancias en las qLte se presentan, de las posibles 

corisecuenci as de la acci on que pretende realizar, etc.>, 

actitudes (es decir, disposiciones a actuar favorable o 

de;sfavorablemrmte resp€·cto de determinados objetos) y elec-

cibn <o ejercicio de su libertad); de parte del objeto, el 

proyecto implica la existencia de una situacion concreta en 

la que el individuo se encuentra, y diversas alternativas 

signadas axiologicamente. 

Consustancial a un proyecto es la pretension de cam-

bio, de modificacibn de la realidad natural o social. Un 

proyecto es tal en la medida que el sujeto se representa 

como fin a alcanzar algo que aón no es. Por esto, en sen-

tido estricto, un proyecto social tiene que vincularse con 

las necesidades radicales y los valores genericos: quien 

actüa motivado por estos, guarda una relacion consciente 

con la genericidad (51) y su intcres se centra en el desa-

rrollo, entendido como estado progresivo de realizacibn de 

valores. Realizar los valores genericos implica transformar 

la realidad social y, por esto, desear el desarrollo signi-

fica que el individuo no acepta el mundo tal como estl ni 

se acepta a si mismo en ·forma definitiva. 

En las sociedades desiguales son las fuerzas dominan-

tes las que no quieren modificar las relaciones sociales. 

Sus proyectos son conservadores en el sentido que tienden a 

51) Es lo qLle Heller llama 'sLtrgirniento de una individua
lidad'. Cfr. §g~iQlgala_~~-· .. pp. 61-64. 
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dejar las cosas cb~o.estan. Se trata, en realidad, de fal

proyectos ~}~hes~ri qUe no .ti en.den a transformar la so-sos 

.Lil·h1;;;1:.t)~~·ia no.se lleva a cabo de manera evolutiva, 

como ori'eñtaÍ:la :.·:rior un proyecto que podri: a semejarse a la 

'providencia' kantiana. Lejos de realizarse como crecí-

miento y ~nriquecimiento constante, como desarrollo perma-

nente, la sustancia social se concretiza en Ltna constante 

oscilacion entre constituciOn de valores y desvaloración. 

(52). En todo caso, es la situacibn concreta la que deter-

mina la posibilidad de realizacibn de los valores, pero es 

la acción del ser humano orientada por proyectos la que la 

hace efecti V<J.. 

En la realizaciOn de los valores esta presente la mo-

ral, entendida como la relacibn entre la decision y el com-

pcrtamiento particulares y las exigencias generico-sociales 

<53). Puede suceder que el sujeto reconozca al genero como 

fin de su accibn, pero pL1ede suceder que en su decisión 

prevalezcan los "valores" particulares por encima de los 

gen~ricos (541. Los proyectos sociales que implican acti-

tudes colectivas frente a valores <o pseudovaloresl, inte-

52) Heller precisa que el despliegue de valores se produce 
en esferas heterogeneas que se desarr-ollan desigualmente y 
hace referencia al hecho de que hay epocas yermas de algón 
valor, y otras en las que pocos estlln inter-esados en su 
r-ealizacibn; en algunos casos el valor subsiste solo como 
nor-ma abstracta, o como mera posibilidad.Cfr. Heller, A. 
!:!i§:!;.Qr.ifL~-~Ü!!L!;.Qti!H.§.!ls· pp. 27-31. 
531 Cfr. Heller, A. §Q¡;_!_QlQgt§._g~··· pp. 132-133. 
54) En este caso se trata de un fenomeno de alienación que 
consiste en la diferenciaciOn del particular con la totali
dad de la integr-acion social. Cfr. Ibid pp. 28-31. 



50 

reses de clase; no son ajenos a la moralidad. 

Los valores se reali2an historicamente, se realizan 

en y para la sociedad, Cada sociedad se presenta historica-

mente conteniendo un sistema de necesidades, de exigencias 

que incluyen necesidades genericas y necesidades manipula-

das. En cada epoca, la sociedad ha necesitado que el par-

ticular se someta a su sistema de exigencias -que se expre-

sa en la "moral social" y en las normas jurídicas-. Pero el 

solo sometimiento de los afectos y motivos particulares a 

las exigencias sociocomunitarias, como bien hace notar He-

ller, aon no es moral; utilizando terminas kantianos, es 

legal m~s no moral, hasta que la exigencia es interiori2ada 

y se eleva a motivacion personal. Cuando las lineas direc-

trices fundamentales de la sociedad son interiori2adas por 

los particulares, estos 'eligen• ese sistema de normas. So-

lo entonces, las normas pueden ser aplicadas autanomamente 

en las esferas mas diversas <55>. 

Desde luego, en las sociedades desiguales el sistema 

de e>: i genci as, y consecuentemente el sistema de normas, no 

es homogeneo porque a las distintas clase~ sociales corres-

panden exigencias diversas que impulsan fines sociales con 

contenidos morales diversos (56). En este sentido, el sis-

tema de normas vigente en una sociedad no es expresibn de 

un proyecto puro, sino de proyectos y pseudoproyectos en 

conflicto que se concilian mediante un proceso de mistifi-

cacion para ostentarse como "el proyecto social". Las nor-

55) Ibi d. p. 134 
56) Ibid. p. 136 
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mas hacen .. explicita la obligaciOn de los .part·i.cuiares de 
.. , ". 

cumplirlo, ya bajo el principio de la legalidad (en detri-

mento. de ia·.·.ai.ltonomia>, ya bajo el principio de la morali-

dad. 

Ciertamente, como miembro de una clase, cada persona 

tiene determinadas necesidades, pero su relacibn con el 

sistema de normas correspondiente no es directa sino media-

da por grupos, como son la familia, el partido, la escuela, 

la aldea, el circulo de amigos, etc. En el grupo, el parti-

cular -dice Heller- "se apropia" de la socialidad, y aunque 

el grupo no tiene ningOn primado en la elaboraciOn de las 

normas, interviene como mediador (57). En otras palabras, 

es en· el grupo que el sujeto internaliza los valores <o 

pseudovalores, en su caso) y los elige. Es en el grupo don-

de el individuo puede superar la particularidad por la vfa 

de la conciencia del nosotros, y es a partir del grupo que 

se le plantea la relaciOn de lo particular y lo gen~rico. 

Desde el momento en que esta en un grupo, el individuo no 

puede eludir la moralidad. 

A partir de lo qlle tiernos ei:plicado en este apal"'tado, 

podemos concluir lo siguiente: si bien los proyectos socia-

les tienen una dimensiOn moral, también tienen una dimen-

sibn politica. El contenido de la moralidad esta dado por 

los fines y valores, mientras que la forma lo est~ por la 

libre y consciente aceptacibn de las nol"'mas en que se ex-

57> No 
facilitar 
p. 69. 

todos 
la 

los grupos son igL1almente importantes para 
apropiacibn del sistema de normas. Cfr. Ibid. 
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presan dichos proyectos. Pero, puesto que el sistema de 

normas corY.e!;ópondei .a· las necesidades o exigencias sociales 

Y estad p~eden ser inducidas mediante un proceso mistifi-

cador¡ no ~~ raro que algunas normas que tienen como cante-

nido "valores" particulares de clase, se ostenten como si 

contuvieran valores genericos, gracias a lo cual obtienen 

la adhesion de los particulares. Tambien puede darse el 

caso que los "valores" se manifiesten claramente como par-

ticulares y las normas que los contienen no sean aceptadas 

por todos pero se impongan, de cualquier manera, por la 

fuerza del Derecho. En ambos casos, ya sea por la.vía del 

ocultamiento o por la v1a de la legalidad, la moral pierde 

uno de sus elementos especificas <la aceptacion libre y 

consciente de las normas> y se convierte, como dice Sanchez 

Vazquez, en sierva de la pol{tica (58>. 

Esto que indicamos es justamente lo que sucede en las 

sociedades desiguales: si por 'poder' entendemos la capaci-

dad de satisfacer necesidades y cumplir intereses C59>, es 

claro que el sistema de normas vigente en una sociedad des-

igual tiene por objeto consolidar el poder de los dominado-

res al tiempo que reduce el de los dominados. En tal sacie-

dad, los intereses de los dominadores se ostentan como in-

tereses genericos y los fin~s determinados por esos intere-

ses se elevan al rango de normas. Y, puesto que la polftica 

58> Cft-. Sanchez Va:zquez, A. g!laª-YQ§._filªt:.<:ti§.tªlL§.Qtlr:::.!Lb.i§.:!;.Q
t:.iª-Y-~Q!.Íti~ª· pp. 93-94. 
59 > Cf r • . Pou l an t z as, N. sat.ªQQ.._ __ r1Q!;!~t:.-Y_§.Q~iª!.ifü!lQ. p p. 
177-178. . . 
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es 1 a actividad prad:ico~socraf que tiene como finalidad el 

logrci · y la conservacibn del poder, sucede que las normas 

vi gentes, en ras· sciciedades· desigual es, aunque rigen la con

dUcti{ individu~1,: y so~id, tienen un caracter eminentemente 

p6lftico y defectuosamente moral. De lo cual se desprende 

que un proyecto tendra mayor fuerza moral en la medida que 

las normas que elevan los fines al rango de 'deber ser' (60) 

involucren verdaderos valores, esto es, en la medida que 

correspondan a necesidades radicales. En cambio, las normas 

serln meramente instrumentos polfticos en la medida que 

correspondan a intereses particulares, expresen pseudovalo-

res, instrumentalicen al &er humano y recurran al mecanismo 

de ocultamiento para lograr la adhesibn de los partícula-

res. 

La racionalidad practica de los proyectos cuyo con-

tenido son valores fundamentales que corresponden a nece-

sidades radicales esta fuera de duda, pues ademas de que 

1-as preferencias en ellos implicadas son universalizables, 

se fundan en creencias que admiten una justificación teb-

rica objetiva. No sucede lo mismo con los proyectos cons-

trui dos en torno a pseudoval ores pues en el 1 os 1 a posi bi-

lidad de universalizar las preferencias est~ reNida con su 

justificacion teórica: si se universalizan es sobre la base 

de la 'falsa conciencia'; si se presentan abiertamente como 

pseudovalores, no se universalizan. 

60> Se trata de la derivaciOn de un "debe" (la normal a 
partir de un "es valorativo" Cuna realidad anticipada que 
se v~ como buena). Libram6s asi la famosa guillotina de 
Hume. Cfr. Muguerza, J. op. cit. p. 45. 



l'.2; l>Pr:_Actica iy cproyecfos educativos 

Toclo(proy~Eto 'est~ .vinculado a la practica. Una prac-
.,,·-··'··- .. ::~:. '•·.:-. ' .. ,..,.,_-,-

t ica· sin p2oyect.o es cabtica y sin sentido; un proyecto sin 

practica .es ilusibn. No obstante sus vinculaciones y mL1tua 

dependencia, no son una y la misma cosa: la pr~ctica es un 

proceso transformador, objetivo -dice Sanchez Vazque:z-, pero 

la transformacion no es ciega sino buscada y, por tanto, el 

resultado o producto es anticipado en forma de proyecto en 

la conciencia de un sujeto C61>, que si bien es un sujeto 

valor.ante e interesado, no deja de ser cognoscente. En este 

sentido, el proyecto es un producto teOrico. 

Con esta ~ltima afirmacibn vuelve a amenazarnos la 

guillotina de Hume, pero ahora bajo la forma de la distin-

cibn analitica entre racionalidad tebr:_ica y racionalidad 

practica; la primera suele identificarse con la racionalidad 

cientifica, caracteriiada a su VG:Z por el ejercicio del m~-

todo hipotético deductivo, que se considera inaplicable pa·· 

ra deliberar y decidir acerca de los valores que se asumen 

como fines a lograr C62>. Pareciera, entonces, que la racio-

nalidad que puede esperarse de los proyectos es puramente 

prActica y que se descarta la posibilidad de que ~sta se a-

poye en la teorla. Bajo este enfoque, la prActica se concibe 

61> Sanche:z Va:zque:z, A. Ensayos marxistas sobre filosoff a e 
ideologia. p. 25. 
62) Cfr. Muguerza, J. op. cit. p. 268. 



como ajena a la ciencia,. y si.a 

lacion ·entre teoria y praxis i:¡üe ¡:íreconiz~ .el lílarxismo, que

darla invalidada. 

Sin af~n de resolver aqui, en unas cuantas lineas, un 

problema que ha preocupado a muchos filbsofos y cuyas.dis-

quisiciones han llenado una buena cantidad de libros -pro-

blema que, por otra parte, hemos de retomar en otro capitu-

lo-, seftalaremos algunos elementos que nos permiten zanjar 

la cuestion. 

En primer lugar hay que advertir -como hace Muguerza-

que·· h~blar de 'razon teOrica' y 'razón practica' no signi-

fica que haya dos razones contrapuestas sino dos usos, tei.'J-

rico y practico, de una y la misma razon (63l; en ~sto se 

basan las diversas respuestas no definitivas -¿hay alguna 

respuesta cientlfica o filosofica definitiva?- al problema 

que nos ocupa: desde luego, cabe hacer mencibn del desarro-

lle que la •teoria de la argumentación moral" ha tenido en 

los Oltimos aftos y que admite inferencias de hecho-valor 

(como la siguiente: "todos los griegos son hombres; asl que, 

si no se debe comer a los hombres, no se debe comer a los 

griegos" !64>>; a esta 'racionalidad' -que Muguerza llama 

'intt-aparadigmatica', y que hace coincidir con la racionali-

dad de la lógica formal porque permite articular coherente-

mente las creencias cientificas con las convicciones mora-

les- se aftade la racionalidad 'interparadigmatica• (65> que 

63> Muguerza, J. op. cit. p. 164. 
64) El ejemplo es de R. M. Hare en Magee, B. op. cit. p. 167 
65> Entendiendo por 'paradigma' una teoria cientifica, un 
codigo o L1na forma moral de vida. Cfr. Muguerza, ibid p.207. 



56 

resulta de vinculár los val.ores con los hechos, sin derivar 

deductivamente un -"deb.e" de un "es". Esta racionalidad se 

descubre al recurrir .. a los hechos para comprender la exis-

tencia de las ·normas; su necesidad social, las condiciones 

de su cumplimir.mto y, mLIY esprJcialmente para determinar la 

compatibilidad o incomjrntibilidé<d-di;. las not-mas con las teo-

rias cientificas (66). 

Vis'tas· las cosas de esta manera, la racionalidad practi-

ca fundada en la imparcialidad, la suficiente informacibn y. 

la suficiente libertad -lo que se resume en la universaliza-

bilidad de ·las normas y valores- presupone la racionalidad 

tebrica (67). Asl pues, decir que la pr~ctica humana no es· 

ciega o azarosa significa que se orienta por proyectos que 

poseen una racionalidad practica y teorica. 

Conforme a las premisas ya establecidas en apartados 

anter.iores, la racionall.dad practica de un proyecto depende 

de que su contenido axiologicc sea universalizable. Esto 

tiene lugar cuando el particular tiene como fin al genero, 

esto es, cuando el proyecto corresponde a necesidades radi-

cales. Un proyecto tal se expresa en normas eminentemente 

morales y, .puesto que la riqueza social cuya realizacion 

ordenan se presenta como una realidad deseada y posible, 

pero no actualmente e>:istente, la practica que orienta es 

una practica transformado1-a, o mejor, praxis social. 

66) Cft-. Sanchez Vazquez, A. sti~i!· p. 206-208. 
67) En realidad -como dice el popperiano Hans Albert- el 
funcionamiento de la ra2bn teOrica y de la razOn pr~ctica no 
es muy distinto; por eso, cabe hablar de la "objetividadtt de 
la razOn pr•ctica en el sentido de su "intersubjetividad". 
Cfr. Muguerza, J, op. cit. p. 169. 
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Pero el proyecto que orienta la practica puede tener un 

contenido axiologico que no corresponda con las necesidades 

radicales, esto es, puede involucar pseudovalares y empre-

sarse en nor'rnas quC? h1.1n perdido su carlctet- moral. En este 

caso, las normas ordenaran acciones tendientes, no al logro 

de la riqueza social, 1o cual implica una transfarmacibn de 

la sociedad, sino a la preservacibn de las relaciones socia-

les desiguales y enajenadas. Tales proyectos, eminentemente 

politices y defectuosamnnte morales privilegian una prlctica 

conservadora. 

Puesto que los proyectos no se dan al margen de la 

historia -menos aOn los sociales que son los que nos intere-

san-, se penetran de las luchas sociales que la conforman; 

tienen el sello de la historicidad, lo que significa que no 

hay proyectos de transformacibn o de conservacion de las re-

laciones sociales, en estado puro: lo que la realidad nos 

hace patente es la existencia de proyectos a>:iologicamente 

heterogi?neos, esto es, de productos ideales que involucran 

valores y pseudovalores, y cuyo referente son intereses en 

conflicto. Por ende, se trata de productos en los que, para-

dbjicamente, pese a que contienen fines, no corresponden ca-

balmente con los intereses de los individuos en lucha. Asi, 

los proyectos, como muchos resultados histbr-icos pueden 

devenir inintencionalmente (68). 

68) Sanchez Vazquez, A. explica que la inintencionalidad se 
debe a que los fines de los individuos o grupos sociales se 
contr-aponen, equilibran o subordinan entre si produciendo 
resultados distintos a los queridos. El progreso historico 
se caracterizar•, entre otra~ cosas, por la superación de la 
inintencionalidad. Cfr. Ei1Q§Q[iª_g~_lª-~Cª~i2 p. 247. 
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Poi': supuesto, la racionalidad del proyecto es mayor en 

la medi~a .que, ademas de contener valores genéricos, posee 

un grado ·mayor de. intenci anal i dad, esto es, en tanto que el 

qL1e se pretende obtener es conscientemente 

querido. Y m•s todavia si los fines suponen un conocimiento 

suficiente del objeto a transformar, de los medios e ins-

trumentos para lograrlo y de las condiciones que abren o 

cierran las posibilidades de realizacibn (69). En este sen-

tido, la racionalidad del proyecto depende en gran medida 

de la practica, no solo porque ella es fundamento y crite-

rio de verdad del proyecto, sino porque a lo largo del pro-

ceso da realizaciOn de los fines, el producto ideal se va 

modificando ante las exigencias de lo real que la practica 

revela (70). 

Los proyectos que interesa destacar en este trabajo 

son los que orientan la practica educacional. Esta, como 

toda practica, se dirige al logro de fines valiosos o, al 

menas, con apariencia de valor, y puede adquirir un carac-

ter conservador o transformador. Sbl o en el segundo caso 

merece el calificativo de 'praxis'. 

Un<1 p1·actica "educativa" conservadora es la que no 

·contribuye a transformar las relaciones sociales, sino a 

perpetuarlas mediante la transmision de "valares", pautas 

de conducta, e ideologla. Este tipo de educacion ha sido 

definida eufemlsticamente como •transmisiOn de la cultura•, 

y su funcion descrita, también eufemisticamente, como con-

69) lbidem. 
70) Ibid 293-299. 
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sistente en .;' ·~~~Ju:,..ar ~{i'manienirniento de la tradicibn e 
,"-'.'.··, ··-~ ·-.,? ·. ·:·_C'[' •· ·:-:··:·".' 

. infrementar. ia~ coFiesibn s8ci ál' (71 >. Por supuesto que no 

negamos ·. el e:~:r~é~~~: ~dllcáti vo de 1 a transmi si on de 1 a cul-

tura;· lo. que rechazamos es el hecho de ocultar, bajo ese 

rubro, la promocion de necesidades manipuladas, la genera-

lizaci.bn de pseudovalores y la justificaci0n tramposa de 

pautas de conducta que sblo favorecen a los dominadores. 

Si pasamos por el filtro de la racionalidad prDc:tica 

. un proyecto "educativo" que se centre en la transmisibn de 

la cultura, quedarlan eliminados los elementos Cpseudovalo-

res, pautas de conducta cor1~espondientes a necesidades ma-

nipul~das, etc.> que refuerzan cualquier forma de domina-

cibn -por mas que sea 'cultural'- y habr!a que sustituirlos 

por otros. De este modo, el proyecto dejarla de ser conser-

vador. 

La practica educativa conservadora suele justificarse 

en una supuesta adecuacibn a 'esencias' o 'naturalezas' in-

mutables, de mane1-a que el cambio que se pretende operar 

por la vla del proceso educativo no es un cambio conforme a 

fines sociales e histbricos, sino conforme a fines precie-

terminados por la 'naturaleza• o por •un sei- supremo•. Este 

tipo de practica dista mucho de lo que es una verdadera 

praxis educativa. 

¿Cbmo definir, entonces, la praxis educativa? Habra 

que entenderla como proceso transformador, es decir, como 

71> Cfr. concepto de Durkheim sobre la educacion al que a
luden G. Guevara Niebla y P. de Leonardo en !ni[QQ~~~iQn_ª
l2_t~Q[iª-º~-lª_gg~~ª~iQQ. p. 63. 
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ac-tivid.ad consciente y objetiva que se real i2a conforme a 
·. -; 

fines (72> y cuyo objeto a transformar es el ser humano; lo 
------····-------·,_: __ ·-·. 

cual ~q ~~911/hca que sea exclusi.vamente por la praxis edu-

cativi:\ que la persona logre su transformacion. En efecto, 

la praxis · polltica, la praxis revolucionaria también lo 

transforman, pero no porque sea ~se su objetivo. En cambio, 

la transformacion del ser humano, entendida como desarro-

llo, es justamente la finalidad que orienta la praxis edu-

cativa • 

. :Ent'eMdi.da de esta manera, la educación esta orientada 

un -~ró~6sito: por formar a hombres y mujeres capaces de 

promover la rique:<?a social. Tal proyecto demanda la trans-

formacion de los i ndi vi dL1os: de sE·res heteronomos habran de 

convertirse en autbnomos; de estar pasivamente dete1-mi nadas 

por la necesidad, pasarán a comprender las leyes a que ésta 

obedece y aprenderán a it'TL1mpir como sujetos en la objeti-

viciad; en lugar de pasivos recipientes de conocimientos y 

valores, h•1bran de ser agentes generadores de conoci mi entes 

y realizadores de valores; las conciencias confusas habrán 

de 1091-ar claridad y transforman;e en conciencias criticas. 

Asl entendida, la educaci on es un proceso deliberado por el 

cual se promueve la adquisicion de conocimientos, la forma-

cien de actitudes y el despliegue de las capacidades del 

ser humano que le posibiliten la autodeterminacion de fines 

a seguir y de normas de acci bn • acordes con necesidad es ra-

72) Se 
define 

utiliz¡:, 
Sll.nchez 

21 y 252-253. 

el concepto de praxis en el sentido que lo 
Vazquez, A. Ei~Q~Qftª_g~_tª_Q~ª~i§. pp. 20-
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- dicales~ 

Orientada:por p17oyectos~sociales axiologicamente he

terog1~meos, la ·'praC:tlC::~ e;au-catlva que se opera en la real i

dad historica rio Úene-i.tl1-caracter conservador o transfor-

mador puro, sin'o que se estructura, no sin tensiones y 

crisis, conforme a principios antagonicos de 'conservacion' 

y de •transformacion'. 

Ahora bien, demosle contenido a esos principios y 

siempre nos encontraremos con fines y valores que se expre-

san como normas. En Lln proyecto educativo el conjunto de 

normas puede ser heterogeneo y mas o menos nutrido pero, 

generalmente, tal conjunto se agrupa en torno a t.ina 'norma 

fundamental' que presupone un 'valor fundamental' destinado 

a actuar como unidad con que medir cualquier valor en ese 

Ambito (73). Se trata, en sentido estricto, de un criterio 

axiologico. 

De acuerdo con esto, la racionalidad de las diversas 

normas del proyecto depende de su adecuacibn a la norma 

fundamental pero la racionalidad de esta hemos de encon-

trarla no en otra norma, cosa que nos introducirla en un 

proceso al infinito, sino fuera de la 'jurisdiccibn' del 

deber ser. Queda, sin embargo, otra alternativa: considerar 

tal norma fundamental como gratuita o irracional. 

Si insistimos en la racionalidad del criterio axiologi-

ca, nuevamente nos enfrentamos al problema del 'debe• y el 

•es'; pero ahora pertrechados con elementos ya fundamenta-

73> Cfr. Muguerz~, J. op. cit •. p. 30. 
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dos. Nos acogemos a la argumentacibn de Muguerza para afir·

mar que se trata de una racionalidad histbrica que reclama 

los calificati.vos de .'critica• y 'revolucionaria' (74>. Es 

critica• porque eL criterio axiologico, para sC?r tal, debe 

corresponder ~· la~necesidades radicales y ha de implicar, 

por tanto';• la negaciOn de pseudovalores y necesidades mani

puladas, y es revolucionaria por cuanto la realizacibn del 

valor fundamental exige la tr-ansformacibn social. Por ende, 

la: racionalidad del criterio axiolbgico desborda los pro-

yectos mismos y nos conduce a la practica. De este modo, un 

proyecto educativo ser~ racional en la medida que se inser-

te en una autltlntica pra>:is educativa. 

1.2.2. Proyectos educativos e ideologia 

Si consideramos que una aut~ntica praxis educativa es

ta orientada por principios de transformacion -transforma-

cibn del individuo en vistas al logro de la riqueza social-

entonces, la practica educativotransmisora ser-a pseudoedu

cativa por cuanto, en una sociedad desigual, las creencias 

que preferentemente se transmiten y las actitudes que se 

promueven <lo que impropiamente se denomina 'transmisibn de 

valores') tienen como finalidad contribuir a preservar las 

relaciones de dominacion existentes. Por esta razon, si 

queremos analizar la racionalidad de un proyecto educativo, 

lo cual es indispensable para el desarrolla de nuestro te-

ma, hemos de considerar la especificidad de la formacibn 

74> Cfr. Ibid. cap. VII. 
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social,~_e_nc~ __ la ___ qlJe_di_<::ho proyecto· surge.y)as 
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dominac i On -q~~ en ell~ tienen iJg~r~ 
relaciones de 

'Aon c'üa~do las divers~s f~~~~~ 'd~ domi nac:iOn -nado-

nal, -~t~ica; sexual, generadonal, etc:;- tengan siempre una 

pertinencia de c:lase, como dic:e Poul.intzas <75>, implican 

rel aci enes de poder que no se fundan inmediatamente en 1 as 

relaciones de produccibn. 

Hemos definido "poder' como la c:apac:idad de satisfa-

cer necesidades y cumplir intereses; pero, puesto que el 

individuo no se apropia inmediatamente de los intereses de 

c:lase, sino a traves de los grupos de los que forma parte, 

y puesto que las necesidades son frecuentemente necesidades 

manipuladas, conviene considerar los poderes heterogeneos 

que entran en juego en dichos grupos para dilucidar los 

sentidos que el criterio axiolOgico de un proyecto educati-

vo pudiese tener en un momento historico determinado. 

Partimos de la tesis que un criterio axiolbgico es 

relativo y tiene una significacibn historic:o social. Su 

significación no puede ser absoluta en virtud de que dice 

referencia a necesidades e intereses humanos. No obstante, 

suele absolutizarse: cl\ando de manera mistificada, la par-

ticularidad del "valor" fundamental se ostenta como gen~ri-

cidad, para lo cual se hace descansar en "los dictados de 

la naturaleza". La razon de este hecho hay que buscarla en 

las relaciones de poder. 

En las relaciones de poder se e>:presan los intereses 

75> Pculantzas, N. op. cit. p~ 45-46. 

/ 
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en · conflic:to.· Tanta fos de los dominados como los de los . . . . . ' -. - . . . 

dominador.es··••• generan. de~tas actitudes y la aceptacion de 

ciertas :e:r~énc1ii5.ó6> • . . <: -~:~-· ; . ' ... -" ' . 

<9i;.''.breh·la~ actitudes se revelan en la practica, las 

cre:ienéias.{,ro t1acen en el discurso. Y puesto que actitudes y 
- !'.: ~. - _·: -' --~ --:~ "" _. 

c~e~Aéi¿·~',' se implican reciprocamente, la racionalidad o 

· · fa;\k~. ~~;·racionalidad de los proyectos educa ti vos debe bus-
·.~··i:·: .' -·. : ':.-., 

carse :~arifo en la practica como en el discurso. 

•C ·'.··- 'RefirAmonos al segundo, sin desvincularlo de la pri-

ml'!r~{ .. 1os componentes del discurso son enunciados -que, en 

el ~aso que se trata, entraNan explicita o implicitamente 

valoraciones-. Estos enunciados expresan un conjunto de 

id~as acerca del mundo y de la sociedad que responde a in-

tereses, aspiraciones e ideales de una clase social en un 

contento social dado y que guia y justifica un comporta-

miento prActico acorde con esos intereses, aspiraciones e 

ideales (77). Este conjunto de ideas constituye -de acuerdo 

con Sanchez Vazquez- lo que se denomina 'ideolog~a·. 

El discurso en que se expresan los proyectos educati-

vos contiene enunciados facticos y enunciados normativos: 

los segundos se organizan en torno a un criterio axiologico 

y son justificados por los enunciados facticos (78). 

76) Villero, L. sl_~QQ~~QiQ_g~_ig~QlQgtª-~··· op. cit. pp. 
129-130. 
77) Sanchez V~zque:z, A. s!12fü~Q2 __ mm::.~i&tª§_§Q!2.r.~_filQ§Q
flª• • • op. cit. p. 143. 
78> Muguerza le llama 'jL1stificacion pragmatica• para dis
tinguirla de la 'justificacion teorica•; lo cual no signi
fica que la primera estb totalmente divorciada de la segun
da, sino solo que deductivamente no se puede derivar w1 
'debe' de un 'es'. Cfr. Muguer·?a, J. op. cit. p. 51. 
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El hecho de que las creencias que se revelan en el 

discurso esten determinadas socialmente, sirvan a intereses 

y se funden en necesidades humanas, no significa que no 

tenga·;,· Llna jL1stificaciOn racional objetiva <79>. Esta dis

ti ncion permite comprender los formas de e>:pl i caci on de la 

que púeden ser objeto las creencias 

Si ante una creenci~, dice Villero, alguien preguntase 

¿Por que se cree tal cosa?, tal pregunta puede obedecer a 

dos intenciones distintas: al puede tenerse interes en 

quien cree, y en ese caso se pregunta por la funcibn que 

cumplen las creencias en la vida individual y colectiva. La 

pregunta podria formularse, entonces, de la siguiente mane-

ra: ¿Por qL1e alguien da por suficientes ciertas razones sin 

ponerlas en cuestibn? Para responderla, hemos de remitirnos 

a los motivos de ese alguien (individual o colectivo> y a 

los hechos psicologicos y sociales que los anteceden. bl 

puede tenerse interes en lo creido, y en tal caso se inqui-

ere por la objetividad de las creencias (80). 

En el primer caso el interés se centra en las creen-

cías como hechos psiquicos y sociales; y si lo que nos in-

teresa especificamente es lo altimo, es decir, las creen-

cias como hechos sociales, entonces, la pregunta est~ inte-

rrogando por el aspecto ideolbgico de las ideas expresadas 

en el discurso. Pero si se interroga por la objetividad de 

las creencias, es porque interesan como elementos teóricos. 

De acuerdo con lo anterior, el car~cter ideológico que 

79> Cfr. Villero, L. Qr.~12r...__§.ªQ.~r. ....... op. cit. p. 124. 
80) Ibid. p. 123-125. 
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tienen las creencias, no impide que sean oojetTva:s;- Coffºes~-·c----_c··•: 
•' ; - ,- - . 

to, nos oponemos _¡f la- identificacian de 'ideolog!a• y 'fal-

sa conciéncia', : -,que. ·.-C:oi~C:Jd~ :con la ruptura al thússer i ana 

entr.e· ''~i~~c:iá~ ·~ >.{~eªlo~hi•. · 

,p,Jh¿{~~-l;~~-dÍ.~qLÍi.!>id ones sobre el tema de 1 a i deol o-
.. :::.,:;."'.~ ·,:_,:.~,·;-,;--,~ 

giá ·sont:;;iiB\.ínciantes; s61 o har-emos al usi on a algunos ar-gumen-
··--.·.·_ ::_;_;_(,;:',-'.;:· .- --..; ··-,, __ . 

t.Cl~ -Ci·;_ffi{de ~ejar bien sentado el sentido en el que utili-

·- z~r~rri¿~;~~;!:>te· co~cepto. 
·· ·villor-o considera que el sentido marxiano del con-

~ideologla' lo hace indisoluble de los de 'falsa con-

ci_encia', 'falsa general izacibn' y 'conciencia invet-tida'. 

Se_ trata -dice- de un 'modo de pens<:1r' que lleva a conver-

tlr co~ceptos que salo responden a rel~ciones sociales de-

terminadas histbricamente, en conceptos validos universal-

mente. Esta universalizacibn de las ideas responde al inte-

res de clase. De est8 modo, la ideolog:!a, que conlleva un 

modo peculiar de falsedad Cla 'inversibn' >, cumple con una 

funcibn social especifica: ser instrumento de dominio. De 

este modo, a la connotacibn noseologica de ideologia como 

'falsa ~onciencia', se aNade una connotacion sociologica, 

la de 'instrumento de dominacion' (81). 

No negamos que la ideologla dominante, que es la de 

la clase dominante, se construye a menudo sobre la base de 

la 'inversion' y, por- ende, de la falsedad. Tampoco negamos 

que la 'falsa generalizaci.on' que muy frecuentemente pre-

senta el discurso ideologico dominante tenga por objeto lo-
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. _ gr-ar-~.~la~.;_aclJ:J~-~!lJ_!l~-~.c:!t~~-!?~-ó_:>=_-!_.<:>:5_ m_i e~~~os de 1 a sociedad a 

"v.alores 11
• ··• pa~ti.C:Vi~a~~s,'-;~c~;,1 a ·ci{E!~tac Hm -de. ci ~rtos concep-

tos . ¡.;~~;~ +l ~~;-~:..'e.i~':i'd~cl\:.t.'cicití íC; cual contri bu ye a perpetuar 
'-·s-c-·. -·.;, ;,•~o::-··~:~·-'_<·: .. "l.-'._:_:-'.y:O~-~-~;~.·.:·; .·: ·-.· ~·'· 

l;:,s .'.~~i:~~J6:g:~·~'}f~;~~-~-~~d.;{6. Lo que negamos es que toda ideo-
- :~.,.>· ~· 7;.·.0-:· ··:· . <:' -

logia: §~aJ;~'~2~~-~a'Y:iamtlnte •falsa conciencia•, y que 1 a ideo

logi.a de:i:a\t2iilse:'dominante sea completamente falsa. 
-i __ .,., •-',/'.: •. :~\¿.~_?¿~!f,-l~.-- :/;~·' ·.· -... 

· ·Ai{acpp}:'ilr. •la_ defi nici bn de sanchez Vazqucn y su argu-
.. ·.::.··.--; (. 

menta2ibr;,\::;¡_:\{j\ ;¡.:especto, tenemos en cuenta que Man: y Engel s 
.;·-;.,.,:;'>''-,•;-;,,:;i-

. se refiel'.:iiiri a la 'falsa conciencia' cuando aluden especl.fi

ca'm~~~~ '¡./ Í;2;, ideologi a burguesa, lo cual no desca1~ta que 

exist~ una ideologla a la que no le competa el calificativo 

de 'falsa•, Por su parte, Lenin, otro de los clasicos del 

marxismo, habla sin ambages de la 'ideologla socialista• o 

• i deologia revolucionar- i a• (82) • 

De manera semejante lo han interpretado otros autores 

como Arnaldo Cordoba quien define la ideolog:Ia como "la 

forma tipica de la conciencia social, el modo como los horn-

bres, de acuer-do con sus condiciones materiales de vida y 

con su participacion en el orden social, conciben tales 

condiciones y determinan su a.ctuacion en dicho orden" y a-

bre la posibilidad de una 'ideologia proletaria' (83), Ma-

rio Bunge, por su parte, define la ideologla corno "un cuer-

po de ideas, m~s o menos coherente, pero no necesariamente 

verdadero, acerca de la realidad o de un sector de esta". 

La importancia de esta definicibn radica no sblo en que no 

82) Cft-. Sanchez Vaz quez, A. (;Q§ªl'..Q~Lfilªt:l;{.i§t.mL2Qtl!:!LHJ.Q-
§Qf1ª· • • op. cit. pp. 144-145. 
83) Cordoba, A. "Politica e ideologta dominante" en Otero, 
M. <comp.> IggQlQglg_l'.._~ien~iª~-2Q~iªl~á· p. 153. 
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identifica 'idea1og1a• y •faYsa conc:Cenc1a•~ sino en qué 

-como el pr_opio epistemblogo admite- abre la posibilidad de 
' - -· _. ~· ,_ - . ' ·_ ' -

una •ideoio~fa:c::ie-ntiTica' (84). 

,',.'· tSci 'pt .. et~i;dt?mos identificar 'ideologia' y 'ciencia' 

per:o: t~:~~~;~\J ·creemos que es ten di vare i a dos como sucedE? con 

la é~~.il'C:terizacian althusseriana de 'ideologia'. Aunque ad-
.. _ .. · ... ' 

mit¡:~o~ ; · que a menudo "1 a ideologia de la clase dominante 

contiene 1.mn representaci on def arman.te de la realidad, ello 

no si~nifica que toda ideologia sea 'representaciOn defor-

mante'. Sanchez Vazquez alude a la relaciOn entre ciencia e 

ideologia justamente al hacer la critica de la posición al-

thusseriana. La ideologla del proletariado que surge de la 

practica politica -dice- representa adecuadamente la reali-

dad -por ello deja de ser factor de cohesibn social para 

convertirse en factor de division-; se trata de una ideolo-

gia que sirve a la clase eNplotada y que resulta del surgi-

miento y desarrollo de la conciencia de clase que tiene lu-

gar en la luct-1a. Aunque la conciencia de clase surge en la 

practica politica, requiere de la teoria científica para 

lograr· una 1.ma base firme. De esta manera, di ce el autor, 

entre una ideologia que surge espontAneamente de la prActi-

~a y una ideologia fecundada por la teoria científica hay 

distancia pero no una ruptura radical (85>. 

Consideraremos, pues, que conocimiento objetivo e 

ideologia no son excluyentes, sino que responden a pregun-

84> Cfr. Bunge, M. "Ideologizar la ciencia o cientifizar la 
id~ologia" en Otero, M. op. cit. pp. 41 -47. 
85) Cfr. Sanchez Vazquez, A. Qi.ªO.!;.i.i;L"lU'.:.mm!..!,!h.i.HO. pp. 41-43 
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tas que~~aunque~~SE! ºªXllf~sen igúal; (¿_;por: qu~ SEl cree tal CO
" ·. :·.:. -'-~~:: .- ·-·":- - ·.=,·~:":": ... :~_: ~-r-:=-~t~'.__:--~fc-";~~==~:"~:~_-.:e----=~=~~~1~,~~~"--~~~--.=-~--.c-,-"-~-

sa?J fíeA~n· Un 'senti'ci6'disti ntó, ~C:ciino y~- el(pl i camos pre vi a
.,~.·~~\'~:;· \~'·,~~~~ .... _;; '<;;_:-:<:~~-~:;·.\ .\.'.;· >~:--~:··'. 

mente. e __ --· - ;;,;;;,~;-:-•• :-;~r:: ~-::-· 

,;•:.- --bk·:~'f-~'.'~;~cl:~.-;•¿L\~ndo afirmamos que los proyectos e-

duca.ti~is' -"~'iP~ia~~bl.b'dicos en el sentido que responden a in-

t:erei~~~!-§/±i'rtiC:'i;!fiTdades de clase -que pueden expresarse con 

'el --~,~nz-;;iJ'Jha~ cii~ersas formas de dominacion (86)- no sig

nffL:~- ~·~~·-~o~stituyan, necesariamente, un discurso falto 

de objeÜvidad y divorciado del conocimiento cientffico. 

Nos ocuparemos por lo pronto del car~cter ideologico 

de los proyectos educativos ya que el aspecto teorice de 

estos sera abordado ml<s adelante. 

De acuerdo con lo que hemos visto, no basta descubrir 

el criterio axiologico y los principios o normas que deri-

van de ~ste para determinar si se trata de un proyecto de 

transformacion o de un proyecto de conservacion, pues pue-

de ocurrir -y en efecto ocurre con frecuencia- que se pre-

sente como criterio axiolOgico un valor que genera actitu-

des positivas en cualquier persona pero que, mediante los 

mt.>c:anismos de ocllltamiento ideológico, sea usado política-

mente en beneficio de Llna clase social. Por ejemplo, puede 

usarse como criterios: 'la autonomia', 'la independencia', 

'el progreso•, etc., valores que parecen coincidir con las 

86l Puesto que los intere~es de clase no se apropian ni se 
manifiestan de manera inmediata sino mediada por los grupos 
a los que se pertenece y por 1 as di versas formas de domina
cion, entonces, pllede hablarse tambien de la 'ideologfa pa
triarcal' o la 'ideologia feminista•, si se trata de la 
forma de dominacibn sexual, o de la 'ideologia criolla' o 
la 'ideologia indigena•, si se trata de la forma de domina
cion étnica. 
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necesidades pero qüe1~~vinculados con los intere-

ses delas fuer2:s'socf~1cl~do'minantes, adquieren un ~igni-
:. , ... _' , . -

ficado disti~t:ri~ Po~--eJE!mi10; ·si el criterio axiolbgico de 
.'::·,~:. ~.'.-' '·:·:-~·:'-<\··_:·:·~·~,. ,-" 

un proyecto .~d,~f~li\.Q:·c ·is~ la autonomia, pero las normas y 
los 

do Í"l'a'~'t~ ;¡.1~~'¡\'~~#,~ifF'i'~.;~Ji::(in psaudoval o;- -como puede ocurrir 
'~ -'.'·-··;;··~--v.; ;~)~'¡.et~::~~-:;;_::) _._~ 

.dSei ¿;"Cl_hJ,0.;,''.t;,Ua~:;_:.:f?.F>;i:'.~{i:§~~ se persigue Se restringe de hecho O de 

, ., .... •·' ''tJ.Q"9túpcVo a una clase social-, entonces el pro-

ydctd·:;·~~:~i'0.:';f~\¿11~r un sentido transformador, emancipador, 

· y pa~~-;·~:'{&.~1~ertirse en un proyecto francamente conservador 

que 

que 

.f¡.\\lof"~~~ · 1a instn1mentali2ac:iOn de los seres humanos y 

¿Órrt/itiÚ~e a perpetuar las relaciones de dominacion. 

De todo esto, resulta evidente que los principios que 

pueden ser expresados con la seguridad de obtener una san-

cion plena por parte dP. todos los integrantes de una sacie-

dad, son aquellos que conciernen a las necesidades radica-

les, mientras que los de consei~v.;.cion <87) no pueden expre-

sarse abierta.mente tal como son, sin ser desaprobados por 

la mayoria, por lo que se enuncian de manera que aparenten 

coincidir con intereses genericos "<iprovision~ndose -como 

dice Heller- del arsenal de la conciencia del nosotros". 

En todo caso, las fuerzas sociales que impulsan los 

principios, tanto los de transformacibn como los de conser-

vacibn, luchan por- imponerlos: el conflicto entre los prin-

cipios no es sino reflejo de los antilgonismos sociales de 

los que son expresión. 

87) Se? trata de norm.::is qL1e r-esponden a intereses de los do
minadores, pues es a ellos a quienes interesa •conservar•. 
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1.2.3 Proyectos -edl.Jc:atfvos y aparatos ideolbgicos 

Hemos hablado largamente sobre los proyectos educati-

vos en general, percr· 1 o.s que nos interesan de manera espe

cial son los próyed:ós educcitivos del Estado me:>.icano. Sin 

embargo, antes de llegar a ese nivel de especificidad ha-

bremos de definirlos como 'proyectos de educacibn pablica'. 

Por 'proyectos de educacibn pablica' entendemos el 

conjunto de ordenamientos juridicos, y planes y programas 

que orientan la educacion pl'.tblica en un periodo historico 

determinado. Se trata, por un lado, de leyes y reglamentos 

que enuncian de manera explicita los principios y fines 

educacionales generales, y, por otro lado, de instrumentos 

de planeacion en los que se definen y justifican fines y 

principios mas especificas y las acciones concretas median-

te las cuales se cumplen estos. El contenido de cada pro-

yecto se organiza en torno a un criterio axiolbgico o va-

lar fundamental que le da sentido y unidad al conjunto. 

En la afirmaciOn anterior queda implicada la relación 

dial~ctica -a la que alude Adriana Puiggros- entre los a-

paratas, las practicas y los sentidos pedagogicos. Los a-

paratas educativos del Estado no son otra cosa que la exis-

tencia simult~nea y articulada de pr~cticas y sentidos pe-

dagogicos, que responden a las luchas sociales (88). De ma-

nera que, de acuerdo con esta autora, los proyectos educa-

tivos, tal como los hemos definido, constituyen los senti-

88) Cf 1-. Pu i ggr os, A. bª_f!Q.b!f.!,1f.!.Q!:Ll1QQ.\¿!.fü::._filrLflffi~C!.f.ª bª
t!.!12 • p. 14. 



72 

se. articulan 'Cori~-ras~pr~cticas educacional es en el 

sistema de educacibrí ~obli~a, que constituye un •aparato 
.. -.·. ,·:·· ... : -:.··,_,·; '-'. -

dos que 

ideo1 ogi~o;Ci~r :Esfa'do'. 
' .. _;-_;_.·'-\,_· .. ··~··_: : •. !-_ 

'A\:.inqus el 1:~rmino es althusseriano, la definición que 

·-hemos t·b'm;~o de F'uiggrbs difiere, en varios aspectos, de la 

Jsi'dMái~~cion inicial que le atribuyo el fi lOsofo frances; 

,·ef sentido del termino se modifica mas si consideramos que 

tambi~n diferimos respecto del concepto "ideolog!a•. 

Revisemos a grandes zancadas la concepcibn de Althu-

sser: los aparatos ideol bgicos del Estado son cierto numero 

de realidad es que se pr..esentan al observador bajo la forma 

de institucionl?s precisas y especializadas Cr-eligiosas, es-

colares, familiares, politicas, juridicas, sindicales, de 

informacibn, culturales). Mientras que el •aparato del Es-· 

tado' o 'aparato represivo' es uno y funciona con violen-

cia, hay una pluralidad de 'aparatos ideolOgicos' que fun-

cionan con ideologias (aunque secundariamente son represi-

vos>. Lo que unifica la diversidad del funcionamiento de 

los aparatos ideologicos del Estado es la ideologia domi-

nante. Por- eso, constituyen un lugar de la lucha de clases 

(89). 

La reproduccion de las relaciones de pr-oduccion se a-

segura -dice Althusser- por el ejercicio del poder del Es-

tado en el apilrato represivo, por un<1 parte, y en los apa-

ratos ideolbgicos, por otra (90). Por lo que toca al siste-

89> Al U-1usser, L. bª_f.i.!.QáQf!.ª-~QffiQ_ªr::.mª_¡;!!LliL!:.~YQlY~i.Qo. 
pp. 109-112. 
90 l I bid. p. 113. 
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ma educativo• la reproducci6n que ·se asegura, en la socie-
- - -· .-. - , ' - .~ - - ' - . 

dad capitalist.a:. es la de la calificacibn diversificada, 

exigida .por~ lá reproduccion de la fuerza de trabajo. Pero 

no solo eso, el sistema educativo tambien reproduc:e la ca-

pacidad de los agentes de la explotacion y de la represión 

para manipular la ideologia dominante a fin de a~egurar, 

·tambien 'por la palabra• la dominacion de la clase dominan-

te. Por supuesto, se encarga tambien de reproduc:ir la sumi-

sien de los trabajadores al orden establecido y a la ideo-

logia dominante C91l. 

La critica que hace H. Lagrange a Althusser en un en-

sayo titulado "A proposito de la escuela" toca, entre otros 

puntos, uno que nos parece central. Si la ideologla se con-

cibe como 'falsa conciencia' y 'mistificac:ibn', y los apa-

ratos ideologicos del Estado, incluyendo al sistema educa-

' tivo, reproducen las condiciones y las relaciones de pro-

duccion, entonces estas se presentan como efecto de la 

'falsa conciencia' y la 'mistificacibn'. Segon Lagrange se 

trata de una interpretacibn idealista, pues la mistifica-

cibn se explica justamente por la produccion capitalista <y 

no a la inversa) que desarrolla l~s condiciones del proceso 

de trabajo como poderes extraNos al obrero (92). Por eso, 

la concepcion Althusseriana de la reproducción presenta un 

mati2 idealista de acuerdo con la cual y exagerando un poco 

las cosas, bastaria la eliminacion del obstaculo del nivel 

91> Ibid. pp. 99-102. 
92> Lagrange, H. "A propbsito de la escuela" en Lowy, M. 
EQ~L§_§l_mgiQUQ_ffiªC~~aiª· p. 92. 
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cogriosci ti va <la falsedad)· y del nivel ~tico (la mistifica-
.. -_ . ' . - ·-· . ,' . ~ -~ 

· d6ñ> ,para ~ocfl.ficar ias relaciones de producción. 

8{9.i{é~cio a Ca9 range, 1 a escue1 a no reproduce las re-
, __ ' 

lacfonHs de produccit.n por·que produce patrones y jefes, por 

un lado, y obreros por él otro, sino mas bien lo que hace 

es perpetuar las divisiones de clase. La producc:ibn y re-

produccion del capital tienen como premisa y resultado la 

produccion y reproducc:ion de la fuerza de trabajo (93). 

Ahora bien, si tomamos en considerac:ibn la definición 

de ideologia que hemos adoptado, sin negar que la ideolog:i:a 

dominante es la de la clase dominante, creemos que Althu-

sser pone demasiado enf.:1sis en el papel organizador y uni-

ficador de la ideologla dominante y no abunda suficiente-

mente en una idea propuesta por ~l mismo: los aparatos i-

deolbgicos son 'lugar de la lucha de clases•. En este sen-

tido, la concepcion de Puiggros acerca de la 'instruccion 

poblica aporta un elemento importante para nuestros propO-

sitos: el discurso de educacion püblica -en este caso, los 

proyectos- esta organizado por 'la logica de la lucha por 

la hegemonla" es decir "no se manifiesta ya como una serie 

de enunciados sin otra presencia que la ideologla burguesa, 

sino como articulacion desigual, subordinada a una logica 

de dominacion del conjunto de interpelaciones educativas" 

(94>. Asl, los proyectos no tienen un sentido homog~neo, en 

virtud de que el criterio axiologico, los principios educa-

cionales y las justificiones correspondientes adquieren 

93l Ibid. pp. 189 y 205. 
94) Puiggrt.s, A. bª_füi.\J!;.fü;: .. !..~[Ll2Ql2b!!.ª!:.-füL6,,__b,,_ pp. 14-15. 
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mü.lti ples si gnifi c:ados provel1i entes de 1 os diversos sujetos 

sociales .en luc:ha.· 

No obstante· nuestr-as di sc:r-epanci as, l.a categor:r a pro-

puesta por- Althusser-, r-esulta de enor-me utilidad para nues-

tro estudio. Coincidimos con el en que la distinción entre 

pablico y privado importa poco en.relácion con los apar-atos 

ideológicos del Estado (95>. No interesa pues el caracter 

pó.blico o privado de las instituciones educativas; lo que 

impo1~ta es el sistema de reglas conforme a las cuales ope-

r-an, y los resultados efectivos que r-esul tan de su opera-

cibn en la prActica. 'Educación pbblica' connota un pr-oceso 

or-ganizado en el seno del Estado. 

Como proceso, la educación pbblica implica un conjunto 

de actividades; pero, ademas, estas se realizan conforme a 

cier-tos fines, r-eglas y principios -que se refieren ya no 

solamente a los valor-es, sino al modo de operar, a los res-

pensables de la oper-ación, a las atr-ibuciones de estos, 

etc.-; tales reglas y principios est&n articulados entre sí 

y con las practicas educacionales canfor-me a la logic:a de 

la lucha por- la hegemonia. En este sentido, y siguiendo a 

A. Puiggros · en la definicion que apor-tamos antes, la edu-

cación püblica es un aparato del Estado. 

Decir que es un aparato del Estado no significa que 

sea sin mas Lln instrumento de la clase dominante. En primer 

lugar porque, sin negar el c:aracter de clase del Estado ca-

pitalista, consideramos que este tiene una relativa autono-

95) Al thusser, L. bfLfi.!.!2.?..!2.f.Lª-~ºfilº-ªi::.mª-º-~-liL!'.:.~YQ!.!!r;.!..~!J· 
PP• 110-112. 
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mia resper:to. de la,r:lase dominante y resper:to de la er:ono-

mia, como lo 'apuntan ya algunos escritos marxianos y r:omo 

lo · hán ~·Li~d~rii~~tádo diversos estudiosos marxistas. Tal es 
'~'-.~:·· <-:; ~.- :: --·;_:; --

el casi:¡,< ~ór;' .• ejemplo de Miliband y Poulantzas qlliene·s, a 

en cuanto a la naturaleza del pesar de' kG's di.vel".genr:ias. 

Estado, ·. ~~~iaC:a~ :esta autonom:!a (9(,). En segllndo lugar, y 

en este 'p'u~t~. cbÍ né: id i en do con Al t husser, consideramos que 

el 
····.\.··· :::'.':'..-',>-... -., 

"Estado ; Y•' sus apan\tos solo tienen sentido en la 
·:;\·.:\." "'···:. 

perspectiva< d~'i{.i'ai lucha de clases .•• Quien dice lucha de 

clase· de '\~:{f1~s~ dominante, dice también resistencia, 

rebelion y lur:ha de clase de la clase dominada" (97>. 

Por otro lado, y a partir de la concepcibn gramsr:iana 

del Estado como equilibrio entre instituciones coercitivas 

y hegernonicas (98), r:onsideramos que.la educar:ión pDblica 

es uno de los aparatos ideolbgicos en los que se ejerce la 

hegemonla, y en cuyo seno se libra parte de la lucha por 

lograrla. 

Ahora bien, decir que del aparato educativo se predica 

el concepto 'ideologico', no significa que todos sus ele-

mentas lo sean. En efecto, si en dicho aparato se articulan 

practicas y normas y principios, tal predicado sólo con-

cierne a los elementos ideales puesto que, la ideologla es 

96> Para el primero, el Estado es un agregado de institu
ciones, mientras que para el segundo, se trata de una es
tructura politica. Cfr. el interesante estudio de León 
Olive en el que compara las obras de estos autores y la de 
Habermas en: E§t2gQ~ __ l§gitiffi2hiQQ_'l __ hCi§iá· También con
saltese: Miliband, R. gi_s§tªgg_~Q-1ª-§Q~i~Qªg-hª~itªliátª' 
p. 50; Poulantzas, N. s§tªgg,__g_QQ.§tc 'l_áQhÜlli§ffiQ, p. 24-25. 
97) Althusser, L. op. cit. p. 140. 
98lCfr. Hobsbawn, E. "Gramsci y la teoría polltica" p. 163. 
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-de-- a.cuerdo con la. definicibn de Sanchez Vazquez que hemos 

adoptado- un conjunto de ideas, y las practicas no lo son. 

No obstante que la naturaleza de la practica edL1cacional no 

es de por si ideológica, se le predica en sentido lato el 

término 'ideología' por cuanto una de sus funciones es la 

de ·transmitir conten{dos i deol b-gi cos, ademas de que el 1 a 

misma- se -ajusta a las pautas de una determinada ideologia 

qÚe.fa ,Justifica. 

En cambio, por lo que respecta a los elementos no 

practicos del aparato educativo -esto es, no al conjunto de 

acciones, sino al conjunto de ideas que se articulan con 

esas acciones- el t~rmino 'ideolDgico' se les predica ade

cuadamente en la medida que :.en ideas y que responden a 

intere.¡;es de las diversas fuerzas sociales. En este senti

do, los proyectos educacionales, que constituyen una parte 

de los elementos no prActicos, son elementos ideológicos. 

La preeminencia de ciertos contenidos ideolbgicos 

sobre otros no es sino la manifestacibn de las relaciones 

de poder que se 'materializan' en los aparatos del Estado, 

incluyendo el educativo. Dichas relaciones tienen un conte

nido heterogéneo, porque no se trata sólo del poder de cla

se, sino del que, a pesar de su 'pertinencia de clase', se 

manifiesta en otras formas de dominación, como la sexual, 

la nacional o la ~tnica. 

Aunque la ideologia dominante no es la Onica presen

te en los proyectos educativos asume aqul, como en todos 

los casos, la tarea de organizar el consenso que se requie-
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re par:a evLtar. •que, las tensio,nes entre las fuerzas antagb-

nicas · hagi.\n·estaii~'r'~ei1·'é:hnjüntcl C99> • 
.. c . .-- ··,·:'.·'-''>'.º .• ~"?· .. ,~;':~~:;o>=:'::··-~·,'.>-:·::~~·~··' .. ,;.-~c·_,,-; •.. · - .- .. 

petüar .< iºc.$''. .. ·r,e1iib·óne~.de 'poder poi-que el Estado, como cen-
-· · -· · '~,-·· ··.o.-: ·,-~ -.': ( · ··: "" ·~·-·, ·,.; - ---·" '··- · '. i · 

trc:i ·•· .c:le' µBd~~.:)\ ;i5 . tambi en el 1 Ligar al que los miembros de 

una sociedád dit~igen su presibn en defensa de sus intere-

ses, y de el esperan obtener el cumplimiento de sus espe-

ranzas C 100) La presibn se ejerce de di versas maneras; las 

fuerzas sociales pugnan por cambios con un esplritu ya re-

formista, ya revolucionario. Debido a esta presion, el Es-

tado otorga concesiones y cumple algunos compromisos con 

las clases dominadas dando cabida en sus instituciones, in-

cluyendo las educa ti vas, a val ores rei vindicadas por los 

oprimidos. Pero es menester hacer una distinci.on: los re-

formadores son aquellos qus "prisioneros del marco econbmi-

co y social" C101l, defienden intereses que lP.jos de trans-

formar el orden social y pol !tico imperante, se acomodan 

bien a este y contribuyen a fo1"talecerl o; esto sucede cuan-

do las demandas de los oprimidos se dirigen solamente a 

exigir la satisfaccion de necesidades manipuladas. Por el 

contrario, las demandas revolucionarias exigen satisfaccibn 

a necesidades radicales, que en el caso que nos ocupa, se 

traduce en la exigencia de una verdadera praxis educativa y 

en el rechazo a practicas pseudoeducacionales. Las exigen-

cías revolucionarias pueden llegar a.imponerse, especial-

99) Gruppi, L. "El concepto de hegemon! a en Gramsci" p. 45. 
100) Cfr. Miliband, R. op. cit. p. 230. 
101> Ibi d. p. 235. 
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en 'í6~'~;on\~ntos· inmédiatamente posteriores a un pro-

féyoülciof1~r~i o tpef;:o,_.por lo general, las clases domi-
, : ';:.- .·.:. "''·"---:"·· ~ ·"·~ " .. ·. :::·.·G:-.. :, '~.::... ~·. . .. , ,,, 

atr~s·a1t·:B}~~!:¡;i5~;~ti'.~:~·¿2~~~raf 1?1 poder par di do. 
~:.::;":: ',';··-.:.· ,.,-., .. ,_, ::J:<:: 

desa1~rol la-

Un :.ctanfi:li~:Jepif(lréo, incorpora a SUS aparatos aquel los inte

reses :~r·.·t{~J~.;O:b~inados que redundan en un mayot- poder para 

i'a2>C)~;~,~~2'~~).aunque esto se·a un logro a largo plazo y, 

: ap.::1-~r1~¿~~~·fél; una desventaja a corto plazo. Asi, por ejem-: 

pl ó;·. "S:e : .ofrece eclucac ion tecni ca como supuesta respuesta a 

iás cleniándas de los trabajadores por-que el 1 o significa for-

mar m~no de obra calificada cuando asi lo requier-en los in-

teresas del capital; se atiende a la demanda de proporcio-

nar a la mujer la misma educación que se ofrece al 11ombre, 

porque ello significa crear un ej~rc:ito de reserva para la 

produccilln o suministrar mano de obra bat"ata, y se atiende 

a la educacibn del indigena cuando ello contribuye a incor-

pararlo a las relaciones de produccibn capitalista. 

Los proyectos educacionales tienen como contenido los 

intereses de las fuerzas sociales que se presentan ya con 

un caracter re~ormista (a veces con un caracter francamente 

conservador>, ya con un carac:ter revolucionario. Aunque se 

trata de intereses en conflicto, ~stos son armonizados en 

el seno del Estado e institucionalizados debidamente. 
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Apo-yandonos--en -1 o~an(epTor"; ºádelaiitainos ·· 1 a hi potesi s 

de que; desdeel~untCJde>vis~a de la ideologla, los cante-

... nidos. qUe'~~~:::(@Ji_~LISi~~á~}zan-s~n aquel los que obedecen al 

prii-,d'¡)i·;¿o,;0ti~~6i~:r;/~·liit?]o? ··Íi1VE!rsion", esto es, se concede 

ciet:.fo ·";;~g~f,••·c~r!mit~·~. limitado y controlado por el Estado> 

·a >[a;;_;¿Í;k~;~·~.6 .. ·.-~1Fr.',:ci~ks, es decir, se amplia sL1 capacidad de 
.;,;:_r.·-

'.C:, ,.:::'~- ,.,.,. ·-

en :~;A.' fi'iiri'&ri c io 
. .. . ~ . ;, 

que .~~fu é~~lere 
mayar para las clases dominantes. Par lo 

a la forma d2 los proyectos educativos el 

p1-.inci¡frp /g1meral al que obedc:·cen es el de 'universnlidad 

cual se debe a que los encargados de elaborar 

:t'ales:. . proye·ctos son intele?ctuales burocratizados "expertos 

·en ·matSria de legitimacibn" (102) que, generalmente, hacen 

encajar las sistemas de fines educacionales en una estruc-

tura enmarcada par las tesis fundamentales de teorias fila-

soficas importadas de paises con un capitalismo mas avanza-

do. De dichas teorlas se toma tambiAn el criterio axiolOgi-

co -cuya simple mencibn promueve actitudes positivas- a la 

luz del cual se seleccionan y jerarquizan los fines cuyo 

contenido son los intereses de las diversas clases. En cada 

caso, se adopta el esquema y el criterio axiologico que va 

mejor con los contenidos y con la funcion legitimadora de 

los proyectos educativos. 

Los elaboradores de los proyectos, intelectuales in-

corporados al aparato del Estado, imprimen a los proyectos 

el sello del 'espiritu d~ la burocracia', es decir, la apa-

102) Ibid. 250. 
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ren.te diiifensa del · interes general que esconde la defensa 

real ~~}~s{I:~~~;es~s comunes de la clase hegemonica. Y es-
., 

desigual, por mis que sus intenciones 
'.'. ·,·:-\,.'.'·:··.:>·::·;\ >·<:,;.:·.: . >. 
osténten·~bmó revolucionarias. De acuerdo con la ct-ltica 

marxiana a la. burocracia, el interes que se presenta como 

general no es sino interes de clase y, por ende, esa uni-

ven;alidad que presenta la obra de la burocracia, es so-

lamente universalidad ilusoria (103>. 

Pero para el desarrollo de nuestro tema, no basta el 

reconocimiento de los elementos ideologic:os de los proyec-

tos educativos; es menester entender como se vinculan estos 

elementos con los filosofic:os y de que manera les afectan, 

cuestion que abordaremos en el capitulo siguiente. 

103) Cfr. Marx, I<. "Critica del Derecho del Estado de He
gel" en f;§f.t:i.!;g§_QJLJb!~gn:!;b!f! pp. 356-377. 
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•' .. c~.pit~l~L_~IFILÓSÓFIA DI~: !LA ·EDUttíd:I6~r ~- LOS·' PROYECTOS DE 
EDUCACION PUBLI~A r:;:N,':MEXI~o.': -; .• ""·'· ·---

. 2;' 1~: t~~1~2~~t¡~:~;·~J~i~~i:~·~ :t!~l · g~tªrtº m~~ü~fülQ ~ºmº 
QLljg.J;.Q f!f?.\f!i?~b!QÍQ~¡: !;:!~;~,,' ;:,} ' ' 

,;:;~:.:¡~{~:/. . :. . . 

nEicion<.Ú, ·dependencia y aparato edL1cati va 
'·'·'""< "<\•< 

caracter historica de los fi

nes,.· pri~~~~~~:;IJs y ·criterios a>dolbgicas contenidos en las 

proyeC:~6~; 'écÍ~~acionales, y en el hecho de que su contenido 

re¿~cinde ~a lom intereses y necesidades de las diversas 

fuerzas sociales, lo cual significa que dichos proyectos no 

expresan de manera exclusiva los intereses de una sola cla-

se, por mAs que sea la dominante, sino que contienen "sis-

temas de valores" divarsos, antagbnicos y heterog~neos que 

se articulan de manera desigual conforme a la lbgica de la 

lucha por la hegemonla. En todo caso se trata de valores 

que son el referente de ciertas actitudes y que se vinculan 

con creencias de sujetos inscritos en determinadas relacio-

nes sociales. 

Entonces, ¿en qu~ sentido es vAlido referirnos a •pro-

yectos educacionales del Estado mexicano• C1>? ¿Es el Esta-

1J Nos referimos a los proyectos de educacion formal, en
tendida esta última como un sistema jerArquicamente estruc
turado, en el que los estudios se organizan gradualmente 
(desde la escuela primaria hasta la universidad) y son re
conocidos oficialmente. Esta educacion formal incluye una 
gran variedad de instituciones y de programas para la for
ffiQciOn de personal t~cnico y profesional. Cfr. Ingle, H. T. 
"Medios de comunicacib~ y tecnologia: una mirada a su papel 
en los programas de educacibn no-formal" p. 9 
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do una ei-1ti,dad ,que pudiera fi.járse fines y valores?; pre-
·;·>_;·_..: ,·'L,¿•"• 

guntas vincúfadas: con otras.como ¿Es posible hablar de un ( ;: ~:..< :~·: :· ._,• "·¡. - . "' 

pode'r del. : ... <E .. ~t.'.:a.: .. d.·.".·.ci .• ?.T ·•. zEf~,:~íJ~~tádo el que ejerce el poder o 
·- ;,.,,:":,. 

son -1~~ ·.'si~€~~'?'.~{·f~i.g'l;~¡i:6'q~~. en sentido estricto, son las 
. - ·;'• '..:~;} f;;_. . ';·:·+;->~;...; .. ::·<" ;"<'o 

pr;·r:~c.nás' :·:j~f:~Y;;~.~·\~nª sc.c.iedad desi gua1 pertenecen si empre ª 
una '~·i-,;:t"~~erri<l'~',;tjt~~ ejercen el poder' al igual que son ellas 

;:·· ,-.·. e;.':,; >,;_'.-~'.·-··>'·. 

l.i;s <q~1~_c;t:'ienen" intereses 

cÚal ¡;;a;d;;i !{(¡~~~i¡vas 
y necesidades, las que aprecian 

y tienden a realizarlas. Por esta ra-
. ~ ,;_ " 

zon,• ·cuándo hablamos del 'poder del Estado' nos remitimos a 

las <cLases que son -como indica J. F. Leal- 'factores rea-

El Estado no es sblo la suma de instituciones mediante 

laE cuales la clase dominante domina y dirige; es, si, un 

conjunto de instituciones pero estructuradas por las rela-

ciones sociales que son también relaciones de poder. Las 

instituciones constituyen su substancia, su materia, mien-

tras que la estructura estA dada por las relaciones socia-

les. Por esta razbn, las instituciones no son sin mas ins-

trumentos del ejercicio de poder de un~ clase, sino 'cen-

tres de poder• -como los llama Poulantzas <3>-, y la orga-

nizacibn jer~rquica de esos centros de poder depende de la 

2) El autor distingue en los factores reales de poder aquA
llos que son 'fuentes de poder', o sea, las clases socia
les, y los 'factores de poder derivados• que no estan de
terminados directamente por el proceso productivo, como por 
ejemplo, el ejercito o la burocracia. Cfr. Leal, J. F. bª
Q~[g~~§ia ~-gl_s§iªgQ_m~~i~ªnº. p. s. 
3) Aunque para nosotros el Estado no es sOlo la estructura, 
sino las instituciones organizadas por esa matriz, coinci
dimos con Poulantzas en considerar al Estado y sus institu
cionas m~s como centros de poder que como 'instrumentos de 
la clase dominante•, en virtud de la estructura que les da 
fcnni:l. Cfr. Poul ¿intzas, ~J. E:C!!l:,;:r:_llQl.tii~Q_y: ••. p. 141. 
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relacion .. ·de· las'fu~fozas sóctal'es erFlucha. Salo asi es po-
. -- . - : <''.: - :·- .- ' - .-, '2-·· .. - ~,--,-· ~-- -- /:"·---·'e _--"-:'<-. -·-:--.;- - -- ·- -

si ble entehd~~. \.ii; ' ~ut~f1omi~ /~lati va del Estado con rel a-
: , ~ .· .. ~-,.. 

cion :.a i~~'.:¿i.;,~~~~{} ' ·< .'.< . 
·~~/b~~1~~fi:~{;if~{·~~~

1

;~ :a~t~rior, el poder del Estado· es 

pod~r·';a~ '''" :·~~~·~~Ht:~;;:¡;f~ho con mayor precision, poder de la 

cias~ ~gf84e;µ6r otra parte, se ejerce mediado por 

una; bí:ltd~ta.c:ia~fI~;~·;~;~ro las t-elaciones de poder imprimen en . - --. :: ';-~. ,, ~-.' ,,.~,:-. --~ ·. 

las .·r~s~t~J¿Icir\E;s una e:dgenc:ia de legitimacibn y la nece-
._ .. ·--;-"", .- o.: •. '°-<---~:·- ;-o:-.·.- -

, ~.--

sidacf ci~'.(::~~~'r\:C:ónsenso. Asi, como dic:e Miliband, la 'hege

lliºn;~~',I~§fli,;~T~simplemente algo que ocL1rre, como un mei-o de

rivad[) :!;;'l.ii~¡:;~it~uctural del predominio econtimico y social. 

Es, .. ·:en >:4·,~:~~: P.ar:té el resultado de un esfuerzo permanente y 

omnipresente que se lleva a cabo a travAs de mOltiples 

agentes y agencias 14) y de los individuos mismos que rea-

lizan el proceso de 'socializaciOn' de los valores y, con-

secuentemente, de los slmbolos que los representan y de los 

'roles sociales• adecuados a esos valo1~es. 

El Estado y sus aparatos son campo de ejercicio de la 

hegemonla, pero esto no significa que las instituciones que 

conforman el Estado obedezcan de manera mec~nica e ir.media-

ta los intereses de la clase dominante. En primer lugar, 

porque el Estado es un centro de poder con relativa autono-

mia, capaz de enfrentarse con los intereses parciales de 

las fracciones de la clase dominante, en nombre de su inte-

res general de clase; de presentar este como el interés ge-

neral de la sociedad ante las clases dominadas, e incluso 

4> tUliband, R. op. cit. p. 174. 
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capaz de utilizar: lcis· ··clases cióiniii'ádas como elemento de 

presion·so.bré\ las'tiaiié's;d6inií-i~ntE?s C5>. En segL1ndo lugar, 
'_,, ... ~;,.·~ \"'~·>-'- ,·,., .)' .. ,- -=--;~:·. 

~:;:;::tJ!~i~ilf~lilitl~~~~i~f !L:: ~:'::c::t::c:::: 
tode.s las.; ·c'.;:it.~~dic·ciéín~s .y opc?f;a como factor de cohesion, 

::::! i~f~~tf~~\~~~;:~lí~{~~li!~~: :::::~:: ·:º::: : :: ::: 
se =j~t:~t);jz~:J~.~~~~~ái.~: ' .. '> • . . 

'" . ~e 'i12'uerdÓ con .lb·~·~terior, los proyectos l?ducacio-

nar;~:. :o~ ··•proyectos del Estado en el sentí do que surgen en 

i nstitucfones estatal es y expresan el 'eqL1ilibrio de com-

premiso• al que hemos hechos referencia. Por esta 1-azbn, si 

bien los intereses a que responden los valores de los mul-

timencionados proyectos son intereses de fuerzas sociales 

en pugna, no tienen una correspondencia. univoca y completa 

con una de esas fuerzas sociales; son mas bien productos 

inintencionales -en el sentido apuntado en otro capitulo-

que 1-esponden a la exigencia de organizar el consenso. 

Nos interesan, en especial, los proyectos de educa-

cien pOblica del Estado mexicano y ello nos obliga a consi-

derar la organizaciOn del consenso y el equilibrio de com-

premiso en nuestra realidad historico social. 

Los proyectos educacionales del Estado mexicano son 

elementos sL1perestructural es en cuanto que surgen de l i:\S 

instituciones del Estado y, por esto, para comprender ca-

balmente su signi~icado histOrico social, es preciso con-

5l Cfr. Cl aud!n, F. tlª-!'.:.~ .... -~!:19.Ql~LY.-l!iU:::.@~Q!.'.lf;.LQ!l_d.~LH!.1.Sl.:.. 
p. 3:07. 



siderar .. las relaciones soci~le's de las c;¡ue .son expresHin, 
·- ·-· é ~.:_,:e_ • 

dentro. .dei. ,2c;ntkxto> ~;gµ~~i'.fJcÍ:>ic!l:!>ia.~formaf ion. social me-
o-;:.'. ·--:(.-: ;. - - -~- ·,.;" 

xi cana'.•· - :-;ó:'.\i,::·:;_/' ·, .:; "'· ::::.~·::' 5;'~~-:-_:'.-~,---
.... ~.'.·/. :._-.:<· "/:, ·, . -,- - :'; \> 

:::·:~;~~i~~J~t~f i!~i~!~~~~~::: ·:::::.:::::~::::::: 
i~~ ','f~~~1X~H~~·t¿J~.'.~~b~u2cibn y a las correspondientes for-

mas •~&~1f{~i~y~~> ·~:~·~iticas e ideologicas y las manifestacio-

que distinguen a la sociedad me>(icana en su 

conjLinto y en su movimiento C6>. No obstante, dicha forma-

·cion social puede caracteri2arse de manera genDr-al po1r un 

rasgo económico social, que desde luego no le es !?>:elusivo: 

el modo do producción dominante en la sociedad me>1icana es 

el capitalismo dependiente. 

Los estudiosos de la for-macion social mexicana coin-

ciden en distinguir dos grandes perlodos: el pr-imero, que 

va de 1821 a 1880 se caracteriza corno un periodo dc;i transi-

cion al capitalismo dependiente. En 1880, 1 as bases del 

'crecimiento capitalista dependiente• estaban bien senta-

das. Como dicc;i Cardoso, pese a que aparecen notables conti-

nuidades con la situacibn e>:istente en el momento de la 

independencia, un analisis atento muestra un cambio radical 

que se fue generando desd·e fines de la ~poca colonial y se 

precipitb a par-tir- de mediados del siglo pasado <71. 

6l Nos basamos en la definiciOn que ofrece E. Mascitelli y 
que intenta abarcar "toda la esfera de los fenOrnenos que 
'marcan' una epoca t-.istorica" Cfr. Qi~¡;_!.Q0.ª1'.:i.Q_Q.¡Lt.~r::.mi.nQa 
m~~~i~i2~· p. 170-171. 
7) Cardoso, C. ~~~i~Q_§Q_~l_2iglQ_~1x. p. 63. 
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P~ra efectos .de .facil:itar el an•lisis que realizare

mos maS° aClela~t.:, hernos de•,{di~tfnguir en este periodo, dos 
·,. ··:.··.·e,<;.·.·.,:.- .. ·'.''·.,-;.·: 

grandesé :!;;~¡¡;~~f'!Cidb~:;eL~;i'merO, de 1021 a 1854 se car.;1cte-
. _ _, - -- "" - . . -- - ··- '': ~_.,~ . 

•r;iz.a.i!il;Or:.'J~:~]-~'.f~IS:~Ú~t~~·¿"~,~~rn~· c:iertos elemr=ntos colonial es y 

;j~JlJ1 t~0~t~li!ti~~f~1~~ :~:p~ f :::::~::n d:~~:.::::·:::.:: 
n~J.; ·:namadciJicon:X>füaSl01:. rigor 'primer Estado nacion.:ü •. En 

-··- ~·~:;:.'; i•::,···· ,)'.·-~y.- ,V'·~-.·,¡ 

·el· ·{~:e¡.~·¿¡R8fi•,·\i'''~~Ü-~'·f6~~~t~ca de 1854 a 1880, la 1 Llcha de el ases 

~{~~t~\ i~~J~,~¿;·~·~~~;);}¿ la transiciOn al Cii1pitalismo dependien

te,};~;·~&1.~;~'ifue~ E~tado nacional, surgido del triunfo de la 
.·, :j/_:_~ --· ' 

f"{epi'.1bfi'2a; en 1B67, se consolida como un 'Estado liberal 

olig•rquico• (8). 

Desde 1880, M~>: i co se presenta ya como un pe.\i s signa-

do por el capitalismo dependiente y que ha dejado atras el 

momento de transicibri. En la primera parte de este periodo, 

que va de 1880 a 191~ se contin~a el Estadc liberal oligAr-

quico o 'primer Estado nacional' para dar lugar, a partir 

de 1915 y como producto del movimiento revolucionario, al 

'segundro Estado nacional' que no quedar~ totalmente defi-

nido sino al.termino de los aNos treinta (9). 

B> J. F. Leal insiste en el caracter contradictorio de este 
Estado: en el plano de las relaciones jurldico políticas es 
liberal' en el plano de las practicas políticas imperantes 
es ol i garqLli ca. Cfr. Me>: i co: s§iªgQ,,__Q.\!t:.Q!;.[.fl.!;.:l!L'.Lái!lQ.i.~ª-
i9§· Cap. I. 
9) En relacion con el 'segundo Estado nacional• o 'Estado 
reformado' consideraremos dos etapas: la primera, de 1915 a 
1938, o etapa de reestructuracion, y la segunda, de 1939 a 
la fecha, et"Pª en la que queda plenamente definido por 
cierto~ rasgos caracteristicos el 'segundo Estado nacio
n<~l'. T«1 e:. t"<'SIJOS ,;on, a juicio de? J. F. LE'al: el federa-
1 i smo lvincu:aJa con la d8mocracia representativa>, el pre
sidcmcia1isr.m, t?1 c:c:wpor.::.tivismo, y, por ultimo, l;:, adop
ción d2 101 fonn.::1 dt? 'Eslado putrc·n'. Cfr. !bid. C¡:,p. II. 
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Al caracterizar la formacibn. sociál mexicana como 'de

pendiente• . no somos ajenos a 1 a po:(~mi ca . aí:tual sobre 1 a 

'ti=crl.a<· deé la dependencia' -aunque tampoco nos ufanamos de 
, ' . ~ 

. manej.i~. ': ~él'n·' r1:uict~z 
·~>-:··· . . :·.':;.'/·' 

l• cuestibn-~·antes bien, pretendemos 

. :·;.:,.>··-' '·"',}···,_·.:, 
,·creer.io-s.que para definir adecuadamente nuestra forma-

doh :~:sá~:!"Zi :·es preciso evitar considerar-la como un simple 

sat~lite que gira en torno de un centro -en cuyo caso ha-

bria qL1e definir mas bien al centro-¡ tambi~n es menester 

definirla de manera positiva -cosa que no puede hacerse si 

se le define §Q!.füll~O.t.~ como _'subdesarrollr:;da•, es decir, 

por aquello que no la caracteriza, a saber, el desarrollo-. 

Preferimos, pues, definir la formacibn social mexicana como 

'dependiente• porque a lo largo de su historia como nacibn, 

su economla ha si do f.Q!lQif.iQ0.§.9.€;\ poi~ el desarr·ol lo y ex pan-

sibn de otras aconomias a las cuales ha estado sometida. 

Esta dependencia, que -siguiendo a Dos Santos- se funda en 

la divisiOn internacional del trabajo, favoreció el desa-

rrollo industrial de los paises condicionantes, en detri-

mento del propio. En este sentido, los primeros se mani-

fiestan como 'dominantes' en relaciOn con el segundo, por 

cuanto disponen de un 'predominio tecnologico, comercial, 

de capital y sociopolltico• que les permite situar a nues-

tro pals en situacion desfavorable y extraer parte de los 

excedentes p1-oducidos interiormente. Pero, como bien enfa-

tiza Dos Santos, tal dominacibn sblo es posible cuando la 

economia dominante encuentra respaldo en los sectores na-
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cionales .que sebenefician de la dominac:ibn. Se trata, en

tentes, de · un:a cbt+espondenc i a entre 1 os intereses del ca

p i ÚÚ i•nt'e~~~~~g·~~l ~ los intereses de los grupos minorita

riOs ~~~·{g~1{~~·: con t1lta concentracibn de capital -que Dos 
.,_ "' :·. . ; ....... ,·:.!,'. ..• 

sari'f c;;·~~ í:ie1~ine• como 'dominadores dominCldos•- C10). 

<,, Refi'ril?ndose al caso especifico de Mexico, J. F. Leal 

e>iprica···que hasta 1880 la dependencia se vive, fundament«l
· .. · :·~;>_.;·/ <~,;~~:.: .. ~·~ 

· mentEf!><},a ·.· trnves de la deuda pOblica y del comercio exte-

,.:iot"'T2:h:partir de esa fecha, la dependencia se redefine por 
····')".;".":'. :)\.':.:.::· .. ,-

. ufr ':ifiipi:i'&siOnante crecimiento de la inversion e>:tranjera di-
. . ~',-. -. :. ' 

· ·ructa: ·para la extraccibn y exportacion de productos prima-

,.:ros ·bajo la fo1-ma de enclaves imperialistas. Simult~nea-

mente, la inversibn extranjera indirecta aumenta de manera 

considerable y sirve para acelerar la construccibn de los 

ferrocarriles. La primera forma de inversibn es hecha poi· 

una diversidad de paises, la segunda se centra en los 

Estados Unidos <11). 

A las redefiniciones de la dependencia va a corres-

pender la recomposicibn del bloque en el poder y las muta-

ci onc:.>s que este sufre. Pero en todo caso, las fracci enes de 

la burguesia que detentan el poder presentan un rasgo co-

mon: no pueden defender los intereses de la naciOn frente a 

los intereses del capitál extranjero pues estbn asociadas a 

~ste, aunque sea en calidad de 'socios menores•; renuncian, 

pues, a un proyecto de desarrollo nacional ª~!QIJ.QfilQ! renun-

1 O) Cfr. Dos Santos, T. lm11m:.i.§.Ü.i.?.filQ_~_Q.@11!m9.go.r;.i.5l· pp. 305 
-309. 
11> Cfr. Lec:1l, J. F. op. cit. Cap. I. 



ci a que . se. presenta '""'.Segltri··yani ~ Bambi rr a'- •como·.· otro de los 

rasgos con -qUeios te6ri'i:os.harr caril'C:_tel'"Íz~do .la. dependen-
--..... :·~;·-

·. cia < 12) ~'~•Y >;~L\e;:c·.~e'.:~v€ú".~Ú·efi~j acf~, aunque no si empre de 

ml1nera !:1·<1./1,~ en)f~~.~hoy~~{6s'~dL1Cati VOS. 
· • ~·, ,' ,c;.c:",;::. '.~'- .- ;. ,,. _ _,_·; , - ";e: .. 

' :SE?gt:\~{'M~;~\f¿~~i~tiri:i;'~da dépend1mcic:t se define por una 

· r:EiJ.i¿j&ri ·: ~;~;~;lf~5f~ig~~mt:2¡~n< d~ unas nac i enes con respecto de 

otr~i\•.;¡;~·}M¿~ii;~i¿t~f~··su c:ai·acter de naciones formalmente in

d~p~~c¡ii·~~tr:~;"J,;·~ f;!üo implica que las relaciones de produc-

~i6n<·el'fu'::'i'a's•riac:iones subordinadas son modificadas o recrea-

"das.::'~at7á a;¡;egurar la reproduccion ampliada de la dependen

ci~·é.}i{~~~il:J, . ¿cul;l es el elemento que permite explicar el 

de la dependencia?. SegOn Marini, se trata 

de lci .. •trans·ferencia de vc.lor' (13). 

.En el caso de America Latina dicha transferencia se 

'efectuo de la siguiente ma·nera: los procesos de cambio en 

la regibn se desarrollaron en estrecha consonancia con la 

dinamica del capital internacional. En el marco de la divi-

sien internacional del trabajo, una de las funciones de A-

merica Latina fue la de proveer de alimentos a los paises 

industrializados; el efecto de ello consistib en reducir 

el valor real de la fuerza de trabajo en los paises indus-

12 > Bambi r r a, V. I!:mr:.!.iLr!~L!.!L!i!:fü§.IJ.Q§:CtG.i.ªL-Y.IJ.ª-ªo.t!.G.r:.itif;.ª. 
p. 35 y 65. 
13> Marini explica que hasta la mitad del siglo XIX las 
exportaciones latinoamericanas se encontraban estancadas y 
la balanza comercial latinoamericana era deficitaria; los 
prestamos e>:tranjeros se destinaron entonces a sustentar la 
capacidad do importacibn. Al aumentar las exportaciones, y 
sobre toda a partir del momento en que el comercio e>:terior 
comienza .a arrojar saldos positivos, el papel de la deuda 
m:terna pasa a ser el .:Jé; tr.;1nsfei-ir hacia la metropoli par
te del excedente obtenido en Am~rica Latina. Cfr. Marini, 
Ruy M. Difillg¡;_!ih@_Q@_!.~_Qfr~Uo.r!go.i;.!.ª· pp.16-18. 
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tri al.es per-mi t:re~do que el i nc~emento de 1 a productividad 

se tradÚjera· en.c:u~~~~d~·~lusvaUa m~s elevadas. Asf, con 
- ~-'. 

un aumerifo ·de.J.'a,;~á;sáde p~oducfos cnda vez m~s baratos en 
:~;'• 

el merc~db ':fn~~¿~~~{bn~l, America Latina no solo alimento 

1 a ·exp~n~(~h'• :~L~.~~~¡f:~tfva de fa producc:i on en los paises 

i ndu~tri~i'~i~~f~%~~T ~i~o contri buyo a que el eje de la a cu-

mulacion• ••'en•, ·la· economia industrial se desplazara de la 

prodúcciCl~, 'de plusvalia absoluta a la de plusvalia relati-

va. Siri embargo, este cambio cualitativo en los paises con 

economias dominantes se apoyo, basicamente, en Lina mayor 

explotaciOn del trabajador en las naciones subordinadas. De 

esta manera, en el marco del intercambio entre naciones, la 

apropiacibn del valor realizado encubriO la apropiac:iOn de 

la plusvalla generada gracias a la sobreexplotacion del 

trabajo en el interior de las naciones dependientes en ge-

neral (14) y de las latinoamericanas en especial, inclu-

yendo a Me>:i co. 

Si bien el cuadro de la dependencia se define esen-

cialmen~e por la transferencia de valor que se funda en la 

sobreexplotaciOn del trabajo, sOlo queda completo si se 

consideran 1 os aspectos di ve1-sos de 1 a subordi nac i bn de 

unos paises a otros. Silva Michelena y Rudolf Sonntag con-

sideran tambien como rasgos caracterlsticos de la depen-

ciencia el hecho de que el sistema politice de los paises 

subordinados garantice el 'alineamiento• y el aparato mili-

tar asegure la proteccion del sistema, y hacen énfasis en 

14) CFr. !bid. pp. 34-41 
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la 'ofensiva ... ideofbgica' ·que se despliega.s.fl.t=ir:~;!~~ pa:I'. ses 
. - - . 

dependientes. No obstante -con16 t¡aC:en .notar esto~ autores-·. 

"ninguna• ideologifac~;:.tral'ia, 211i~gó~ .va~c111~je i::i'.11tural, nin-
··=-,.;": :.- ;"·. '···-;·1=:•-- .· ,-:";>·;~=- - .. _·'.~/ 

g1-111a 5il1P'e;_n~·eni::ia :fecn°'~)§ci,(C:;a, s(Jp,p'osib les sin la e>:i stenci a 

de· /ai~~Q~Ú:;~~~~~~:~i~6)¡~·~¡~}'8'.~~;&;\~/ic'~z' esta 'pol Hica de inva-

siori":2.·~é;~i~.~~i¡;~(f~0:~:~!\.,~~1§;~f;~g~jt~ .Una .el ase dominante estructu-

ralmente'• dépendiemte· ,que ''aC:flle como condicion" <15). Esta 

cclndidort·~i;'kf~;,~~;'1 t~?}~~~}f(~1~~ posible que el •neocolonizado' 

:~:~~~~~~~ii~~i~:~:::~:.:: en:•,:: ~:·~:º:::::::::, ~ ::: 
e~~o;2;·~~G?P~2 !~in pasar por la conciencia del neocolonizado; 

•,":' .· 

e~· ,.:6·t·~·l!.s palabri:ts, hace posible "moldear la inc:onsciencia, 

a'.ila~tarla y someterla" <16>. 

Esta ofensiva cultural se lleva a cabo por mOltiples 

y diversos medios, entre los que se encuentran las insti-

tuciones educ:ati.vas que no siempre ocupan el lugar prepon-

derante. Asi, es inn1;gable la fuerza de transmision ideo-

lógica de las instituciones religiosas en América Latina, 

y, hoy por hoy, es indiscutible que los medios masivos de 

comunicación han adquirido el lugar predominantG como ins-

trumentos de penetraci on cultural ' ( 17>. Consecuentemente, 

la escuela y el proceso de educacibn que en ella se lleva a 

cabo se ven mediatizados por las efectos de otros aparatos 

ideologicos. No obstante, entl"e unos y otros existe comple-

mentariedad. 

1~l Silva Michelena, H. y H. R. Sonntag. Wni~~C§igªq~_gg
QQQggn~i&-~-~§YQlY~iQU· p. 111. 
16> Ibi d. p. 119. 
17) Cfr. Ibid. pp. 120 y SS. 
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El cár~ct~r: de c;apitalismo dependiente que define -a 
·- .·. - .-... ·_.- -,. ' 

la sóciedacl mexicana iffip'dme en el aparato educativo cier-. ;-,.. :---
- . - '" ,__;:, ~-···'- ' - -

tos rasgos CJL)C?;\~i;bfen: C:omp<'\áte con otras sociedades lati-
· • __ ;~:e > ·-~~~~/~;. :-L~-~t:~~~-~:~~, ·.::· · 

r¡oam~r~c:aA'á~,;; 5bn'.di.'5B1ilú,,;¡Q'¿;en relacion con los que mani-
\º;··-,. ' ·: -~~- ·'<, \<- -;~. ' ' :"',~ :.~·:_<;~ :;J,~;,'.·- y~: .. " 

ftest~~~ --~~~:~. c~R-~~;~~é~{~ii\~;~~J·~,ff~-~?~' de· sociedades desarrolla-

d~s)<·_,;;·~~~~; i.~~~~--i-~:~i~ji~.:11~~,a'r en. este momento todos e-

sos tt~~§*~•.•_~_:,~.'..·.i.·.(0_;~[~.-~_._1··-~-;§-~.·-·;_: .. f.·e_.: .. irs.~·.:_ .• _1_·• ... ~¡:rq'i'..e · a nuestro ju i c i o resultan 
; ;1, ~·; •· ••. ,,,.~~-~~:: .•• :·:; " • ' 

de· . e'sp~C:~1~i._:;(}i'íi~ievai1C:i á:/•'a> ief'<aparato educativo maní fiesta 

J~,{:.2·a~·8'{-~~~lbn '.~~·: . m~del os educa ti vos correspondí entes a 
"··=- '"!'·-':·?."·:>·- ::-'¡';<"'-" ;'. __ ,·> .. :-·:: ~; '. 

"• 

mbdd~ 0 ,;J~ ~i'oc!Úí::ci bn antagOni cos_, especial mente en el perí o-

· d'e{' transiciOn al capitalismo dependiente -y dentro de 

las tres dlcadas que van de 1821 a 1854- en el que las 

estructuras sociales y econornicas de Mexico, aunque sufrie-

ron cambios sL1bstanciales, sigui eran conservando muchos de 

los rasgos esenciales del sistema colonial (18J; b) exis-

ten, mls de hecho qué de derecho, desiguales posibilidades 

de acceso al sistema escolar y a la cultura dominante, como 

resulta~o, ademas de las relaciones estructurales y de po

der, de la gran dansidad de poblacibn y de la multiplicidad 

de culturas indigenas; c> en tanto que la acumulación del 

capital se ha basado en 1<:1 supe1re>:plotacion de la fuerza de 

trabajo no calificada, ha sido innecesario que el sistema 

escolar se dedique a formar masivamente mano de obra cali-

ficada, aunque dicho si&tema ha contribuido siempre a la 

ofensiva cultural que ejerce el centro imperialista; de ahi 
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que í a funcion de la educaci on pübÚca c61no reproductora de 

la ideologl~;, ad~lnaríteh~y~~i~~~~i~~'.~,~~'.sobre .la de formar 

'racl.tt~sós, f·,Úmaf1~s•+ ?d)'. ~b~j mpd~f(j'f(,ed~;c~ti vos que h"'n si do 
-· .;'.;•·~·-·:~~ •• ,:~.'- •'c;c• ·,,< .;,:~·<e -· ·,;_·-~;,,·,•·'.' 

' i mptirtado!ic· )íf ,[cj~~ ,~ ~:f~i.1C,}')di;~~i,~fü·ggros- se han configurado 
·· ·· -·. > ···;;.· -· ,._ -,.:,.,.;"·. ~''" · ::-:.:~o:..;f -~ :_:z;"'·.:;¿_,_ 

como ~~)~~~ .cjJf. '11 t?sp~)i'~&1d,11 ) de· <un modelo anhelado por 1 a 

cl;:,se d~~'.1X:,~f~ 6~~1 5[;~~1iéron les adapttlciones requerí das 

por la ·circunstancia historica; e> a pesar de su importan-

cia como aparato ideolbgico, el aparato educativo no ha si-

do el predominante en nuestro pal s, dadas las al tas tasas 

de analfabetismo y desercibn escolar <19) y, f) los niveles 

de calidad en la educacibn, y la selección de los conocí-

mientas y habilidades Ql.le se transmiten y promutlven ponen 

de manifiesto 'la division internacional del saber•, que se 

opera de manera analoga a la 'division internacional del 

tra.bajo' C20). 

De lo di cho, se desprende qL1e 1 os proyectos de educa-

cien -püblica, como cualquier elemento superestructural, re-

velan, tanto en su contenido (fines y valores vinculados 

con intereses y necesidades de las diversas fuerzas socia-

les), como en sLt forma <estructura que resulta de las re-

1 ¿,ci ones de poder y de la 1 ucha por la hegemon:l: a>, el ca-

rAct9r propio de unu sociedad capitalista, en la cual las 

relaciones heterogeneas de poder tienen una pertinencia de 

clase. Ademas, los proyectos ponen de manifiesto la índole 

19> Cfr. Pui ggros A. l!I!Q.Qt::.ialiá!!!Q_::LfilUh!~ª-S.iQ!LQ.o._am~t:i.!;.e 
l2tiDe• p. 13-52 
20) Cfr. Mi randa Pacheco, M. b€!_QQ.!d!;il.f;.Í.QQ._!;,Q[!Q-1L!:.Q~2§.Q_ 
k9G~~ti~Q __ gg __ l~--~9GiQQ.~Qi __ 1ª-~igu~iª~-1a_tg~nQlQoia_~_1ª 
HQliti¡;,g. p. 90-100. 
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dependie11te del c_apitali,smo que se desat-rolla ·en la forma

cion social 11.JexÍcaróiséPDr cuanto en el contenido de dichos 

fines y valores que corres-

po¡¡den g;. ÚC-,5: T~t~~ci~ci~N- riecesi d¿¡des dEl capital interna

. do.na~'.'· :;;;,'.~.to~~ciüe;~:,·l~-iJfiutt1a por la hegemonia conforme a la 

cual.' s~},~if·P~~~J~~;~~i~~fresuelve, en buena medid«, en favor 

de la · ''-:""' 
\fr;,~{:_(á:~~-¿·:f"'',o-· 

- .. - ~ (~·: .:;,'; 

.J:~~~f~~": '~,r~~f IK~~:c:º:" ·:~::::V::.::º·:: :~ 1 :~' ::~: 
sunaturaleza super-estructural, son 'lu-

~los hombres toman conciencia de los 

estructura• <21>. No obstante, esta toma conf l i ctl:ls d~ le 

de ~'anc~enC:ia no se da gratuita, ni suficiente, ni necesa-

riamente, pues requiere de un proceso de reconocimiento y 

superaciOn de los mecanismos mistificadores. Por otro lado, 

para no quedar como elemento meramente especulativo, dicha 

toma de conciencia ha de tener expresion en una praxis 

educativa vinculada con una praxis social. Solo en estas 

condiciones los proyectos educacionales pueden operar como 

elementos que conformen el m¿1c1"opt-oyec:to de transformacion 

de la sociedad. 

2.1.2 Los proyectos educativos del Estado mexicano y 
la teorla educativa 

Tenemos, pues, que la e>:presi on 'proyectos educativos 

del Estado mexicano'es v•lida en el sentido que hemos apun-

21) Gramsci insiste en el valor gnoscolOgico, psicolOgico y 
moral, de e:;ta tesis man:i<.ma. Cfr. 81-amsci, A. sl_!!JQJ;QJ:ifl
ligillQ_lli~tgci~Q-~-1~_iilQ2Qiiª_dg ~~-~CQ~Q· p. 48. 
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puntado. Cabe ahora• ~regúntarse ;i.cuar'é~ É;on es'ós pr-oyei::tos'? 
·-~~ . ·, -:_' -~··:_·~~-'ó,_::.-;~:~~- _J ·-·-. 

· ..• C::Clmo ya)in~i C:<imos,·!E::n(e1 .Caplti.llo: ar..t:eri ar, el con te-
~ i;cc-o-.c.'.~~~ ·~-,..~°i-<' ;~'."=-"-;' ~~·:-~ •• ;.;.,• "-.-.'.::'e:«>\~~~~:~.-' .. -· . 

nido 'de' ros ·~~¡~~yec:tcMiedfi~;ifi:·~~;~·>sCí expr-esa en enunciados 

no1~m~ti;./~~; ;~~1~'·sJ·~~~·;é~~·¡i~J~Ji~ fines y valores y en enuncia-
.,;···· 

dos fA'cti'i:fr5A~~¿,·~~~~ .. '.Jü'!ii::i.:f'{C:an a éstos til timos. Di cho con te-
-~ .. -..... ;)'f'.i/~ :\;';.~.¡;: .. -·'.'-;:.-.. ;·-

ni do S;;!i~i:irg·~n~z~ ~n torno a un criter-io axiologico o valor 
'4i_-\(º 

fünd~~éfit'~i''. i:¡tie. da sentido y unidad al conjunto. De este 
- /_;~·~':;)· :_-",:'i ':~-:;.~,-'.'' 

modo, •.par.a~; determinar- cual es son los proyectos de educaci on 

publica en Me;dco, es menester identificar lo criterios 

aniologicos que los orientan. 

A lo largo de la vida independiente del pals, se ob-

serva la adopcibn de diversos criterios aniologicos que, 

responden al equilibrio de compromiso y a la enigencia de 

legitimaciOn que queda signada por la manera peculiar en 

que se libra la lucha por la hegemonla en cada periodo his-

tor-ico. 

Al iniciarse el siglo XIX, imperaba ya como criterio 

aniologico 'la autonomía', entendida a la manera del libe-

ralismo franc~s ilustrado: autonom!a política, meramente 

formal; valor burgubs que reivindicaba la igualdad ante la 

ley como gar-antla del ejercicio de la libertad. Tal autono-

mla era apreciada especialmente por los criollos que desea-

ban emancipar-se de la tutela peninsular (22). Al confirmar-

22) Segün L. Zea, el siglo de las Luces se presentaba como 
enemigo del colonialismo de viejo cu"o que se imponía vio
lantamente. Diderot ewpresa este •anticolonialismo' cuando 
apoya la tesis de que todos los pueblos, como los hombres, 
son iguales; es en este sentido que los criollos entienden 
la autonomía. Cft-. Ze<1, L. EL!..Q~Q:U_iLQ.Q. !.iLui§.:!;.Qi::.i~Lª-fil2!'.:.i
f.~Dfü p • 146 • 
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se la independencia polttil::a'del pals, se hizo indispensa

ble garantizar la autC1noOÍia J.6Ó~'ada. Esta estaba condicio

nada Pci'7'la' hL.stF-i:IC:.i.bn,'b'~iiiici'cii:ia de saber' -como la defi-
·.; _.;_:,\,~·e~·->.--' ,._,--.::_ ._; >,·,. ·• ,_,, :;_~·-~:'.. 

canon¡~5 '·i'k:cio~tác:Ío~, ·1<:1 ba!:ie. de 1 a 1 i bertad .y el signo de la 

pr~s·p~fi;~l~\·g~¡ a ~aci6n. 
El proyecto ilustrado se mantuvo vigente hasta que se 

considero asegL1rada la independencia con respecto de Espa-

Na. En los aNos treinta, el criterio axiolOgico de la auto-

nomia cediO el paso a un nuevo valor: 'la civilizacion'. 

Durante la etapa de formacibn del primer Estado nacio-

nal en la que se presentan ya los gbrmenes de un capitalis-

mo dependiente que coexisten con los rasgos de modos de 

producciOn precapitalista, lo que caracteriza pollticamente 

al pc:>riodo es la lw::ha entre c.onservadores y liberales. Por 

lo que a educacion se refiere, al proyecto conservador se 

opuso y se impuso el proyecto civilizatorio impulsado por 

los liberales quienes, contrariam9nte a las tesis de la 

teoria en que sustentaban su prActica, defendlan el control 

estatal de la educacion, a fin de arrancarla de las manos 

del clero. La reforma educativa de 1833 est~ ya imbuida 

plenamente del espiritu liberal y, por ello, constituye el 

inicio del proyecto civilizatorio. 

Los liberales consideraron que para evitar un nuevo 

coloniaje, habla que superar la 'barbarie" en la que esta-

ban sumidos la mayorla de lcis habitantes del territorio me-

xicano; no bastaba ya la ilustraciOn de unos pocos, era in-
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dispensable¡ popularizar Ja. educacfbn• Habfa que ponerse "a 

1 a par' di?if:6s p¿'~bÍéJ~ an~f¿,~~l~nes industriosos y 1 iberal es 

de i6'ciC:ú}ito~~·'.i~anck's'is 11 ·<;;>;· 1a vfa para lograrlo con-
. , -~: ' 

o 
, ·.:>~····:,·~(L':::~· 

sistL:('. en tr:ansmitir ideas y valores que contribuyeran 

fcirm~~~l~,i~e.S~c/i.~¡~'Jdan,os b~;encs e i ñdustr i osos • 

a la 

. ,_..·~>e·~·· 
'El'al'lo'de 1867 marca la fecha en que se inicia el 

11 atn~~0~ P;}~~~~fao liberal ol i g~rqui co' y, con el , un nuevo 

proyecto <'~~~c;tivo enmarcado en el esquema posi ti vista que 

imponia etimo criterio axiolOgico la divisa de los teOricos 

de esta corriente: 'orden y progreso• 

El criterio presentaba la misma contradicciOn que el 

Estado liberal-olig~rquico, puos mientras en teoría justi-

ficaba una educacibn emancipatoria, en la practica las 

instituciones educativas, bajo el signo de lo "nacional" o 

lo "popular", subordinaban el ideal de 'libertad' al de 

'orden', y preparaban a quienes deblan promover el progre-

so, restringido al progreso material. 

A pesar de que el Estado porfirista se ostento como 

elemento armonizador entre los intereses del trabajo y el 

capital, las contradicciones se agudizaron, sobre todo por 

la injerencia de la coercibn extraeconOmica que contribuía 

a mantener la polarizacibn social. La RevoluciOn de 1910 

significo, entre otros cambios, la· adopciOn de un nuevo 

criterio axiolbgico para los proyectos educativos: el ideal 

de 'justicia social' que animb a las masas trabajadoras que 

participaron en el movimiento, se impuso tambien en los 



99 

proyectos eduéati ... .ios. 

La .ed~c~~ISn~fÚe corí'sidetada como el medio idOneo para 

asimilar• i;::1~:c*~~í'~~{6~·f~tfigena al Estado naci anal que ha

bia e;(J)~~~fd(:);¿clei.:::m'c.~imieni:.o revolucionario, y para elevar 
;:. '.~·j~ :.,~-:0,\:_7;'<·>-· '.'.:·:,>.·:··.·. _-i. ·.':."i· ': 

al r;f:~'cll'.~>:!ci6 ;)fdiiC~ci 'E.:uiipesino y del obrero, Ello 1-eqL1erl a 

. con~~~ir~. !'.\.~ ,'e~~~~~~ en un centro promotor de cambi. o de 1 a 

camw1id~cl y 'impliar las oportunidades edt.1cati vas para todos 

los niNos y jOvenes del pats C24l. La educacion se entendió 

tambien, como la via para recupe1-ar el autorespeto y esti-

mular el reconocimiento de los valores propios: la lengua, 

la raza y la cultura, al tiempo que se revivía el parentes-

co con otros pueblos de habla hispanica, tratando de supe-

rar el marco de la nacibn. Se aplicaba un esquema que, por 

oposicibn al positivismo, correspondla a una concepciOn 

espiritualista que pretendia la anhelada 'justicia social' 

siguiendo el camino de la 'liberacibn de las conciencias•. 

En un segundo mome:mto, el proyecto educativo que se 

organizo en torno al criterio de la "justicia social' tuvo 

un sentido muy distinto. Se trataba de un •proyecto socia-

lista• que concebia a la educaciOn como el medio "para pre-

parar al pL1eblo para los eno1·mes cambios sociales y econb-

micos que se planeaban ••• la escuela debia ayudar a la for-

macion de la conciencia de clase ••• y contribuir a la co-

lectivizacion de los medios de producciOn" (25), La reac-

cibn no se hizo esperar: tanto internamente, como desde el 

24) Ibid. 
25) Raby, 
42 y 59. 

pp. 157-158 y 161. 
D. sQ~G~~i~rr-~-c~~Ql~~lQu_~Q~lªl-~u-tl@~l~Q. pp. 
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ex_terior, _las ~fuerzas dominantes pugnaron por sustituir es-

te - proyectb por 'JJfro niz.;5:-acor"de{d:in los intereses del c:api -
·, '• ·. ,·, ,,- ·. • ·~t;,-·,·.~~:··'O:}·::·..:-:':.·";_-.•r .. _ •.. _,..,,_,~;· '·'·'·' :··- -~- .• ·,.,·.-:;.--·-:·,·---:. ·-

·.:···:,'''' 

ta1:- 'A"~P~t~fir;¡"d~~'Í'Os';~Í'ldstuar'i?ntc(y al inflLtjo de los a-

c~n~~ei.~'t~~fc:/~-fDYZ~t~;~~C:rdii~Í~~.> erítrb en vigencia un nuevo 
·.--;.•;:.:';:;,'/,e¡',>·.· : ,•; -'·.· ~-·- <; - , • 

pr~~~~'t6~~#üÉ_~tTQ'ti.}< -- -

Li',~d~12'~c~O~ socialista fue sustituida por 'la escue-

1 a d~l amor' que debla fomentar la armonia social (26>. La 

educaciOn se concibió como medio para modelar el MAxico del 

futuro, conseguir la unidad nacional y preparar a los jbve-

nes para acelerar la industrializaciOn 127), El 'desarro-

l lo' fue, desde entonces, el criterio axiolOgico que ha o-

rientado la educacion. Bajo el signo de la Guerra frfa y de 

una dependencia cada vez m~s asfi>:iante, los proyectos edu-

cativos se han alejado de los valores que orientaron los 

proyectos revolucionarios para enmarcarse en un esquema u-

tilitarista y pragmatista, m~s acorde cor1 los intereses del 

capital. No obstante, el proyecto desarrollista no se ha 

mantenido inmutable; antes bien, ha adquirido el matiz de 

las estrategias economicas en turno. 

Tenemos, pues, que los proyectos educativos del Estado 

mexicano, aunque manifiestan cierta continuidad, se distin-

guen, fundamentalmente, en virtud de su criterio axiolbgi-

co. Pero ¿acaso por el hecho de estar organizados en torno 

a un valor, a tales proyectos les es inalcanzable un esta-

tuto teórico? ¿implica ello que el discurso en que se ex-

presan los proyectos carece de objetividad? Responder a-

26 > r b i d • p • 63 
27) V~lquez, J. op. cit. p. 225. 



".-___ ._,_ _-_. 

firmativam'er\te:seria-haC:ernos acreedores ,a la critica que 
. __ , . r ···-· . -: · .. -, . ,·· .,_, ,·_ , ' 

h13ce )~:~'-~9~t12a ;ai~: e{~i1:r~i5';o por redL1cir el· mundo· real a 

un¿' i 5~6f;: .. ~·áf~;~*t{;g~~ ~g¿¡~fbA.'•5;01 ci aspecto: 1 a dimen si on de la 

e>itei1~{# :~--~~:;(:z~~-:¿;ª~~~nes cL1antitativas. Ello constitu-
·~: J:_:,::;_,~ O - \- •-,-.. ·,-,_•~-,--,v.·--,-~>:::-;:~.'-.:<·-_-;•_ 

·ye -Uná -d~forfu~é:'fej¡,'~J/~E!''.ra realidad, pues en la asimilación 
·'· .. :·.:.>"~·'·:·.·.-' 

del mLlndo, de 1 a cual se derivan todos 1 os demt.1s 

modos de asimilacion, incluyendo el teorico, la realidad es 

percibida como un 'todo indivisible de entidad y significa-

dos• y esta implicitamente comprendida en 'la L1nidad de los 

juicios de existencia y de valor• C28l. 

Contrariamente a ese positivismo anquilosado, consi-

de;-amcm que los proyectos educa ti vos no constituyen necesa-

riamente un discL1rso falto de objetividad, como ya hemos 

dejado sentado anteriormente al tratar de su indcile ideolo-

gica. Mas aun, un analisis atento de tales proyectos nos 

revela que contienen elementos que bien pL1eden conformar 

una teoria edLlcativa. 

T. W. Moore se ha ocupado ampliamente de la estruc-

tura y contenido de la teorla educativa, y la ha caracte-

rizado como 'teorla prt.ctica•. Esta, a diferencia de la 

teoria cientifica que es eminentemente explicativa, no se 

ocupa de lo que ocur-re sino que pretende establecer lo que 

"tiene que hacerse• para lograr un fin previamente determi-

nado. Es, pues, una teoria prescriptiva o recomendatoria 

(29). 

28) Cfr. Kosi k, ~:. !2iiüf:¡;:_tl~fL9.!:LlQ_!;;.QQ!;;.C~tQ. pp. 40-42. 
29) Cfr. t1oore, T. l~. Introduccion a la tE·oria de la educa
cion. pp. 18-20. 
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Puesto que la funt:ibn y el contenido de la teoria de 

la edÜcaciorí son diferentes. a los de la teorta científica, 

los C:dterfos qLie se utiúzan para ·juzgar la validez de una 

y han de serlo. Sin embargo, entre la teorta 

l~ teorfa pr•ctica hay una estrecha relación 

porque· ::P.hr~· .. que una teorla practica pueda ser considerada 

como ~•lida, sus conclusiones no pueden ir en contra de las 

cientificas establecidas. De este modo, dentro del 

marco· de una teoria de la educación caben diferentes teo-

rias cientificas, como pueden ser las teorias psicológicas 

o sociolbgicas acerca de la educaciOn, que proporcionan el 

conocimiento emplrico requerido como base para que la reco-

mendacion no sea un producto caprichoso. Y, huelga decir 

que el hecho de que algunos de los supuestos inco1·porados 

en las teorias de la educacion carezcan de validez cienti-

fica, en modo alguno demuestra que la teoria practica ca-

rezca de legitimidad como tal (30). 

La teoria de la educacion contiene elementos que no 

se encuentran en las teorlas estrictamente cientificas y, 

por eso, su aceptacion o rechazo no es una simple cuestión 

de comparacion entre sus conclusiones y los resultados em-

piricos. Mientras que los enunciados que constituyen una 

teorla explicativa son todos fActicos, la teorta educativa 

parte de un supuesto en torno a un fin que se considera 

valioso -que se apoya, a su vez, en otros supuestos acerca 

del hombre y la sociedad, acerca del conocimiento y de la 

30) Ibid. pp. 21-22 



realidad misma (31), . es¡:lec:ificameinte el campo al que se r-e-

f i Eire 

tinua 

la; teorla·,,_en'. este caso la realidad educativa-, con

con ·l~>~?.~~~icÜm' ~e. cuales serian, dadas ciertas 

ci rc:d~st~~¿{~'~)\. i~~L~~jCJy-e~ medios para conseguir el fin, y 

_coi;~Sª·J~.~; i:§íi·~i'ii~: :~~~·¡Ú:;.o\and;lci on 
•-.-,-.•,· ",,.,_,_, __ 

de lo· que debe hacer-se para 

e1 e i óiji-é}' ari·-~h't'~'{i'.iit1'ffic) < 32 > • 

. lri;,;:·~¡tr~a'd6, para criticar o rechazar una teori a de 

l~ educ:a¿ib~ no basta demostrar- que sus conclusiones pres-

criptivas son inaceptables por alguna razbn, sino hay cjue 

probar que tales conclusiones no son justificabl~s a partir 

de los supuestos en que se basan, o que los propios supuos-

tos se pueden poner en cuestibn. Puesto que la teoria edu-

cativa contiene enu.nciados facticos, estos pueden ser con-

trastados con los hechos emplricos; en la medida en que im-

plic:a juicios de valor, la teoria resulta vulnerable a la 

argumentacibn filosOfica, y en tanto que constituye una 

argumentacion deductiva, puede criticarse por falta de 

coherencia interna o porque sus supuestos est~n en contra-

dicciOn con conclusiones ya establecidas (33). 

Pero volvamos a la afit·macibn hecha anteriormente: 

los proyectos educativos constituyen un cuerpo tebrico en 

el sentido que contienen los elementos que conforman una 

teoria educativa, a saber, enunciados en torno a un fin que 

31) M. Bunge argumenta que en toda investigaciOn cientifica 
subyace un conjunto de supuestos ontolbgicos, gnoseológicos 
y eti cos. Cfr. Bunge M. Q;lgo.i;;j_ª_y__Q.~§.ª[.t::.Q!.!.Q· Cap. XI. Si 
esto es asi, entonces la teoria cientffica se construye de 
acuerdo con estos supuestos, y esta conclusión vale tam
bi ~n para las teorías pr~cticas, incluyendo la educativa. 
32) Cfr. Mooro, T. W. op. cit. pp. 30-33. 
33> Cfr. Ibid. pp. 37-40. 
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se consi-dera valioso ·. y c¡ue se apoya en di ver.Sos supúestos 

ontologicos0 E!pisfemolO~icC>s, antróp~lOgicos, ert:iC:os, etc.; 

cont{ene: tam&.i'en ,- -iúmnci ad os referentes a 1 as ci rcunstan-
:F::·.:·, . , , .·." 

das da~,.:is,¡- en; un momento hi stori ca determinado y a 1 os me:... 

ciusiones''}cferivactas logicamente de estas premisas, contie-

presc1-ipti vos que expresan lo que tiene que 

hacer::.e para alcanzar el fin. 

Cuando nos referimos a un proyecto educativo como 

cuerpo tebrico, no desconocemos su índole ideológica, pero 

en este caso nuestro inter~s se centra en determinar su 

validez como teoria, y reconocerle rC1cionalidad. 

Puesto que los proyectos contienen enunciados relati-

vos a valores que exprC?san un 'deber ser•, pueden aplicar-

seles !!l!!tilti§ !!l!!l2t:!Qi§ los criterios de validacibn que de-

fine SAnchez VAzquez en relación con las normas morales 

<34): al tendr~n validez social si corresponden efectiva-

mente a necesidades e intereses sociales. Esta validez 

social entraNa un carActer politice en cuanto que las nor-

mas favorecen el ejercicio del poder de ciertas fuerzas 

sociales, y un carActer moral en la medida que dichas nor-

ma~. son aceptadas consciente y libremente por los sujetos 

sociales; b) los enunciados tendrA~ validez practica si e

xisten las condiciones reales para la aplicacibn de las 

normas y para el cumplimiento de los fines a los que se 

aspira; c) quedaran validados lógicamente si entre los e-

34> Cfr. Sl1nchez Vazque:z, A. &t.ü:.ª. pp. 206-212 
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'nunciados hay. coherencia y nC>~c:ontrariedad; d) gozaran de 

valide;f-·(;i~nt~fic~--~L¡~nd.o• :_su contenido sea compatible con 
::.. .. ·-,'.':· 

los"}~¡füt'a~a~·\·Jé,,;].\j~1;~b~od.~i~ntos cientificos, y e> sL1 va-
·-,\-.:;.:' < ~>:-i·~-, ·:·\::;~? ' -'-:· ·.,, ;~ .. '.~ (<': /?~·_; ___ --· . _. -. " . 

. , lide:;: s~rt;';•c(jfalt'ú:·ficá•.•en:•la medida que aporten elementos mo-

r~l~s· '~Li~~-~~)'~¡-€;~~h~~~·~f1~iquecerse e integrarse en una mo1-al 
·.---;~--

- •' . -.·-. :; __ - ' 

Co~;,iene, .taml.lien, considerar la r"ecomendacion de T. W. 

Moore en el sentido de aplicar la metodologia popperiana a 

fin de validar la teorla educativa d&mostr"ando que es racio-

nalmente defendible. Asi, la teor"ia educativa es valida si 

puede resistir los intentos de rechazar"la sobre la base de 

que sus supLtestos, argumentos o coro el usi enes son de alguna 

fot·ma inaceptables (35). Evidentemente, en este caso ha de 

elegir"se t1n criter"io de r"acionalidad que, de acuerdo a lo 

establecido en el primer capitulo, no puede ser" otro que el 

de la racionalidad critica y revolucionaria del •preferidor" 

histor"ico•. 

No obstante lo dicho, hemos de reconocer que los pro-

yectos educativos no constituyen una teoria educativa en 

sentido estricto puesto que no son el resultado de una in-

vestigacibn realizada conforme a un plan y aplicando un 

metodo. Nuestra intencion ha sido mostrar que, por mas que 

sean elementos ideolbgicos, tienen un contenido teorice 

-aunque en este caso el t~rmino •teoria" se aplique en sen-

tido lato- y no carecen necesariamente de objetividad y de 

racionalidad. 

35> Cfr. Moor"e, T. W. p. 40 
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2; 1. 3 Proyéi:;tOs_ no -expl~c:ítos y proyéctos ocultos 

•ot.-%•B~ilii,~~¡if;Lu• nos permiten afirmar que los 
-' . ;. ''.- ,' ':.'.'.-,·,~~'.-' 

_pt~oy~C:~6~•}:,·e?J~~gtf~~~-\í,1g;-~~n-----Ün a teori a educat i vc:1 en sentido 
::.-r~'·;: :{· .. - . ' .. 

esl:rr~~9~_1I;)~E!~f6lt_'_h ___ .~e-·-~-_fü:);:ci6 que no si empre sus elementos est~n 
, ~'.:' '<Jz>: . 

cla~~~i'~~~~~:;:~~~-pÍÍ'C:ib:1~ - en 1 os ordenamientos juri di cos y en 

'.'.liist~~Ll.lll;~ios de planeac:ibn. Asi, es frewente que los 
·;··· .... -,, .. 

C:ientHicos psicologicos o sociologicos en los 

que se fundamentan las recomendaciones no apa.-c?cen e>:pre-

sameríte; tampoco es extraNo qL1e los supuestos ontologicos, 

eticos, antropologicos, o epistemológicos solo puedan ser 

adivinados a partir de algunas frases expresas. 

Tambien suele suceder que en los elementos que apa-

recen no se pueda interpretar adecuadamente el significado 

por la forma ambigua como se presentan. Asi, por ejemplo, 

se indica como finalidad de la educacibn el "desarrollo de 

la persona•, o como principio "la educacion democrAtica•, 

pero sin precisar que se entiende por 'pc?r"sona• o por 'edu-

cacibn democr-atica•. V todavi'.a es mas usual que no esté su-

ficientemente manifiesta la justificacibn respecto de los 

fines y los principios. 

En estos casos, se trata de proyectos en los que mu-

chos elementos se dan por supuestos o quedan implicitos en 

lo manifiesto. A esa parte no manifiesta de un proyecto 

educacional es a lo que llamaremos 'proyecto no explicito•. 

Sin embargo, un analisis atento, nos muestra que 

auhque no aparezcan explicitamente todos los elementos que 
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constituyen la teorfa edücativ_a ·e:ór}tenidol en al gon proyec

to, e_stosº. i=;f.iri.}p~~s§!D~~~;:~~?l~~/~~~fidadhistorico social 

en i,{ 'RIJ~- 51( )iii~~t~~;;;eilJÚ)~o{~c·t;:\.~, ~por ende, pueden ser 

deveráci~'sÓ< !?<·~·. ::<?·/' }~;e ...... }' . · · 

; ) '.''.7······Y°'.
5

··.• •.• ~·e~'.'ne_:f···:1.·.·.;.~el't.•.mo;1:s~.;n_ ..••. :.·.: .• t1: .. ;ni.-~5s~-t~-·r~.-Lr1:mf-,e.~,n~Pt·'ol[s! cdÍetopsl aennea
1 

c
0

s1· o
0

nrademneamnui deontoses jur18.i:~d!5:;; .. en-

cu~Ú)~~ S,-~i:p?~i·~dC)~; en el discurso politico del periodo 

hi~t0ric6'>,~J. •·que 

debates ; d~ . los 

corresponde 

l egi sl ado1~es 

el proyecto. En efecto, los 

en torno a los ordenamientos 

para el A~bito educativo, y las declaraciones pOblicas de 

funcionarios nos dan la pauta del contenido de los enun-

c:if.ldos tacitós. El discurso poUtico tambien tiene la capa-

cidad de orientar al •1ector atento', hacia la filosofia 

ac:ademica que, por coincidir con los intereses hegemónicos, 

•inspira'· los proyectos educativos. Asi, el cuerpo teOrico 

en el que se expresa una determinada conc:epcibn filosofic:a 

resulta ser el elemento que hace explicito lo implícito. 

Esta insuficiente explic:itacibn de todos los elemen-

tos del proyecto se debe, no sblo a la ~ndole de los docu-

mentas en los que se expresa, sino tambien a que la ideolo-

gia dominante logra una penetraciOn tal a nivel de toda la 

sociedad que se hace innecesario decir "lo que por sabido 

se calla". Asi por ejemplo, si no se explica el sentido en 

que se utiliza la palabra 'autonomla' en el proyecto ilus-

tracio es porque, o bien se le entiende a la manera de la 

clase dominante, o bien "cada quien entiende lo que quiere 

entender", y la falta de explicacibn tiene una intención 



-1os -···· 

mi sti f i cadera~ 

En este.caso se trata de una s'ituacion distinta a la 

·del .·.·.·~d~b~k~~~( no· ~~pÚ.~ifo• .:• Se: trata de 1 o que .11 amamos 

~proy~c~~~J'6é:U{~:()~~.:~;e~···dfi~}~, •Pt~Óyectos que no se han he-
~ ',:':: ',' \ 

cho ~x~\.i¿i·tB~~~cíi~ti~ a2u1t~n Una • falsa canci ene i a. que si 

- fS~~~ , .;:;:en~k-\;e<l'ra·;:·•:s:~~: negada; proyectos en 1 os que 1 os 
_.,- ·'·•>'•!,> ,. ·.: ·._ 

f i n~s, >Pl'."incipios, crTterios y justificaciones responden a 

loz ''intereses de las fuerzas sociales dominantes pero que 

no se han hecho publicas porque se reconocen como defectuo-

samente moral es. 

La historia enseNa que los productos de la •falsa 

conciencia' suelen presentarse, sofisticamente, formando un 

todo aparentemente armbnico con enunciados verdaderos. Bas-

te un ejemplo: cuando se afirma como necesidad radical 'el 

desarrollo del -individuo en todos sus aspectos' y, al mismo 

tiempo, se asevera que ese 'desarrollo integral', en el ca-

so de la mujer, se fundamenta en una supuesta naturaleza 

que la hace apta anicamente para la maternidad, el matrimo-

nio y las labores hogareNas, tal cosa no puede hacerse sino 

sofisticamente. Pero, en el momento en que la prActica fe-

minista disconfirma la objetividad del enunciado y pone al 

descubierto el carActer contradictorio de Aste en relaciOn 

con el desarrollo integral, entonces se hace preciso susti-

tuirlo, a fin de conservar la coherencia en el proyecto ex-

plicito. Sin embargo, el principio de que a la mujer le 

cor-responde una natural e::: a de segunda, pasa a constituir 

partra de un proyecto oculto qüe, por su carActer subversi-
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vo, adquiere mayor fllerza. 

En sintesis, no se hacen poblicos aquellos fines que 

son "valiosos" sblo para los dominadores y que de antemano 

se sabe que habr~n de ser desaprobados por una buena parte 

de la sociedad; pero, pese a que tales fines no han sido 

"sancionados socialmente", ni ordenados formalmente en los 

proyectos explicites, las condiciones creadas por las rela-

clanes sociales de dominacibn prevalecientes son campo pro-

picio para que sean justamente esos fines ocultos los que 

se cumplan, en detrimento de los que explícitamente apa1-e-

cen y han recibido la "sancibn social". 

En estas circunstancias, la "lectura" de los proyectos 

ocultos ha de hacerse directamente en los resultados de la 

practica educacional cotidiana, es decir, no a partir de lo 

que se pretende lograr sino de lo que efectivamente se lo-

gra; no del ideal que orienta la formacion de los educan-

dos, sino del educando ya formado. 

No en vano consideraba Kant que las maximas del polí-

tico moral son compatibles con la publicidad, por la bue-

na voluntad que entraNan, aunque el hecho de que se publi-

quen no garantiza su justicia. En cambio, si una maxima no 

admite publicidad es signo inequlvoco de su injusticia 

(36). Esta fbrmula kantiana, abstraccion hecha de su fun-

damentacibn en un sujeto trascendental, es aplicable a los 

proyectos ocultos. 

En efc:::cto, t<mto los proyectos e>:pll:citos como los 
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no explldtos contiep~n· énunci.ados que conciernen a los 
. . ~·.; ··--~-

intereses. cie- .Cíoinir'laé!os :Y.:9,ºrn.i;n~dofes, aunque su articula-

cion est~< cla&~-; P,o( ·~;~~2~.~§#10,¡ffahegemonica. Sin embargo, 
-~ - .;- ¡.;. ;,-.: '·,":• 

po:-. •·• l.o·~ue ;.~f:sq:>';~·~'t.~#;tfi'~8x~f\t:ls ocultos, es evidente que su 

süt;y-épcÍ~~2.1:~be(J~,c:~i~c{;~G:}~l.t'• E~'~acte;r emi nen temen te político y 
. .;::,~~.;.::·:/.~~·; ; .:,-~·:- -,,,_, .:.· '=--·'.~~-'-~. :<>·. 

defe~tí:i~~~~.~?f:$'.~~f:~f~'l}i/ a su no correspondenc:i a con las 

nr.?cei'Ú.'~i:l~.~;Al~~.dÍ~~Í ~~~. en fin, a intereses mezquinos que 

miigd~·'.yX;. i~~~~~·~~~~al izacibn de otros seres humanos. 
'' .' '~:,·<:~+:,:¡ ;>'·'' .. 

:Los"proyectos ocultos muestran una eficacia muy su-
.··:·: 

perior <{ 'ii~ de los proyectos e>:pl r citos y el lo se debe no 

tanto a SL\ lndole, sino a su coincidencia con las estruc-

turas sociales prevalecientes: son proyectos f1"ancamente 

conservadores y su Onica funciOn es la de contribuir a la 

perpetuacion de las relaciones sociales. 

Piaget ha vislumbrado el efecto de los proyectos o-

cultos cuando critica la incongruencia frecuente entre la 

finalidad educativa y el principio que norma la prbctica: 

"ni la autonomia de la persona, que supone este pleno desa-

rl"ollo (el de la personalidad>, ni la reciprocidad que evo-

ca este respeto por los derechos y las libertades del pró-

jimo -dice el autor- pueden desarrollarse en una atmosfera 

de autoridarl y coac:cion intelectual y moral; ambas recla-

man ••• la experiencia vivida y la libertad de investigacibn 

fuera de las cuales la adquisicHm de cualquier valor huma-

no no pasa de ser mera ilusibn" (37). 



.. 
L.i crltica'c:l~ ffac;í¡?t apllnta en este .sentido: aunque 

segün 
'; __ >' ,-,:.:::_: 

los ,fines C!ecll'if ~dcis~ .5e:.preteneta formar personas au-

ton ornas, 

"educátiva;' :.'·.fa-,;cirecef1 justamente lo contrario, esto es, la 

formt?.d bn' el~ individuos acostumbrados a someterse sumisa-

mente a la autoridad y que "prefieren" la hete1-onom:!.a o al 

menos la aceptan resignadamente, todo lo cual opera en fa-

vor -aunque de esto no se ocupe el famoso epistemólogo- de 

los intereses de los dominadores. 

Ot!'"os autores tambien se han ocupado del asunto. Ivan 

Illich, por ejemplo, pr-eviene a la sociedad de los efectos 

del llamado 'currículum oculto• que consiste en "un ritual 

que puede considerarse como la iniciacion ofl.cial a la so-

ciedad moderna, institucionalmente establecida a trav~s de 

la escuela. El pi-oposito de este ritual es esconder a sus 

participantes las contr-adicciones entre el mito de una so-

ciedad igualitaria y la realidad consciente de clases que 

cel'"tifica" (38). 

Desde luego que Illich se refiere al sistema escolar 

en una sociedad capitalista cuando dice que la educacibn se 

convierte en una me!'"cancl.a monopolizada por la escL1ela y su 

valor se mide por le que dura y por lo que cuesta adquirir--

la, de modo que los que "consuman" mas conocimientos son 

superiores a los que no los tienen, y pueden aspirar a in-

gresos personales mayores. Pese a lo que a nuestro juicio 

es un error de Illich -al menos en su argumentacion sobre 

38> Illich, I. fH.i;.€:r::.o.ªU .. Y.i:!.á. p. 115 y ss. 
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este terna:-: el considerar al pl'"oC::~so escolar como causa de 

la desigu¿¡;l'é:lad¡ !i.fn: cie'f;tacar suficientemente la que resulta 

ponc?1..:; '·~';i.¡:l\~1i;,eh}c:¡i.1e el proceso edL1c:nc:i onnl, tal como se da 

en .'{~~,{~h~i'ef<:iJ.8~5 ~'apitalistas, lejos de promover la igual-
>-(~·,:\'_': '.¡;_:;'\':·, 

dad·,. refüef:~á -que 

des ex is~~r;~'~s~ 
no produce ni reproduce- las desigualda-

,; ~·k:<~r .1ackson, por su parte y refi riendose de manera 

especifica al sistema educativo norteamericano, sef'lala al

gunas condiciones que favorecen el logro de fines contra

rios a los e>:pl.icitos: un grupo impuesto, un entorno coti-

diana siempre identico y obligaciones invariablemente im-

puestas, limitan la iniciativa y la creatividad del educan-

do; la evaluaciOn formal e informal a la que el estudiante 

esta permanentemente sujeto le acostumb1-an al sometimiento 

acrltic:o de normas no determinadas libremente, y el dese-

quilibrio de poder que vive cotidianamente, lejos de favo-

recer actitudes democrAticas, le estimulan la obediencia 

servi 1 Y. la aceptacibn dQl autoritarismo (39). 

De lo dicho, se inf icre que los proyectos conserva-

dores se ha~en explicitos solo en momentos en que las fuer-

zas sociales subalternas est~n mediatizadas al punto de 

compa1"tir la ideolagia dominante. Mas, en los momentos en·· 

que hay un progreso en la conciencia, un avance en la ar-

ganizacion y en la acc:ion de los dominados, y se da una 

verdadera lucha por la hegemoni~, entonces los proyectos 

391 Cfr. Jackson, W. P. La vida en las aulas. pp. 13-55. 
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conservádores tienden a· adquirir uría~exf~tenciácsúbrepti
;:L'~~· ~-·~,:~_:.:~~~'.~: ·.:;_; -.Lr.~:L·;i" 

-· ., .. ,. ,. · ·· .i~·~J.¡.~--. --··::.:_::.;?;.'_!¡<:·' 

· ·'· .· ···.·2~.~·~~'.c:'Gb~i:ern~··~t·~;:~;f.L•a.íl'd,~L~~~~~1~!rii~é~(;~AL;~Foyec.to. eciu-

ca ti Y:o ·"e~piiéitpi,C6!ñCi~'~1'errie'Mtd ti?Úi cd y. encontr-emos cierta 

Ínci.i!~{~{c:{b~·¡ ';c:}er-ta á~~~;~LJ¿ci°'1d y mas aC!n, cierta distancia 

entr-e la ~·é6r1.i>y ·f:/5ractica que sL1puestamente orienta, 
... 

hemos de pasar a· considerarlo como elemento ideolbgico para 

descubr-ir en ~l la "lOgica de la lucha por la hegemonía" 

canfor-me a la cual est• estructurado, a fin de entender el 

significado histbr-ico social de sus enunciadosi significado 

que de cualquier modo es necesario develar si se qui e1-e va-

lidar el proyecto como teoria, do acuerdo con los criterios 

que ya hemos mencionado previamente. 

De esta man~ra, lejos de oponer teoria e ideología 

nuestro an•lisis de los proyectos educativos mexicanos nos 

conducirl permanentemente de la teoria a la ideología, y de 

la ideolog1a a la teor1a; teoría que tiene un caracter 

pr•ctico y que involucra valores y nor-mas, sin que ello 

signifique que carece de objetividad y de r-acionalidad y 

que estA divorciada de la teoria cientffica. 

El camino que ha de recorrer nuestro an•lisis también 

nos conducirl de la teoria a la pr-Actica. En primer- termi-

no, a la prlctica de la que se nutre y a la que justifica; 

prlctica que contribuye a conservar o a transformar las 

relaciones sociales. En segundo t~rmino, nos conduce a vin-

cular la teorl.a como proyecto de transformacion con una 

prbctica educativa transformadora. 
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2.2 ¿~ª~ ~nª iilº~ºitª gª lª ª~~~ª~iºn g§l sátªgº 
m~ü~ªmi? 

2.2.1. La filC::i:.ofiai<de l~ academia a la polftica 
' '" . . '·. ·~· -:.'. . .. 

Li ptegG~tB_Ytque .abre este apartado ha de tener una 
'_':_;:-~/:;·_kj ,: .• :-~--·.:::._. ".:~·· _., 

respuestii. s"-\üS.'!!.actclria 0 si queremos qlle el presente trabajo 

tenga ~entid~~ Pa~a responded a, es menester resol ver una 

cuestion ·~;~~~'.i-r;:l<ique se refiere a la naturaleza, objeto y 

funciones >de·· 'la. filosofl.a de la educacion, cuestion qlle, a 

su vez_, supone haber resuelto un problema previo: ¿Que es la 

fi losofla? 

El termino "filosoffa" ha tenido mOltiples significados 

a lo largo de la historia: lo mismo ha significado "bbsqueda 

de la sabiduria", que la sabidurfa misma; hay qllienes la han 

entendido como un saber distinto al cientl.fico, mientras que 

otros la han conceptuado como la ciencia de las ciencias; 

para algunos es una.concepcion del mundo y de la vida, para 

otros es un saber acerca de los primeras principios, o un 

sistema teorice que constituye llna explicación racional de 

las causas Oltimas y, para otros mAs, se trata de una acti-

viciad ya reflexiva o especulativa, ya analltica, ya sinté-

tica, o critica. 

La labor del filosofo ha recibida también mC!ltiples 

sentidos: se le ha encomendado la misibn de "parir" la sa-

bidurla, la de intuir la totalidad, la de descubrir esen-
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sencias . inmutables, la de dev¡;lar: el ~el,.la d.; recorrer el 
.~_:_~: .. ;,__.· ~:,~: ·""-··-·~ 

cámi no•. ~.?~'..t1-~~~f~~!5~r6ri_fy-~~S~H~~,?J"%1~~,iciEi.~J.~.ª~ber . absoluta, o 

de la ·'1=efle¡).¡Hi¡)7feriomenol'ogicá; f?e<ha· jÜzgado que la tarea 
>:;\~· .~- .·''. .~ .. ' 

del ·¡f'.itg~~~§:i]'.k.§b~{!>~~;?i?'d·f.~.~~t~3·~f':i9F~ndes si ntesi s, en dar 

.•. mn •• ue¿:@f~.~f.f!1+c~t'º1rs.~¡f.:_t_;~ .•. " .•. ·.:.iºt•_::_Í.k~rnd~~~~;jF;!_-.ª.,,eT1~f~;~.;c;oi'.niocjc.;'d1·mc1·e0nn.:ººrn:c: n principios 

, ~~"•~::¡.;•;\•'!'.in'.'._ /~~?·~:~~§t.~~ ~ cient:rfic:o. En 

~j.":~;~~~~i~~~J~~i~~¡::: :~• .:: .::n .:::~d: :: ,:~:·::::: 
.. ·._ '-, - f, ~.: ;' - -.. ;, 

ca' '§~~t{!I':)/):1U.e,,l.Ína y afro es. Va signifique "snber supi-emo", 

"ps'~L;86f.i~~¿au; "ciencia fundamental" o "confesión per-so-
~· .: - /',-,~_ ::::__ ' 

nai0
·: los .. productos de la filosofia han sido, a lo largo de 

la historia, multiples y variados. 

No obstante esta diversidad, generalmente se ha enten-

dido por "filosofia" la obra de los filósofos, es decir, 

las teorlas elaboradas por quienes ejercen el oficio de fi-

losofar, o la actividad que estos desarrollan. La filosofia 

se ha ido conformando con la obra de pensadores excepciona-

les como Platón, AristOteles, Descartes, Kant o Hegel. En 

este sentido, la·filosofla es obra de "acad~micos". 

Sin embargo, estas grandes individualidades son sblo 

"cumbres" que se destacan en el paisaje -como dice S~nchez 

Vazquez, utilizando una metafora-. La obra de cada uno de 

esos filOsofos seria incomprensible si se le desvinculara 

de la sociedad en la que surge (40). 

Por esta razOn, cuando se habla de "filosofía", hemos 

4 O) Cfr. Sane he?:! Vaz qllez, A. &.!lfüi~Q§._!!lfü:~l2.t.ªá-2-Q!!.l:.§:_f.;!_1.Q=-
§Qflfil_g_iQflQ1QUifil· p. 77. 
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de entender-,- que se: trata no de un· "saber absoluto" o de un 
:·.-,· :., --,,-__ , 

supr ac DIJ oC:i mi'eí)tO' ·-·. 
:-··.(> -- , 
sino de .uri.a pluralidr,d de concepciones 

que ;~dt1.?.~'·i'd'C)¿~nf0t~~.;~cl¿.,:en el devenir histarico. Se tra

t:a; ,,¿[ifuo(dÍcitf\::s~h2h~~/·J~zquez, de fil osof i as real es, di ver

s~~ '_~:;•:z';j;~fa -~·:;; ,;f iio~ofias que a p~sar de se1- parcial o 
-._:~, ;;~;> "·~:;,~ ::t~{-::~~: .. :·~r' -!·-~ ·' :·. ,. 

t#t~·~·~3~Y~:~~t;~~~:f~~DlC:as llegan a coexistir en un momento 

,.· ::::~~{[~~~l~~~M~r::~:n: :~::ª~n P:::: c:~:~:e:::r::ª~ ªe:º:::: 

d~~; d{~.i~f-~i·~~~;ci.ises, conciben su relacibn con el mundo o 
;-,;,:.---,,:>-: 

entfée~:io~ 5 '.pr~~{Ós- hombres, de acuei-do con sus intereses" 
-.- ,;-_--,·,· - ,,----,. ;~:~ -i-~---~~~/-;· ;-.;-~t-. 

---(41t.;·i:_~ , ... ->;:: ~-_:_~/:··· 

·No ob'si:l;~·= la_ diversidad, la hist.oria nos descL1bre 

un· coman denominador, ya no en relación con el sentido del 

filosofar, sino en relacibn con el modo como se ejerce este 

quehacer: la divisian del trabajo en las sociedades escin-

didas en clases contribuyb a hacer del filbsofo un inte-

lectual separado del trabajo manual, un profesional -"capa-

citado" para describrir esencias, o realizar anAlisis con-

ceptual, o elaborar grandes sintesis, etc.- cuya actividad 

debla revestirse con la dignidad otorgada por "la acade-

mia". Asi, es el filbsofo acad~mico, el que hace del filo-

sofar una profesian, quien tiene "licencia" para filosofar. 

Otro comun denominador se refiere a los contenidos. Si 

tomamos en consideracic¡, los contenidos de la llamada "his

toria de la filosofla", habremos de aceptar que se trata de 

diversas concepciones acerca del mundo, del conocimiento, 

41) !bid pp. 78 y 95. 
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del ser humano,. de 1 as relaclcine'~; d~ ~ste con 1 a natural é

za, y de :las reiac:iof'l~·s; ~~tr~ 0l16Ei hombres. Desde este punto 
- •• --·· - ' • - - -- ·-- ->~, ·L::::-. -

de. vista~ ••·· .. · .. ~.~·· i'nnegC\IJi~Wui?·.~i';filosofar no es privativo de 

0 los ~if6~Ófos ac:ad~~~ciC ·~orno apunta Gramsc:i, todas las 
- ._,. _._ ·._· 

persona5 son · fi lbsofos en tanto que obran prl1ctic:amente y 

en ese obrar prac:tico se halla implicita una concepción del 

mundo y del ser humano (42>, y -anadimos- del conocimiento 

y de las relaciones del ser humano con su medio ambiente 

natural y social. No obstante, entre este tipo de filosof~a 

'espontanea• y asistematic:a, y la filosofía profesional y 

acad~mica hay diferencias -que como hace notar el pensador 

sardo- son mas cuantitativas que cualitativas: "El filósofo 

profesional o t~cnic:o no sólo 'piensa' con mayor lógica, 

con mayor coherencia, con mayor espiritu sistem&tico que 

los demas hombres, sino que ademas conoc:e toda la historia 

del pensamiento, es decir, sabe determinar el sentido del 

desarrollo que el pensamiento ha tenido hasta ~l y se halla 
1 

en condiciones de retomar los problemas desde el punto en 

que se hallan" (43). 

Otra diferencia notable consiste en que mientras la 

filosofia acad~mic:a se vive corno quehacer profesional, la 

filosofla cotidiana o espontanea se vive como moral y como 

politica; pero una y otra son histOricas, una y otra son 

expresiOn de la sociedad de la ql\e emergen y estan imbri-

cadas en lo que Gramsci llama "filosofia de una Apoca", que 

"no es la filosofia de tal o cual fil~sofo, de tal o c:ual 

42) Gramsci, A. op. cit. p. 19. 
43) Ibid. p. 32. 



:-·· 

118 

grupo de int~ie~t'~ale~; d~i~1·0 cual sector de las masas 
~· ,.:_· .~";,-·-.·.: __ ·~CJ • 

popuÍ~r~'~:~ e;~i)~i;frihib'ir{.i\~ion de todos estos elementos, que 
,"";:~_:).~"·'. - ' •.;.·;._~-.,','..-, :·.:-~';;-~::o .. ~ 

cullllÍ.~,~~>,b;·\"j~'G~~~krcii;{~;-~f~ada di recci an y en la cual, esa 
.. , ,',:;:f.<-/:-· 

cultiíi naciorí}<:r,,S'e;:l'h:orf'la norma de acci On colectiva, esto es, 

de~i~6'~~~;:;~;i~~~J~t,~·;. cb~creta y completa" < 44 > • 

. );:ii:1••'.;J~Pmino "filosofia de la epoca" se aplica, desde 

luego, <'~~·-· 'uria acepcion amplia del concepto de "filosofía". 

En esta acepcion, dicho termino alude -dice F. Salmerón- a 

representaciones o doctrinas que pretenden expresar la es-

tructura del mundo por medio de una conexiOn mbs o menos 

coherente de conceptos e i magenes, entrelazadas con princi-

pios de valor y con ideas morales que dan razon de la con-

ducta de un individuo o de una comunidad entera C45l. 

No obstante qL1e la fil osof ~a de 1 a epoca no es un 

producto puramente academico, y pese a que se trata de un 

producto histbrico, que se conforma a partir de la diver-

sidad, que emerge de la cotidianidad, que envuelve valores 

y normas, y que conlleva una fuerte carga ideolOgica su 

expresion no constituye un discurso necesaria y totalmente 

falto de racionalidad y de objetividad. 

El que sea un producto histOrico, si bien no garantiza 

la objetividad, al menos sirve de condicion para la misma. 

Algo semejante puede decirse de la diversidad de la que se 

nutre ,ya que Asta es concomitante a la historicidad. La di-

versidad no es, pues, obst~culo de la objetividad y de la 

sistematicidad; menos todavla si se considera a la filoso-

44) Ibid. p. 30. 
45> Sal mei-on F. b.ft_f.ÜQ§Q:f.!.f!._~_!.€1'.Lª-¡;:l;J_t\!9-Q~_ffiQ!:filL§;.§. p. 173 



----·· -- --
como. expresi en • de . si ntesi s~ ~Sin ellll:Í~i:;g6;.; hl?mos. de ;aceptar 

que ril f.il~~dflé\~·ae · 1 ~·.~(l~~~·\fl~~:~~~hA.·-~~~:i€~i9;{~.~~fü1:'9j.rin .l<a · 

meai da. ~u¿ i~:·:r~~r~~B :'1_~~ls_~·~;·~9~r,~~~~f,:;;~~~'l~~y~·1~~¡:;~~~~t.~.·-
•.ti~'•'<:p~i~)'..~ñI#~~·i,}Me:?~.1.t'i"~·ª.J~··i.~ ·.·.~1i~~6f ia de la épo-, 

- .••• · .·.:. ·,<' . ' ',,-' ' ~ • 

·ca' . taf11p.~C:'c:1/o.r·~~~~~~:i·~~~--a~ td/raé:ionál i dad y 1 a objetividad. 
,? •• :._:: 

·,\c.'o-7\~c..:.:· 

Antes Origenes. A. Heller, la estudiosa 

es ::.j~?~.~;i•;c.~A'.1la ciencia y el arte- la conciencia y la au

tocor1ci~rid'.:i <'del ser humano (entendida esta ~ltima como 

yo mediada por la conciencia de la generi-

ci dad" ) •· Ahora bien -seguimos a Hel l er-, todas las grandes 

sintesis en el plano de la genericidad tienen su origen en 

el saber cotidiano bajo la forma de necesidad, de exigencia 

de una imagen unitaria y coherente del mundo; necesidad que 

se expresa, a menudo, en sintesis parciales como lo son las 

de car•cter primitivo mitolOgico o en generali2aciones sin-

tetizadas de las experiencias cotidianas que se transmiten 

bajo el rubro de 'sabiduria popular• (46). Por esta razón, 

las slntesis del filósofo profesional se anclan en la coti-

dianidad aunque aparenten tener una indole etérea. 

Asi, el origen cotidiano de la filosofia no es obs-

tAculo para que lsta adquiera el rango de 'conocimiento 

objetivo'; antes bien, la cotidianidad facilita la objeti-

viciad por cuanto las exigencias de la vida cotidiana apre-

mían a la teorizacibn para que provea explicaciones objeti-

vas acerca de las necesidades humanas y de las condiciones 

4 ú) e f r . He 11 E·r' A. ~Qr;.!.QLQ9.tiLd.Q_L!L'Y.!.Q.fi._¡;,Qt!.Q.ümfl.· pp. 
56, 205-207, 357-358. 
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de posibilidad de lógrar su satisfaccibn. Cada vez que la 
···.:.-'¡ 

fi losofla se vdelve: '-a]éná''a esas necesidades, la cotidia-
·'.· .. _,':~,. : ; : ·.·'. ; .. -. -... ·. -

opera' tomo' Í..!~< :¡{~~ . .:.ido 
"•;-.,'!-.;,·,, ·::~/.c;-r \· - ·''V•O",' ,;; _\~ • ,;~, ' - -

ni dad de atenciq, a fin de que el 

'objetó; .. t¿b~if6~~L.W:~b€6ci~i2~ adecuadamente al 'objeto real• 
-,, ·, -~-- ';• ': . -:·:~j.., ~ . 

(47). sin :;:e.~ti~rgo~ .. si esta cotidianidad originaria de la 

fil•osbfi¿~,i~'b'.i~~·idé l~ objetividad, tampoco la g.:,rantiz.:t. 
-.\·--'"~_:-: '/~ _·.'.:::·:·· ~:.·_--:·_: .. -~ :: 
. Por';otr:p lado, el ht:·Cho de que la filosofia de la epa-

ca valores, solo para un positivismo a ultranza, 

significarla su condena a la subjetividad y a la irraciona-

lidad. Al respecto, en el capitulo anterior hemos aportado 

~lementos que creemos suficientes -al menos para los propo-

sitos de este trabajo- para afirmar que la filosofia de la 

epoca no es ajena a la racionalidad practica -por cuanto 

hace a sus elementos not-mativos- y a una cierta objetividad 

entendida como • i ntersL1bjeti vi dad•, y t.:1mpoco esta e>: en ta 

de una racionalidad teorica por cuanto hace a los elementos 

que se expresan en enunciados facticos y que tienen un va-

lar de verdad. 

Ahora bien, si la filosof~a de la epoca se forma a 

partir de la diversidad y si envuelve normas y valores es 

precisamente porque esta en la historia y forma parte de 

ella como expresibn ideológica. 

La afirmacibn anterior nos conduce nuevamente al pro-

blema de la ideologla, pero ahora en relaciOn con la filo-

sofla. Se trata de una cuestion en la que habria que dilu-

cidar si entre filosofia e ideologia se da un 'corte epis-

47) Cfr. Sanche2 VazqL1e2, A. 5:'1§.ª-':i'.Qá_filªt:~i.~J:_ª§._§.Qtl.C.~-UJ_g
§Qfiª_Q_iQEQlQ9Lü· pp. 143-144. 
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temologico• o bien una r-elacion• distinta. 
' ' 

Para nosotr:os, queda .ciah::i que, de acuer-do con la de-

firlidcí0 d~·jdebicÚtri q~le•~~k~~ á~o~tado, toda filosoHa es 

Í.deolog{c,:a. Éi1Cí: signifÍí:é\ :~e:~~º explica Sanchez Va2que2-

que la;rei~cion ·er;fr,{.frici¿c):f{él;é'ideoiogia no es meramente 

ext~ri8t~ :\<g~ ciE?c:f1-~}1i;,iY1~8}'~~i~~.·:~~~o~o objeto de analisis y 

crn.ic~ .. de ·1.a·.~~J~§~~;f~·~.l{~~:~~B~'~'Í}{t'er:io.r puesto que, en la 

soC:i4dad ;~·~.;~J;~1 .. ~~r;~Q(;'~g~;~j~#. .. f[~~5B~~;§ui er ·f i losofia responde a 

cier:t6~.{i5}~1-:~~.é'.~'?J•:~9#'i'~~inf~·.~ci,J'rtis que es exprnsion <48>, y 

si ··~s~ci ;•: süi~·de(c~~'.;'íi.~.f i losofla que es pr-oducto de un que-
"" . ' -. "· " ·->-··- -~~-;".'" - . -- _, -. . -' --. . 

hac~t:; ph~fi~~~~d~~l, mas aon ha de suceder: con la H l osofi a 

de' i~; ;·~~g¿~~ :Pe;o. -insistimos-, el hecho de que consider:e

mo~ -¿(fa··.rff~~ofla de la epoca como ideológica no significa 

que· sea· necesaria y totalmente falsa. Su verdad o falsedad 

no dependen de que, como conjunto de ideas, responda a ne-

cesidades e intereses de determinadas fuerzas sociales y 

justifique ciertos comportamientos, sino de que reproduzca 

adecuadamente o inadecuadamente 1 o real. 

La filosofía de la epoca es, simultAneamente, conocí-

miento tebrico e ideología, y aunque ambos aspectos estAn 

tan estrechamente relacionados que forman una unidad, pue-

den distinguirse por el sentido que se le d& a la pregunta 

.acerca de las razones que fundamentan una determinada con-

48> Cfr. Ibid. p. 128-133. Tambien cabe aqu:t la cr:ttica que 
dirige s•nchez VAzquez a Althusser sobre la distincion que 
bste establece entre filosoffa y ciencia, o 'justeza' y 
'verdad'; distincibn que se agrega a la realizada entre 
ciencia e ideologla. Con este cuadro de distinciones -como 
bien observ~ S~nche~ V~~quez- Althusser- no llega a recono
CQt-f. l.~, .'m¡\J.:,d ge. i(!;>ole·::i1.:, !.!. c;qoo(:imic;oto

1
teoi:i.co qLt¡:; lagtéa 

.La llO~>Oi·ld lilt:\t >:lS\:c..t. t'r. ~!.~l!.~!..2-~-L!=:.~Q_l¿~!_QIJ. p. l..::.2-lw'l 
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cepci On~ De está manel'."<i, si se; P,-,egurita p~r . qu~ es aceptada 

por 'las:. l10mb1-es y m1.1J#;,:?s f:le2;iJH~;~p6ca', y .buscamos la res-

.• pL1;;;G· .~~>lil vi~'ctiliici'elrú~~M·r(~~:'.i.~~~s contenidas en dicha 

2once~iioh .< r:of1 • el c>EiX'.'i k.te;¡;s~~· ·~' ~¿cesi dades de las f L1en! as 

~~c'.i_~·1·~*i · e_st~ni9:~·~teH~\;~nd~·ª los elementos ideolbgicos de 

la fil§~b1;14';•;.J~4J~1~'f~8b¿,~. En cambio, si lo que pretendemos 

-e~.:.---cJ'~-~.~:~~bP~l·~'.{'.:~~~:{;·:; ~,;·~·t~i':~·~ "de verdad de los enunciados que ex-
,,·.-:)\.';·,:·:-::,.- ,;',~t;:>::"r. >~:---

pr:-es;a1"1ii·és'ci:,!·\¡:'.é:inEe'¡:ié:i6n, la pregunta apunta a la índole teo-
·, -·-.·;,,·.':· ;;L·-::· X¿. '·:L'>:~ ,~ ·---

rii:'a•de'{1a: fÚÓsofii.\ de la epoca • 
. . , ''--->~°::. --~(' ¡·(;~ ~-.:~:»·-~ -

··, ,, .• YfeÍiE!mos, pues, que cuando hablamos de 'fil osoH a de 
',.-··,•·-· .. .-.,_y\/;.'.;,_.:·; 

.. · i~ i t!poca.•: • nos referimos a concepc:i ones qlle se nutren de la 
-:_:; :- ~-~:- -~; ~: •' 

·· é:atidiatiidad, que se conforman a partir de 1 o di verso, que 

~ntraNan valores y qlle son, simult~neamente, ideologla y 

cuerpo teori co. No son el p1-oducto intencionado de un aca-

demic:o ni resultan del trabajo metodice de un profesional 

de la filosofla -aunque los productos academicos y profe-

sionales tambien son acogidos en su seno- y no obstante, 

estan ühl, en la historia, y se convierten en 'direcciOn', 

en 'norma de accibn'; 'se hacen polftica'. 

Aceptamos que utilizamos el t~rmino 'filosoffa' en 

sentido lato -quiz~s demasiado lato, en opinion de muchos 

filosofos de profesion- pero creernos que es adecuado si se 

considera que la filosnfla es un conocimiento que aspira a 

ser objetivo, qu2 pretende insertarse en la accibn real, y 

que tiene una funcibn politica, ademas de su función gno-

seolbgica. En la medida que las concepciones aceptadas en 

una determinada epoca cumplen con esas caracteristicas, el 
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_f~é"=~ll!~l1-º~- -~ftlosoff a! les compete~ aunque. sea parcial mente, 
¡7-~-;:--;-----:=~~~-=:;=:="=;';"c-'-'-'='7=~--.,--'.:..:.__~--~=;-=-'-=~=c~'..:_~-~-.'..,~~--:0-0-_:~-- _-.o--...==---_ 

pues ~ iris ~·ras9c:í~·'. .. C¡uerapuntam6~ ·scint~o1_é{'ªlgunos de los que 

cara¿t6ri'i~ri ••a·;'1'~;:'.f~1Cl~tif.i'~<ceii:~~ti;~~- estricto <49). En 
~:~::_': .. _-_,_-=._:_y~-~<'-~,;~~·-~'~~,--.,~~·;~.: ~-1>~;.(c_:_::'. :i~---~': :_;_·-'-;)~~-~-· ~ -S:~:; -;· ¡_: 

.~i~!f f~±i~~¡~~~~~~~~~iff ;¡f ~~~t~~~~;·:.0:::: :::• co:::r:: 
a. ·--~~-~~:;i~~bdo'l·t.s~;.;fe}'.~·~.~ww~~~~i-,~-~5 ~1:-qúe~1acer f i 1 osOf i co debe 

• :j;~~~f ~&~~~if~~i~{~~o~c~aF¡fJ'.,~~s:;::::o~ nt::~~d:o:: t:::~¡ :: 
'fii'6¡c).fi'~.:,~~L;J.·~·: •")r1clinamos por la primera a-

·.. . ~.;; ;, . :;,;~ 

cepdon. 

Es justamentl?•'.{~·fi'i~¡c:¡;fo de la epoca, la filosofia 

que deviene historia:: la que interesa analizar en este 

trabajo: se trata de dilucidar esa 'determinada direccion' 

que se ha tornado norma de accibn colectiva, en este caso, 

norma de la accibn educativa en una epoca. Habremos, enton-

ces, de descifrar el entramado de filosoflas academicas y 

de las concepciones de grupos de intelectuales, de politi-

cos o de sectores populares que tienen fuerza para persis-

tir como 'direccion' de la sociedad en el ambito educativo 

en un per~o.do ~.istorico determinado. Habremos, tambien, de 

determinar la racionalidad o irracionalidad tebrica y prac-

tica de esas concepciones, para lo cual se requiere com-

prender el significado historico social de las premisas que 

conforman ese cuerpo tebrico. De ahi que sea preciso recu-

rrir al aspecto ideologico de la filosofia de la epoca y, 

49> Sanchoz V•zquez aporta una caracterizacion muy completa 
de la filoEofia de la praxis 'como nueva practica de la fi
losofla'. A esa caracterizacion nos estamos refiriendo. 
Cfr. !bid. Cap. 2 • 

/' 
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mas aun, a al1alii~r él modo como dicha teoria contribuye a 

guiar una .pracfic~·C:~~sef~a~o~a .o ~~ansformadora, esto es, 

el ··mod~·~~~,'6.~~~; .üi'ciiót~!il~-~;~<yfy§_c:;ome)ou ti ca • 

. ··:·, .. :; · · :···_<·>~ , .. --:>:f~:, 7 • ·"/' ·;.i·.•.::;····.·.·.:;.:·.~·· .• ~.~.•.·.·.'..: .. · ~r:~:.~:: · -.. ·<:·:,_;y'.·.:·.·.'.; ··:; '• ' . ;>'~~ ~ - - ,.. '>' ~.,-,, .. . ~?·. ~ .. 
- ''f.';':·.·_:, -t:·!~v/\: . 

. 2~2.2 t;J:'fi18'~6ü"á d€'•;iá.'¡Ei~füc:!li:Xol1•.en 1 o.s proyectos 
. ; ·: édúé:°afi vos':;'' <• ..... ,\'..;~;.; ' ., , -/~·,c.:'i :>::.--};;-:_ .. _ -:: .. ··>;:_--;, 

Si ;bÍei1 rios iriter'~~af}.- •'filosof:ta de la epo-
_:;;·- .. :, :.~·:·;~~~:~>:.<. :<:?~:-.-:_,º({~,:'" :·· :_ < 

ca', el·centrcideriüe'sfrC:,átellcibn es la filosofia de la e

ducacion · que a manf"l~~~if~.·Gi{iodofia de la epoca' orienta la 

accion educativa en Lln pe~:iodo historico determinado. Esto 

nos abre una nueva interrogante: ¿cbmo identificar los 

elementos de la filosofia de la educaciOn en la 'filosof~a 

de la epoca? Pregunta que, a su vez, supone la respuesta a 

esta otra: ¿que es la filosof!a de la educacion? 

En el ~mbito acad•mico, el tArmino "filosofia de la 

educacibn" alude a la refle>1ion filosofica sobre la educa-

cien, pero las diferentes concepciones acerca de lo que es 

la filosofla se traducen en pr-ofundas discrepancias sobre 

el significado de dicho termino. No obstante, parece haber 

cierto consenso pm- lo que se 1-efiere a lo que constituye 

su substcmcia. 

Ferrater Mora, en su Diccionario da Filosofia, indica 

que "el exc:imen de los fines de la educacHm constituye la 

llamada filosofia de la educacion" (501; Fitzpatrick, quien 

declara profesat- una filosofia de orientacion cristiana, se 

refiere a la filosofia de la educacion como la encargada de 

fundamentar los fines, propositos y valores que dan signi-

501 Ferrate1· Mora, J. !2i¡;:_~i.Ql1ª-!'.:.iQ_Q.Q_iil.Q~Qf.i.ª v. educaciOn 
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· ficado al mecanismo pedagbgico (51); Brubacher, heredero de 

la filosofi~, .. de Dewey, afirma que respecto de la educacion 

correspc:Índe ,á Ja tilosofla la cuestion de los fines que de-
'.,-· 

ben {~~~¡)¡'.~~escuelas (52); segün el filosofo utilitarista 
·.~.'.',:C~;o.. ,:.<,_; :"°': 

. ~·:~~.:·,/·.<·''' 
'K;·•· FY:áríkeMa. la•·filosofl.a de .la educacion, en tanto que 

,. ': ~ ·.~'_'. ·::.::.'; , __ . :.·~-~::' ~~':::::· ,·,;t' _:,·_,:- - .. -. - -,. 

•discipfinii\;;:ric:i.::mativa, tiene por objeto hallar las metas, 
'.'<··'.·,"•. ·- ,.· .· 

los'. ~~f~'~t.~ :;:~~ini::ipios que deben orientar el proceso ed~1-
·.· .. : ... ·· ,;_, .... ,,· ·.· 

cativo ;c53) y, por su parte, el filosofo analitico Peters 

sostiene que la filosofia de la educaciOn tiene por objeto 

el examen de los conceptos 'objetivo' y 'educac:i0n•, y el 

esclarecimiento del significado de la yw:taposicibn de ta-

les conceptos y de la justificacibn de los fines educacio-

nales C54). 

El man: i smo asume la fil osof i a como •arma de la 1-evo-

lucion• por cuanto -de acuerdo con la famosa tesis XI de 

Marx- ha dejado de tener como ünica tarea la de 'interpre-

tar al mundo' y se ha convertido en elemento que contribuye 

a la •transformacion del mundo•. De este modo, la filosofia 

es filosofla de la praxis, teoria que se inserta en la ac-

tividad orientad~ a un fin: transformar el mundo (55). La 

filosofia de la educaciOn, entendida como filosofia de la 

51> Cfr. Fitzpatricl:, E. A. EilQ§.Qi!ª-Y.-~iªrr~iª-º-ª-lª-ªº-Q
i;ªi;iQ!:l p. 27 
52) Cfr. Brubacher, J. S. EilQ§.Qftª_Q.§_lª-ªg~¡;_ª¡;_iQC!. p. 22 
53) Cfr. Frankena, W. K. Ir:füL:f.il.Q§Qlª-§._Q!Ll.ª-gQ.~¡;_ª-¡;_i.Q.n. p. 
13. Si bien este autor distingue entre filosofia de la edu
cacion normativa y filosofia de la educacion analitica, 
tanto para Lln caso como para el otro, considera que el 
cuestionamiento se refiere a los fines, valores, normas y 
principios que orientan el quehacer educativo. 
5ll) Cft-. ?12ters, R. S. Eil.Q~QHfLQg_l.ª_€:9.h\.¡;_ª~iQC!. p. 26 
551 Cfr. S~nchez Vt.2que2, A. gC!.§~Y.Q.2._lfül.Cl:Li.§.h!l§L§.Q!;U:.!LLll.Q

§Qf!ª· • • pp. LI0-41. 
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praxis .elabora la: critica· de

cían con -los - fines _q'úe 0Y:L~11t~n. En este;s~~tid~; 
l:ear1C:~~···. ···~~rnt~{ks' ,)c~ne:ifué6~:~1f•pY:62-é~6 ed~¿~ÜyÓ:'.enmarcado 

' -·.· ;'. - _;_; , ' : -~;-e::'.' ·.-e;:,.,..-:.:"';:~;..;:-~'· ·- .. ;--,. ""=°C':- ,·,·-0.~~;,·.i·_,_;·~~·- . 

. :: •. ~~}·~~~i·l~~;~~1~~l.ii~l~~lrt~:~~i~í .•. [ .•. ·.:.·.·.:P~1\.! .. ª~.:.· .. _:n~e·~ª'.~d.~a~.·.:Y :s:1·~s:t~e:m:~_: Wust~~-~~~g:• :~;~1:.f9~~'.~#'~§pj~~.~-~t~'' .. •· ... ·. ,. e• 

·.:~f t:1~~t~tti~r~¡f t!~~~¡~J!itf r::~:~(.::~: :::~:::~::º _:; 
ts~&~f&i~.·.:.llt~¡¡,~g¡.~{;¡'i .;iPeranza mional de su transfor::~ 

v; ::--·· .. _, 2:;. r;",·: 

ut::fi~~~(-~2n:··"~f::::S::: :::Ll::r:a::e:O:~::::e d:~ :::U:: :::: 
.. r_eaÍi.iar~e siguiendo un principio educativo fundamental: el 

trabajo o actividad transformadora (58). 

Desde este punto de vista, la filosofia de la educa-

cibn es critica de la teoria y de la prActica educativas, 

de los fines y principios que orientan y regulan la acci~n 

educativa. Pero, puesto que es teoria que se inserta en la 

práctica educativa, ella misma deviene proyecto y demanda 

56) Cfr. Castles, S. y W. l~ustenberg. b¡;i,_gQ.\¿¡;_ª-~LQ!L!!§.1._fy_
ihlr:Q• p. 9. El titulo del libro anunci.:1 ya que se concibe a 
la odL1cacion orientnda por un proyecto de tré-.nsformacion de 
la realidad social. 
57> Suchadolski se refiere especialmente a la educación so
cialista cuando dice que es una educacion para el futuro, 
pero organizada en el presente. Cfr. E1!D.99ID!'lD:!;Q§_flg_¡;¡g_Q§
ggg1ª-áQ¡:;_igú_t§iª• PP· 5-·12. 
58) Cfr. Gramsci, A. bª--ª1.tgr:o.ªt.b:'.ª_Q.~Q.ª-9.Q9.k!;.ª- pp. 144-145 
En esta obra, constituid.:, por te>:tos seleccion.:1dos por M. 
Manacorda, Gramsci establece estrechas relaciones entre la 
escuela y la sociedad, al punto que los fines de la primera 
son indisolubles do los de ,la segunda. Complementariamen
te, establece un vinculo, casi de idantidad, entre hege
monia y edUCi.\CÍ cm. (\1 res¡:.•ecto, Cfr. Dr-occol i' A. ao.tQ.O.i,Q_ 
Qc~m~si_y_lª_gg~S9SiQQ_~Q@Q_Q~G€~QQ1ª· Cap. III. 
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la a.utocri.tica. 

En·:C:onsecüeni:i"a,·y,de· acuerdo. con los profesionales, 

las re;;;pue"~i'~~ •.. a iás•pregugta"s )ar~~cil;.JdLIC:~r?y ¿Cuales 

val or~s· ?o:{~~Úk i~·:i.~~.~~{j~~;·, ~dÜ~~á8Z? constituyen la 
r· ;::·'.',<O-. ;.; ·:.~.::~-'{~- -."-· ;{'.-; \!,~.'_: ~,»: •;'i ~<·· <,o.;'. ;• '" ".-,'._.-

sub s tC.ii'C,iJ,;é"&f W2~~~;iG.~~l~'5~;,i~Yci~~í~·~ciii~'dé:'i:bn~ Estas preguntas 

nos 'remi~~~?';;¿,'{~rr1l:?diftameOte a otras'que solicitan su justi

ficaC:io'n: '.!;F:()r ... \-q1.1~ i esos fines? ¿Por que esos principios y 

cri~~~t~Q~ },,:J'J~~to que se trata de fines y principios e

d~ca~-i~~~~~:, ·.· ~s~as cuesti enes se v1.1el ven consustancial es 

con la pregunta ¿Qui? es la educacion? En otras palabras, 

las cuestiones que constituyen el objeto de la filosofla de 

la educacibn son: los fines y principios educacionales y, 

consusta.ncialmente, la realidad social llamada educacian, 

cuestiones todas ellas resueltas en los proyectos educa-

cionales, a la manera de la filosofia de la época. 

Los proyectos educacionales contienen, pues, la filo-

sofia de la epoca en· torno a los fines y principios educa-

cionales: expresan la filosofia de la educacion que, como 

producto social, se ha forjado por la combinacibn de filo-

sofias academicas, con "sintesis" que guian la practica 

politica de determinados grupos, y con concepciones implj-

citas en el actuar moral y politice de las masas populares. 

Esto es asl porque la respuesta a las preguntas sobre 

los fines y principios educacionales no es privativa de los 

filosofas profesionales; antes bien, ataNe a los padres de 

familia, a los maestros, a ias vanguardias politicas, a los 

funcionarios pbblicos, a los legisladores y, en general, a 
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todas lás ·.personas, puesto que, todos ,sc;:i¡nos educadores y e-
:·~ ._, 

d1.1car1dos. : Desde;.€?s1:.!;!. pl.l_J1~.é~~i;:le vi¡;;taf cúec:éri a de f undamen-

to 'súpcinéf '.,~¡j~it~~.}·~:,;},·~~~gy~;~#¡;~$·.~B\:~.~irivol ucran 1 a adhesi bn 

. a ·val~1;e~·i ;,y '·qt/~;' intE?1f~ªg¡¡:; áil.'a/iiociedad entera porque se :-.. ". -.<:·;~::~ .~'-\ ·<· ... :t:~ ... ·~··· .. :~~< .·v •• :.<JZ>~ 'l, 

con·~i~~~i;11< ¡~~S'.;'.\;~~~-~~/~~:'a:s.~Ebh colectiva, fueran objeto de 

ri?f le\f~~n>~,·~~'~•7:Ct~~t.~~·::t;s;/D;/~f .. ·,fil osofos profesional es. MAs 

bi eni • ·, habrJ·a;;;;:que;·:;supqner: ;que 1 a respuesta a estos i nterro-
-·-.... -<:,'. . .'":,,?..::·»!, ~~-~:.·:::--.'• 

garites< débier.~·;;~~i;:1:1a~'r;i;8a con mayo1- atingencia por quienes 
~, '·'• 

emprenden·.·.· l'i' t~ti?~?/J~f'~anera metbdi ca y a par ti 1- de un con

j1.mt.o de cor1d~i~i·~~¡b~ que les po1-miten plantearse adecua

damente los probl,err:ás y elaborar e>:plicaciones objetivas y 

sistematicas. Páro •.ello no signific,'i\ que la 'sabiduría po-

pular', las generalizaciones surgidas de la vida cotidiana, 

sean necesaria y absolutamente subjetivas y asistematicas. 

De este modo. la expresi.q.¡ "fi losof:ta de la educacion 

del Estado mexicana" no significa sblo un producto acade-

mico, a la obra de'profesionales, o la expresibn política 

de las vanguardias, de los partidos o de quienes ejercen el 

gobierno en \.In periodo detenroinado, o la e>:presion de con

cepciane's arraigadas en tal o cual sector de la poblacibn, 

o ideales impulsados por determinadas fuerzas sociales, si-

no todo ello combinado y expresado de manera relativamente 

coherente en los proyectos educativos. Sin embargo, no se 

trata de un producto puramente teórico; es tambien un pro-

dueto ideolcgico por cuanto responde a los intereses y as-

piraciones de las clases sociales, y guia y justifica un 

comportamiento pr~ctico acorde con esos intereses y aspi-
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raciones <59l. En .este sentido; la articulacibn de los con-
. , .. 

tenidos se -da, .como. heme~· d:i.cho reiteradamente, conforme a 
:.··, 

·iiig{c~:(:@· {a'·1~iC:~·d ~~i ia hegemonía que tiene lugar en 
-·--·- .. --- ~~..'..~.::~:.:.;_,_- _,; ·,'·~:.~-- . 

:1"1 

el ·apáraiS éc1qC:áfivo\1~i Estado. 

':'1;1 di~,~~i~_br~fg·:i. Ón. de posi bi 1 i dad de 1 a fil osofi a de 1 a 

~p¡;2h"-:I~;:¡~;Jf·~~:ff~,6f~íli~t~ a en 1 os proyectos educa ti vos esta en 

la '.rii.f~~i,§1::r~-~·ra filosofla academica y del saber que emer

ge! ·d~:'.i;ia~i2C)((dfani.dad. Ello nos urge a responder a la pre-
~ n';;•\~ :·:-.~~:~~.,~)._'· .. ' 

gunta:;¿C:~~º-f'~S,)'.llpsible esa relacion? 

" '>;·;~":E;:.<!ip~~imer lugar porque la filosofia academic:a tiene 

su :~;i.;~~fi?'·~gc"¡a cotidianidad <60l. El filbsofo academice es 

un I~~'~B~ii;~tl·i~~. inserto en la vida cotidiana, que ha logrado 
7c'¡ 5-0¿:~-·~~-~: ·- -º~''i' .. ~ :. 

-eleyrat;:?;~-i-. ·rango epistemolOgico de sus ideas, tri.\nsformando 
:::~/~;;>}, 

io • impllcito en explicito, lo desordenado en sistema, y 

procurando conocimientos objetivos. Pero esto no basta para 

hacer filosofía: Si el 'hombre cotidiano•es -como lo define 

Heller- "el hombre .particular portador de la genericidad 

en-si, no reflexionada, aOn no consciente" <61>, el filóso-

fo es el individuo que emerge de su particularidad para ha-

cer consciente l~ genericidad y reencontrarse en ella. La 

filosofla es la "conciencia y autoconciencia del desarrollo 

59> Se alude nuevamente a la definicion de ideología que 
aporta Sanchez Vt.zquez y que ha sido previamente citada. 
60) Vida cotidiana entendida como •centro del acaecer his
tbrico•, como 'esencia de la sustancia social', como 'tota
lidad de las actividades que caracterizan las reproduccio
nes singulares productoras de la posibilidad permanente de 
la reproduccibn social'. En la vida cotidiana, el hombre se 
objetiva formando su mundo y form•ndose a sj mismo. La vida 
cotidiana ·hace de mediadora hacia lo no cotidiano y es la 
escw:::la prep.:1ratoda de ello. Cfr. Heller A. 2Qf.iQ1Qgi.~Lf!.!L 
l~-~i~~-f9ii9ifln~~ passim. 
b 1 l I b i el • p • 65. 
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huinano" C62L 

A sú y~z, lc:;s prodl!c:tos del quehacer fil osOf i co pr-ofe

si onal¿ . ~~l~l ven a .;.la i:otidi ani.clcid --frecuentemente di;canta-
c; ~--• :',(\ 

dos, ~i;t.L~~.P;,;:' o .i:lán :dé'f;kmados-:'po1- di versas vf as: ya sea 
; :>;·. :::'. ~~;: \.::.' .... :::-· : .::\;_;.\«~! ; ~<.· .; ··· .. ~- :·.::.~:,<-:i:.::.J- _:.,.· -

poro1; i'.:A'.)1éH'ri.9ri~;:;)'~';:\ O( la ·di·fusi on academi ca, o porque la tea-
;~~;~_;_:!~~':~'.!::/;~.~; - , ~ - , - j 'T;.~-~-"''"'·' ':~.·t·:?,~7-:·'i.::,,-""':" •,:,·;.; ',--._- -

/~Z~\ '•i, 2'''::'z;z;~'~:¡j:~~;~~~~~§~é~'d~{;p6~ dirigentes, vanguar-di as po-

Htií:as' ··.·.· ... ){~~,,~~,~~;,~Shfesi onal es o, en ocasi enes, por-que 

llÓgil '·~i:[t~~~?~·_a~~~ en la pra:ds misma. No hay -dic:e Hel ler

ni~~t11l~/·,.;,:~?'i; ';iffi~sofica de un cier-to peso que no intente 

cambiar l',{~ic:la y el pensamiento cotidianos (63). 

Otro.modo da explicar- esa r-elaciOn lo encuentra He-

ller aplicando las categoi-las de 'lo.tm1t!.Q t:.1ª.!;.t!i' e 'LO.t€o.

iiQ QQlif;!J.ª'• La funcibn del pensamiento cotidiano -dice la 

autora- se deriva de la e>:istencia de las funciones vitales 

cotidianas por lo que es esencialmente pragmatico. Por la 

via de la 'intentio recta', encontramos un saber que se 

for-ma simplemente mediante el registro, la agrupacibn y la 

sistematizacibn y que constituye un pensamiento subc:ient:i:-

fice o subfilosofico, cuya te?orizacion ~!J.g_Q.§ repr-esentar- ya 

un pensamiento filosbfico o científico con la posibilidad 

de retrotraer los r-esultados a la experiencia cotidiana. En 

la categoria de 'intentio obliqua' se comprende a todo sa-

ber que DQ es elevado de la e~periencia cotidiana pero que 

sur-ge a trav~s de la estructura de pensamiento, ya for-mada, 

de las objetivaciones genericas. El 'imperativo categórico' 

de Kant y la 'teorla de la alienación' de Mar-x son claros 

62> Ibid. p. 205. 
63) Ibid. p. 106. 
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ejemplos de objetivac,iones· que r:epresentan unci relacibn 

profunda - con la _ ~en~rici~c:1d y qüe i ínpugnan el pragmatismo 

d_e la ",V.i da.;-cc:)tj di'a,~a .:iJ;4>: 
;P~ro<;¡~'.id'.fi'o ;~i~nif°ica que los contenidos del pi;,nsa

:::icd.é ¿i-~~ü;{-c:~ y
0

ÚlósMÍco no tfmgAn nada en comL'ln con 
,.:¿:.;'-;:0-í;.".\:·;·,~-- ·-1'. 

la· ,\(ida:}'f~:·¡G~{'.~f; 'pérísamiento cotidianas. Segt.ln Heller, en la 

vida .. cofidi"~ná' >r~ ílianifiestan algunas actitudes teod:ticas 
\/'.~:;1~- ·~·(:: .. :_;'/.·· 

'que. -ar:ii.ín'c-i'ari el pensamiento no cotidiano. Esas actitudes 
'=;·::;_,:::"!.)-:<. 

son:, ::í¡;f¿g¡:fl~~~la~ion, la descr-ipciOn de las cualidades, la 
''-~·~·«··.c .. ,_,_,., >~,:'" -· 

clasi/ft'~';:i.~6~\ el experimento y la si:ntesis o 'imagen del 
! -.. '~ < ".-_-1.;,' 

mundo;· : <65).' A estas hay que atladir 1 a duda. Mi entr-as que 

la r~ligiOn -explica la autor-a- eleva la fe cotidiana a 

principio, la ciencia y la filosofia elevan la duda coti-

diana a principio, y asumen una actitud esceptica hacia los 

pr-esupuestos del saber cotidiano (66). Pero, en definitiva, 

lo que hace posible el pensamiento filosOfico es el marco 

estructural de la vi-da cotidiana, como ambito de las obje-

tivaciones gener-icas (67). 

64) Ibid. pp. 102--105. 
65) Ibid. pp. 354~358. 
66> Ibid. pp~ 347-351. 
67) Heller distingue entre objetivaciones gen~ricas en sí y 
objetivaciones genbricas para si. Las pr-imer-as (en sus tres 
momentos: los utensilios y los productos, los usos, y el 
lenguaje) son el fundamento y la condiciOn de posibilidad 
de toda ~sfera de objetivaciones para si. Estas ~ltimas 
surgen solo si hay una relacion consciente con la gener-ici
dad. La filosofla cor-responde a este tipo de objetivacio-
nes. 

Resulta particularmente inter-esante la ar-gumentación de 
esta autora par-a apoyar la tesis de que "no e>:iste ninguna 
muralla china entre las formas de actividad y de pensamien-

to cotidianos que actOan en la dir-ecciOn del desarr-ollo de 
la gcnericidad en si y las que son el fundamento do las ob
jetivaciones genbricas para-si". Cfr-. Ibid. pp. 227-237. 



sal:Íe~-:t:Otidi ano, ~~1"iii n~~temente 

:::::~:~::~~Í'2~!~f~~;c~~~\1f~i~~J~it~t~~~~i~:::~·::::·:::: 
.. ::;srtt~~j~~¡~¡~[i;;;~~~;'11t~iI:i!i:~:~'":º~io::s::0:·:: 0 :::: 

,_ -'.;:-;,:,y.<.:.::·."·)· ·•o·¡';·~ ~l >>' :,',,' 

(cti'.ici~ q9e.(;;ª;;1~i,A~Í:~~~~~A~abie .pat-a la critica> que se requie-

ren< ;~~J1:~~'.¡~~.~~t~\{;~'.;~;; ,y: tampoco significa que sblo el profe

siC)r1·1(/:~:;g'8~>;e~:i{~~ACi~ para filosofar• sea capaz de superar 

· .. er> ~t~~8~:~¡:~¡~·: 8!i< pensamiento cotidiano y de ser cons-

'-"'•,,, .. •'' 

. ~n >~l: -Ambito de la educaciOn ptlblica, que es el que nos 

inte~esa~ los filbsofos academicós rara vez participan de. 

manera directa en la elaboracibn de los proyectos. Su in-

fluencia se siente a traves de quienes de manera directa 

elaboran, sancionan o critican dichos proyectos, es decir, 

lo burbcratas, los políticos, los intelectuales, los educa-

dores y atln la opinion ptlblica en general que se hace oir a 

traves de sus portavoces. Pero la filosofía academica no 

es, sin m~s, repetida. Frecuentemente es reelaborada e in

cluso criticada a la luz de filosofias no académicas y en 

funcibn de las situaciOn histOrica. Por eso, respecto de 

las proyectos de educacibn publica, insistimos que se trata 

de filasofias academic:as que se articulan con filosofias no 

ac:ademicas. El fundamento de tal articulaciOn, como hemos 

visto, se encuentra en la vida cotidiana. 

La 'filosofía de la educacibn del Estado mexicano• es, 

entonces, filasofia que 'deviene historia", es decir, una 
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pl ur:alidad~~de~cé-Ul oso.f_'I. é\s_~ac1d~¡¡¡fcas y no- academi cas, di ver

sas .. y cáinbTafif·~r~';qüé:d:iexi§fiifn•e.'h-un momento hi stbrico de-
,·; .;_' ·'· . '· .. ,,_, -· . "·'-~¿~_ 

termi nadg• §~1~~efd~~~~d§_é~B·t:~b3'da·~~~ l_os proyectos de educa-

coherente. 

En todo caso, los seres humanos son siempre "hijos de 

su tiempo" y se alimentan de la 'filosofia de la epoca• en 

la que les corresponde nacer y vivir. Es esta filosofla de 

la epoca de la que se nutren el filosofo academice, el le-

gis:;lador, el educador, el dirigente social, y, en l.tltima 

instancia todos los sujetos que hacen la cotidianidad. Esto 

no quiere decir que esa filosofia sea aceptada, sin mAs, 

pues justamente de la critica, de la negación de ella y de 

la realidad que justifica proviene, por una parte, el desa-

rrollo de la filoso'f:!a y, por otra, el proyecto de trans-

formacibn social. 

No obstante, la critica de una realidad actual y el 

proyecto de. transformacion social que la acompat'ra es solo 

una posibilidad cuya realizacibn no deviene de manera ne-

cesarla; antes bien, frente a esta posibilidad existe otra: 

la de aceptar la filosofia de la epoca que se limita a 'in-

terpretar el mundo' o, a lo sumo, reelaborarla para que si-

ga contribuyendo a perpetuar las relaciones sociales enaje-

nadas. Dicho de otra manera, la filosofla que se asume se 

ajusta siempre, aunque con diversos matices, a una de estas 

-----------------·-·--.......... ~---...., ..... --..-~,..,, ___ ~~--~--.c~-:11..•.-·-, 
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dos opciones: ~dejar~~el~RÍUndO~C:OJ!!O_c_estlii, ,O rechazé:\rl O Y Con-
• ·' ',- , - · :·. -. -, ;_.- ,-,- --· ------ '.'.";-,;....;..----;7'~~.:'.:__.rOc'~--;---='.:-~'--2o~~~--.=O==-_;~_'.-o_--- -- -

tr.i bu ir a Úansfhrina~l.a~ "(6B>.;·~;;Al'{c)t~-a; bi)ifi~tén': la fi losofi a 

de·· l.a eí:ioc~;: i:!Lie: no• ~s.¿1h_ si.§.f~~J·!~~~;{28;puro y homog~neo, 
··. ·--' '-¡ :,': . . ~ .:::.:~::;;-::~:-~ :·· ~ ' . -~-·o ·~>' ·. ', - ·-~:· ,., ">". 

sino,\ í. ac.>28i\íbú\~ci6i1 •.tie,':c:liyefsa~'.':fiioséifias, ambas tenden-
>:;i(;.: ~·:'~"f:,''·,;:;:.~1.::·./· ~-<·_,¿,-\··:, . 

e i as · .. séPéíiC:Ul;nb~anFtén ft.·ensú:in ;· 
-7~--- ,;- ·;:::/:¿_·:,.";'. ~-'.'·::·, 

.{ 0a:{ik~d¿a;.t.E;si s J( I de Marx sobre Feuerbach, plantea 

ya ~s~~~.f~1.j:"Z~'~'~iv~ ~~~~~º dice: "Los filosofes se han li-_,.'. .. , , 

:: :.3. ~~·..,. , '.,,e ·,::>~\.<~·:'..·; ·,." 

mitadb :} a :i,~tei°'pt~étar el mundo de distintos modos; dQ 1 o que 

se >·trZ~'a ~~·drtransformarlo". Esta alternativa vale no so-

lo para la fi losofl.:1 acad~ica, sino tambi~n, y sobre todo, 

para la llamada 'filosofla de la tpoca• y, por consiguien-

te, para la filosofla de la educacion del Estado mexicano 

que pretendemos analizar. 

La simple interpretacion del mundo, o contemplacion, 

contribuye a dejar las cosas como est~n, a conciliar el 

pensamiento con la realidad existente, y si en la realidad 

social que se interºpreta existen relaciones sociales de 

dominacibn, la filosof!a aporta la explicacion que las jus-

tifica. Un ejemplo claro de esa actitud filosbfica contem-

plativa lo ofrece la teorla de la 'servidumbre natural' 

que, fundamentada en el 'universo jerarquizado' de Aristb-

teles, constituyb uno de los elementos mas importantes de 

la filosofla de la conquista (69). Esta filosof!a no prf-

68) Cfr. Sanche2 Vazquez, A. sQáª~Qá_ffiªC~iáiªá-áQ~Cª_itlQ
§Qflª• •. p. 79-81. 
691 "Por muchas causas, pues, y muy graves, estan obligados 
estos b~rbaros a recibir el imperio de los espaNoles con
forme a la ley de la naturaleza" decia Gints de Sepólveda, 
refirit:ndose a los indios americanos. Cfr. Z¡:.vala, s. b& 
iilQaQflª_29llti~ü_sQ_Lª-~ºQ~~iátª_g~_am~ci~ª· p. 55. 
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solo· en el ~mbito. acad~mú:o, o en la obra de los filoso~ 
' ''-. . - - ·-

fos dé ;~rpfesfon, sif1~.i ~pi;e'gn~ L1,a sociedad espat'fol a en 
·, .-:>~·-,· .,- ~ ·-·'::.· - . . . ·, ·-:~<·:~.·;·_·::::··-

su. c(J'~}i,1[),~0-;~;'y,;,'~;~g~C,i~~;~~d~-[¡'fJ~,tii,~~-k~ _atravesaban el Oc:~a-
' no~· ·~~.~a,~('..~~~i,:,º;~;-.. z.t.~~t7.f:~~i •y. pL\~})i e{~ del Nuevo Mundo en favor 

· '~.~ '. 1.~·.".~E;.r;~~1t~t~nfil8~~:-Iti·'.~-·J .•.... 
'·Ror:'··i!:·P!:c·ontr;ado,~··l·a 'filoso·Ha que no se limita a in-

• tE!;:p~~f~;~'\~f~i~:.1~~;~~Í)\i,•~:' la que aspira a insertarse en la 
; ·"'~ .'' _ ~ ,.- ·.\·:·-,:;·1: ;:_ _ ;-.:_,_,,\,; ."5:;'.'~.:-.:r:"~-.• - ' : 

p1~~c~1c3. -, r;aQ.sfcmrnrora. Es conoci mi en to, tE~od a, pero li -

::::r~i1!W~~f ~i~:t .. ·q:: ::·::~~r:·:,~.::;º::::~' ~, ::::ci: 
m~~n~o'.'i,~~:~:t,f~t~~·é~rnra~" y de, los medios para logr?.r esa trans

f o~rr.a~it,;;i¡ .~-ifl~2'j¡~~~~; prc)yec:t o social < 70 > • 

~~ ~vi~~rito que en una sociedad desigual, c:omo lo es 
"·.·.···, 

la 'soc:ic:i.J,'l:d mexicana, solo a quienes tienen una situación 

de .Privilegio les interesa deja1- las cosas como estan; 

mientras que son los oprimidos y los explotados quienes re-

chc•Zan las diversas formas de dominac:ion y luchan por la 

transformacibn de la sociedad -desde luego, a condición de 

haber logrado tomar conciencia de las relaciones de poder 

existentes en la ~ociedad-. La filosofía que conviene a los 

primeros es aquella que se limita a interpretar la reali-

dad, mientras que los oprimidos y e>:plotados requieren de 

una filosof!.a que se vincule con una practica transfor-

mador a. 

Ahora bien, puesto que toda filosofía es ideología 

-c:uestibn que hemos argumentado previamente- las filosofías 

70> Cf-1-. Sl1nchez Vllzquez, A. gf.l§ª~Q~-!D.ª-C~i..§.Lfl§._§.Qtl.t:.!i._f.LlQ§.Q 
flf.!· .. pp. 1,l,-17. 
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conterJidas en los proyectos de educacion pobli ca consti tu

. yeri .· ún il1~~t~ii'ii:ent6 ideologico de dominación en la medida 
:~-.,:._ "- . 

que ~~~j 'é:o~se'rvádot'as; esto es, en tanto que la interpre-

tuci~k: .CiH~c:'.~/°:ff~c~iÍ de la realidad contribLlye a perpetuar 

las. reláciories .;~cic'ic-1les de doninacibn. 
- ... "·;<,~!.'; "<:-

.< .. ·: :.. ~ 

. ·· P~P:6~ .la heterogeneidad axiolbgica de los proyectos 
::.:--... ,;,-.. 

educ~~f~~~fes' ·significa tambien diversidad de presencias i-

dE!c:lloi;JiC:'a~ ' Ein ellos. V puesto qlle la fi 1 osoH a comprometí da 
· .. ·..--,,..'¿.:'.:'· 

co~·· ;iti:r,.in'tereses y necesidades de los oprimidos y explota-
:-,:,~: 

~,-:.'. ' . ' 
dos·~·; n9 > pÚed e 
>~?¡·.;_·~.:· ;~·~::Ji..";;j -~. ~ 

ser sino aquella que ofrezca una interpreta-

'i:ioll~•í:le('la~ rei1lidad vinculada conscientemente a la pra>:is 
'•oó,;-o,,r __ i."o-·• 

Co 'pt~i'C:Ú.ta transformadora> (71)' entonces los proyectos 
. - .·.>.: : .. - .-

educativos ;contienen tambien elementos de filosofi:as pra-

xeologicas, y no constituyen, sin mas, instrumentos ideoló-

gicos de dominacion. 

Decir qL1e e>:isten elementos pra>:eologicos en los pro-

yectos significa que en ellas se hacen explicites elementos 

teoricos capaces de inscribirse en la praxis, es decir, co-

nocimientos objetivos acerca de la realidad actual que pre-

tende ser transformada, de la realidad posible a la que se 

tiende como fin y de los medios para lograr la transforma-

cion a la qll& se aspira. Decimos que se trata de conoci-

mientes objetivos porque ~na teorla contribuye a transfor-

mar solo si se trata de una interpretaciOn verdadera y vin-

culada a la pr~ctica. De este modo, lo que hay de objetivo 

en un proyecto educ~cional, pese al car~cter ideolOgico que 

71> Cfr. Ibid p. 17-18 y 37. 
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revela en virtud de st.i-correspOnC!encia con intereses y ne-
; - . ----

cesidades. de clase <72> 5esun ~ie~~nt6<~raxeol0gico si se 

vincula ,con. un~ ii~Ci6h·~har\~iprm~d~t-~jdei.a·soci edad. 

· .O(rC) Ó~~~rt~"M;;\9F~:·;~~;-g?~~~b~i9,§~<J~ educa ti vos existen 

ele~e~sfo~.·'d~- :\fi.'1666'.ff"~~\ Pi"a>:éofbg_icás consiste en que no 

podoi+:cl~;~ i'c:i'dc;;';~h;gI~·f,{;t~~ -~~ld~~t:i.J<Js derivan de un rechazo 

· o;:p{}2·rn_6~ 5:~JJ; Y~1~~: · ;e:lida~ enajenante y se inscriben en Lln 
· •. J, ': :::;t,g::,· .-'.-: .; ',•,' -. 

'Úoye¿fdW~*;~f(~g~:d~r de la pra>:is educativa. Tal es el caso, 
•• · ·, -,.~, ,'._ ;<-, "- '.e.• 

;-.\ 

por:f~J~'.28~~?;,,de los proyectos qlle, rechazando la teoria de 

.. 1á} 's~rvfé:Jurnbt"'.e natural' ordenan una educacibn de igual ca-
. ·-;_::- ,_;:.:/;_/:·>-~"'-~~,/~{'···,,,. -

·,-... -
',.::;·,:.En otras palabras, pese a qlle la ideologia dominante 

en los proyectos de educacibn póblica del 

Estado mexicano y que se expresa en filosoflas que por su 

indole meramente especulativa son conservadoras, es facti-

ble encontrar en ellos ciertos elementos tebricamente ob-

jetivos y pr~cticamente racionales -conforme a la raciona-

lidad del 'preferidor histbrico'- qlle orientan una praxis 

educativa inscrita en el marco de una praxis social. De 

ahi, el calificativo de 'praxeolOgicos•. 

Considerados desde el punto de vista ideolbgico, esos 

elementos praxeolbgicos no pueden sino vincularse con las 

necesidades y aspit-aciones de los dominadas, puesto que im-

plican la critica de la sociedad desigL1al y un proyecto de 

72> Si bien 
de 'falsa 
reses y 
falso en 

la ideologia dominante conlleva \.\na buena dosis 
conciencia', necesaria para mediatizar los inte

necesidades reales de los dominados, no todo es 
ella; mucho menos puede predicarse la falsedad de 
cad~ una de las diversas ideologfas que ostAn pre
los proyactos educacionales. 

ttHlas y 
sentes en 
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1 os ~l ementos 

tanto exige transfor

rechaza la realidad tal como esta se da y 

.. anticipa otra mas valiosa cuy¡:, consecucion se concibe como 

un 'deber. Desde este punto de vista, sblo la filosofia que ... , -··--

'contribuye a transformar el mundo' constituye al proyecto 

como tal. Sin embargo, puesto que los proyectos forman par

te del aparato educativo del Estado y constituyen un espa

cio para la J.uclla ideologica, SLI caracter pra>:eologico se 

encuentra mediati_zado por elementos de filosofias meramente 

especulativas. 

Elucidar las diversas filosofias contenidas en los 

proyectos educacionales y el car•cter meramente especula

tivo o praxeolbgico de tales filosofias, asi como sus in

gredientes ideolbgicos, constituye el objetivo principal de 

este trabajo. Pero los proyectos no hablan por si mismos; 

por esto, requerimos una "lectura• que los desborde y al-
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canee a develar en la pr~ctica politicay en.la prActica e

ducativa eí signiffcado. • historiC:o sb6,~i ~e los elementos 

· tebricti~ y Mio16~ico~ :d~'.los ~i·by~C:~~J:. ~olo• asl sabremos 

en •:<~l.1~·~:?~~~d'icia> fcis p~Cl~eC:~a~··· d'~~pl~k ~l~¿ti vamente con su 
~·,:_·.· ,;~;·t~) ;:o·",:·1~;- f">;-~.~' .;· ~,-,..: 

c.::l'":!;~tbr:,•¡c,¡j~}p~SY~ct.Ss•;; ~h: n,~;~: ~~d:ici~:niani fie~tan una ~ ndol e 

· ~;~~~:~Ni~'i:é~L ·;.; ·/Y· · 

:·;. > º.~\ >:;~~ ::·/;'~ .. . , 
:t<<·::::-':: -::_.~· 

,. ·,,, ~/- :; 

2~2;.Íf,:La.tarea del filosofo de la educacion 

2aJresente obra tiene la pretensibn de ser un trabajo 

.· acad~mi co, aunque el objeto que constituye m1estro tema de 

estudio es la filosofla de la educación que a la manei"a de 

la 'filasofia de la epoca• es un producto histórico social. 

Cabe, entonces, hacer algunas precisiones respecto de cbmo 

concebimos la tarea del filosofo academico, lo cual implica 

tomar una posicibn al respecto. 

Desde luego, las cuestiones acerca de los fines educa-

cionales y de su justificacion se pueden abordar desde di-

versos puntos de vista. E=;to se debe, en primer lugar, a la 

situacion historico social de quien teoriza y a la ideolo-

gia que permea la labor de teorizar (73> y, en segundo lu-

gar, pero no al margen de la ideologla, el enfoque resulta 

de la 'posicion teorica' o, dicho de otra manera, de la 

filosofia que se profesa. 

En este punto, difieren tambi~n el filOsofo profesio-

nal y el sujeto que no lo es, pues mientras que el primero 

es consciente de su •posicioA filosofica• -aunque frecuen-

73> Cfr. S~nchez V~zquez, A. Ibid. pp. 109-164. 
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temente pretende que tal ¡:iosicibri esta exenta de conten"idos 

ideologico~~· -.~~·_)segLuJdo•-. desconoce esa 'posiciOn teflrica• 

pero· ·es r:i?{~f¡\;,i;.f;l~h;~eJ .¿dri~cie~te de la ideologia a la que 

sé aa11Í~~~I/ ;';; .(; · . };'fi > 
.,=_:,:·.-,~.:-._: :,·_ "'«·. :.':. :, !.'" ~::~::~·-.:-~· • - ~ ·~·-~-:.?: .-_= - ; 

tac•~, ;?~~~~jif ~~~~f t~~~~.:::·r::·, :"::::::. ::~r:•' :: :: 
deli'mi..bar·;:tei '.;Rail~·; .:·~~~~a'li!C:e en el presente trabajo. Pa1-a 

e~t~; .::~:¿.;~~~·. 'J·~~·:ix:~ar 
»;-:<_.:·:.-,:· ::::·<:_.-

aquellos que a nuestro juicio son, 

actÚalmente; los m~s importantes. 

Existe un enfoque ontologizante que fLmdamenta la fi-

losofia de la educación en una met¿1fisica. Tal es el caso 

de la filosofia heredera de la concepción aristotelico-to-

mista que se caracteriza por fundar sus argumentaciones en 

esencias inmutables y obedecer al principio de no contra-

diccion. Segon este enfoqLH'!, la verdad es una e inmutable 

C74>; por ende, sblo hay una "verdadera" filosofta de la 

educacibn. Esta filosofia que es "la filosofia" tiene por 

objeto descubri1- los fines de la educ:acibn de acuerdo con 

principLos metafisicos. Dichos fines ya estAn inscritos en 

la naturaleza del ser humano, son universales e inmutables. 

Respecto de este tipo de enfoque, Frondizi comenta 

que su expresibn mAs clara, por ser la mAxima exageración, 

se encuentra en el famoso polisilogismo de Robert Hutchins: 

"La edL1cacion implica la ensel'l'anza. La ensel'íanza implica el 

~4J " •.. aunque las esencias o formas de las cosas sean mól
tiples, la verdad del entendimiento divino, por la que to
das se denominan verdaderas, no es mas que una"; "la verdad 
del entendimiento divino, por la que se llaman verdaderos 
los &8rDs de la naturaleza, es absolutamente inmutable" 
Cfr. De Aquino, Tomas. ~~ffiª--I~QlQGi~ª· T. I, Q. XVI. 

.. 
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conocimientó~. ·.· El conócimiento es la verdad~ La verdad es i

: t0das. JJ~~~~;, _F'or;\arf~,>la edLICacion debe ser i-
; .-;~> ~;: ;,·~- ·- -
:i:cíd3.s p~t:.tes.'L'.<&5>/ ... ;;fro6éliz~ tambien hace referen-
--, ,, . ~->:' ; /:.;_'. ·: .. ,- ' (-~--; : . f.¡'J·,'",.:··; 

cia .ª :~.ªi,:e:fi?.~~i:>!:F~'í) .~.r.fr:ai:>Ciíóg~ ca que es subyacente ª este 

enfo·~&~y.~;,al~-~,~~~:~.k~'i:f1,~'~:¡,1)d'~tt1~dtain, Lmo de los m~s desta-

cado~;~; B~~~~~~~'.~¡~~¡~~~!;t~;~}.~~CJ¿mismo. En dicha concepcibn se 

da p~icN~;lcl~df"·;~i(ifÍlWivePiiai .frente al particular, a la esen-
... - _;:_.'.~ -~ . '~":; -:;::. ,.,\'.~/·".\'. 

cii:\ :,un:i\;í'ér,!i;~i>eininutable fr.ente a la existencia individual 

ria .;;dice Maritain- su naturaleza como tal, su lugar y su 

vt1lor en el cosmos, su dignidad, sus derechos y sus aspira-

ciones como persona, y su destino no cambian" <76). 

Desde este punto de vista, la filosofia de la educa-

cien se convierte en una ontologia particular, y al filo-

sofo le corresponde -segun San Cri stobal, otro de los re-

presentantes de esta corriente- conocer la esencia de la 

educabilidad en cuanto categoria humana, utilizando como 

m~todo de descubrimiento de esa esencia, un anAlisis des-

criptiva del esplritu humano, mediante el cual se distingan 

las categorias constitutivas del espíritu y se delimite en-

tre ellas la educabilidad <77). El filbsofo debe, entonces, 

realizar una labor de descubrimiento del ser en si. No ana-

liza los fines educacionales de una sociedad determinada 

sino descubre los fines ya inscritos en la naturaleza huma-

na, con el objeto de encontrar los principios y las normas 

75> l"'rondizi, R •. "Filosofl.a de 1<1 edL1cacic)n" pp. 17-18. 
76l Ibid p. 20 
77) Cfr. S¿1n Cr i stobal, A. E!.lQ§.Qf.i.€LQ§._l.iLQr!ld~~c;j_Q.Q. p. 30 
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que deben regi.r :li¡ P,r'.~C:ticé,\ ed~cativa; 

. . ~j1.¿qri.~~.~Li~fi¿f:~,<i~s~,~eodas dé la edudac:ion que re-

sultan'. ,¿~~ i~~t~}f~~· ... ~:~~cÚ0a oñfofogizante, si bien orientan 
<:-.-~.:;:·.::{/ \ ~· > '!·:'!: ~- ··:\~ :.' :'.:'.·' ~ .... ,: 

1 a ,¡)r';t."·2t.lfai}1r{o ·s;; 'f Lmdamentan en ella, si no en esenc:i as a-
:·'··<·;"~ ~·; ' ,v:,:,_. ,,· -- ,,. ; 

his1:b';::rsÍl~'i'i{i1irii:li:~bl es y universal es. 

,;'Otr:'o ~n'foque, al que hemos calificado como "pr~c:tico-

eticci•1.;¿. esta representado por la posi ci on pragmatista que 

condbe · a la 
':\":;, .. ·_:-:· ... _ ... · ,•' 

educacion en constante cambio, en permanente 

"eí-lperl mE;ln,to". Este enfoque, heredado de Dewey, aunque hun-
:::,·,: · .. ~·;::::._ -

de·' ·sus:·. raices. on epoc:.r1s anteriores, hiilce enfasis en la ne
:·-./:·_:.>'. 

i:esidad ',de ajustar la oducacibn a las condiciones impuestas 

· por'·,'el medio fisico, econOmico y cultural de las c:omunida-

des. No acepta valores preestablecidos o fines predetermi-

nadas como guia de la acción educativa, sino que parte de 

las necesidades, intereses y posibilidades del educando pa-

ra orientar dicho quehacer. Al decir de Fr-ondizi, este en-

foque paroce representar "el espiritu de los nuevos tiem-

pos, que rechaza el dogmatismo de los valores establecidos, 

la fundamentación trascendente de la verdad y de las normas 

Aticas, ataca el principio de autor-idad y anhela una mayor 

libertad" (78). 

Los principios bAsicos: "ser es hacer" y "vivir es 

convivir" se traducen en una concepcibn antropologica dis-

tinta a la del enfoque anteri'or: se concibe al ser hLtmano 

como un individuo cambiante y creador que vive en comuni-

dad. En este sentido este enfoque supera la rigidez del on-

78l Frondizi, n. op. cit. p 19 
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fologizante ·por cuanto · a!J~nélona el universali.smo, deja de 
------- >:~;~:::~~:;~·:~:·~;~:.:,~~~22- "". ··~· .. 

i.lbsólúti:i:ar >la" verdc.\.~;,y p·~s·~1\::eip;f~s!.~/~b·.1a acciOn y la e>:-

pe1:iG·nciaC ~~1-~t:~~~~~~tfag'r;':~'~~,t:~:~A·éJ:n~lun: •• nuevo u.mite= e1 de1 

· :::~¡'f f ~~~~~ll~lii~~!~~:u:::::::::::::::::::::: ::: 
. -:;·--.¿ ·.:,, -- .:::<'·~·-~·', ... ~/~-~" 

cias \iciliosa's'j.;(79)~ 

:;i<Üpáti'::id:, uno de los rept-esentantes mas notables de 
- -~/:<_·;>:-_ . 

·esta posicion teOrica, seNala como labor del filosofo de la 

educacibn la de auxiliar al educador: "!.criticando las hi-

potesis empleadas por los edL1cadores; 2. contribuyendo a 

aclarar los objetivos p<:>dagbgicos, y 3. evaluando critica-

mente los diversos metodos educativos que afectan a los ob-

jetivos seleccionados" <BOJ. Estas tareas se realizan con-

forme a una peculiar concepciOn de la finalidad: los fines. 

son consecuencias previstas que surgen en el curso de 1 a 

actividad, por lo que no interesa encontrar un fin fuera 

del proceso educativo al cual este subordinada la educación 

(81). 

De acuerdo con este enfoque, que es fundamentalmente 

pragmatista, al filosofo le compete prever las consecuen-

cias de la actividad, teniendo como criterio la ewperiencia 

y los i nte1-eses del educando y apoy.~mdose en el supuesto de 

que el 'crecimiento individual' traer~ como consecuencia el 

crecimiento social. 

76> Dei~ey, J. !;.c.Q.@.!::.LQ.O.\;.!.iL~L!:1.!t~i;.ª-G.L9.0.· pp. 22-24. 
77> Cit. por Fer-moso, P. ILl.Q!::.!.€L~fL!..€L~Q.~i;_S\.i;_i.Q.Q. p. 116. 
78> Dewey cit. por Fermoso, P. !bid pp. 206-207. 
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Par a evUar. cOnfusiones, i ndic~remos: aqul las di fer-en-

d as pr"Íncipal~s'entt-~:.'eiiptag'~aÚsíl10'<7-9) y la filosofia 

cie. )·~.' .'-Ú~faÍ;~~~ ·t~.Ú'fcbmcih}is;•apúrlta(';~~~hez Vazquez: en pri-
.. , : . ..: ·:.,::, :::·: ~ ~ ._,:'., "'' '--~~--;:: _:_~:-.:·'::i:.'0_.;:_;·. 

::~d· i~;¡~~l4i~f~t~~li~1~~1~~f~~f '~:~;:. :::~::~:·:::: 
Tlid.~8 ~dXt:~~.é~gtl~*~-~~-de '{;~'.·~kt2Úk~, · y ·no el fundamento o e-

·,·<:--;c.~~'>:·: ,· ,:·_;//.-"''±'• .... _,;·~ ::?-:J··'-
•· •s~~S~~·\'iI··~~;~~,1,'.}l~f.··.~.?t~.1~~Úr1p.O lugar, se distinguen por el modo 

de' -~·C::~r{t:~b'(tLff~:¡J;:a~Üca, pues mientras que esta se limita a 
-, ;·-: - 1·¡- '-~ ';·; ___ .-, 

la·• .~2~"1"6h; ·súl:iJetiva e individual en el pragmatismo, la fi-
l·>": , .. 

:1ósciffa·.de la pra>:is la concibe como actividad material, 

objet'iva y transformadora. Una altima difer-enc:ia consiste 

en .el criterio de verdad, aspecto en el que apat-enta haber 

coincidencia ya que ambas posiciones consider-an que es la 

practica. Sin embargo, en un caso se tr-ata de la acción 

subjetiva del individuo destinada a satisfacer sus intere-

ses, mientras que en el otro se trata de una acciOn obje-

tiva, transformadora que responde a intereses sociales y 

que, considerada desde un punto de vista histOrico-social, 

no es sblo producciOn de una realidad material, sino crea-

cien y desarrollo incesantes de la realidad humana (80). 

79) W. James considera que el metodo pragm~tico es la mani
festacibn de la posicion emplr-ica en filosofia por cuanto 
se vuelve hacia los hechos, hacia la accibn y rechaza el 
dogma y la pretensibn de un 'finalismo de la verdad'. Con
siste -dice- en la actitud de desprenderse de las primeras 
causas y fijQrSe mn los frutos, las consecuencias. Es una 
vision instrumental de la verdad segón la cual la verdad de 
las ideas equivale a su capacidad para actuar. Cfr. James, 
W. en Marias, J. La filosof•a en sus teuto v ~ 1191 _ 
1193. ----------------------~--~· • ~ pp. 
80> Cfr. St1ncr1E·Z Vt..:::quez, A. El!..Q§.Qf.lª_g_g_!_§l_12C.ü~lá· pp. 
270-273. 
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De. ésta manera~ el eríi'oque pr~cticoC:.:~fiC:o, basado en 

uná· .cor)c(?p'é:I6n' ~~ai~ad·ita.de.
1

l~;;f i·~~rn~~J;i;,~Ü~q~1~ s~ f un

cí amente· . e:11 ·:+a,,cr;;-it~i~c~.:Fg.p;~~~~·ü;"wiefh'.~J~t'li~ l ª f i 1 osof f ª 
.--/ • ,¡ 1 , '·::'·<:'!,,.,:,~:_·:~.~,-:~;.'.,'::, .. ,_,.,. : 

en · pt~O,y,~~~o', 0~1ut~to ~Lt~.~lo~ .• fines ·~q<sc;n7ino consecuencias 

y .. r'10; .;c6nipi 5·~~~;'.,{~B~~}~t,f;~~W)i:.f~~~{:¡~~~J·.~,~-~icipada'. Por otro 

l a~6~/ ~~~~~,,;~;~;~·k2~·,(;lj~,Ii26'"h~:~:f~¿;I:~; ~i~·~].i~ad limita 1 os ob je-
".~ ~ :.-._,,,·;,_ -: :§>r.·-.,::;~_ •i·- ~,,._:: . .. ·: _ _-:,:::~<-. -·:;~ -~Ht:~~, ;~i:-:~ .'· · :.- :.' . , 

·.· .• :li~r~~tr:::;1~~r11;~~~t'.~:~::~ "::::::~:::~:::::·:: :: 
':"i''~f~~t.:1~ ;;;~téndida como accion objetiva, trans-

fo17maddí?a"i,~ci~T'+;•ffiüncto y de las relaciones sociales, sino, a 
. '. ·:.):_\~i:1::~ :··:-;:_,-.:-~ '.:~;}-.> 
acti6n;~(sú6Jetiva que responde meramente a intereses in-

d¡yicltl~1~{ 
La filosoffa analitica -que segun R. G. ~loods, uno de 

sus· ·representantes, es la que mejor merece el nombre de ·, .. 

'filosofia'- se ocupa del analisis del lenguaje. Desde este 

punto de vista, la filosofla de la educacion se distingue 

de otras 'filosoflas de ••• '· en tanto que versa sobre el 

discurso pedagbgico pero, al igual que cualquier otra 'fi-

losofia de .•• ', su interes se centra en la clarificacion 

del sentido de las palabras y en la validez de los argumen-

tos y el tipo de justificaciOn que se utiliza (81l. Así, la 

tarea que corresponde realizar al filbsofo de la educación 

no es la de elaborar una teorla de la educaciOn sino la de 

clarificar los conceptos utilizados en los discursos elabo-

rados y examinar los argumentos y justificaciones que pro-

81 l Cfr. loloods R. G. lo.:t.CQQ.\,1!;.!;j_Q[l_ª_lª§._!:=.iª-O.~J_mu1!!_lª-'lfh!
~ª~iQQ pp. 13-29 
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ponen quienes formulan teor1as de laeducaciOn. 

Desde esta perspectiva, la filosofia es analisis, es 

decirs es u1-,a actividad Y .. no un•• teorla, y su objeto son 
.. . 

los·· enUr1ciados significativos -que, dicho sea de paso, no 

incl•-iy~~:.·~~ .. lns éb•/?~~.~doi}qé valnr, porque "no tienen sen-

'.:;:~ij;~~~~11~1~12;,:~:::~::::~:=~-::: ::'.~:~:.:: 
fia ;~~}~.~~*1'i~~!~{;~.~~~~~;h~:~. a la que define como una empn~sa 

,, ;,:,.?:'_,_:.;;f/ "' <. !'~:,);<~:·':: 

in.telecfu'.ii~i(i~n~Utica y teoric:a que, dominada por una e-
.'.:::~- ·-.--~-- / -

net~gi.\. 8:1"6J1~~ente cient:l:fica, se enfrenta a problemas de 

diversa indole haciendo uso de ciertos metodos (83). 

Sin menospreciar el valor del analisis que proponen 

los representantes de esta corriente, hemos de reconocer 

que -al igual que los otros dos enfoques mencionados, aun-

que con un sentido distinto- se mantiene en el plano espe-

culativo. Es decir, se limita a 'interpretar• sin pretender 

insertarse en la practica. 

Otra perspectiva filosbfica muy distinta es la de la 

filosofia de la praxis que -como bien la define SAnchez 

Vllzquez, uno de sus mAs destacados representantes- es el 

marxismo en cuanto hace de la praxis su categorla central, 

y constituye una •nueva practica de la filosofia•. Se trata 

de una filosofla cuyo objeto no es el ser en s!, sino el 

el ser que se constituye en y por la praxis; filosofia que 

so VD a si misma en una relacion de transformación con el 

82l Curnap, R. E.U .. Q~Qf.!.Sl_:t_~i..!2ta~LiLli'!.9.isª· p. 16. 
83) Salmerbn, F. op. cit. p. 109. 
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mundo. Es teorla que se. inserta en una practica transforma-
·- . 

dar a dal mundo social, humano .y que 'por estar vinculada a 

los i nt¡,¡1-eses de una el ase -el proletariado- supone una 

opcibn ideolOgica 184>: ... 
' ' ' ··' ~· - --· 

iJ.asd~.~-=St.i::<~p~.n~-·.o:-:cc·\iista, cc·rresponde f1l .filoso-fo la 

tar-ea de e1;¡;t:><:;¡,,.;1{'Ías categor-las que permiten los analisis 

-tanto de :~cl,osi,cpnceptos como de 1 as situaciones concretas-

cuales efectoa la critica de la realidad 

que - s:··~·u:~:ere. transfor-mar- y de las ideologlas que se conci

lian con la: situacion ewistente; para logr-arlo, el fi lOsofo 

debe enlazar- la teorla con la accion real, con la lucha de 

clases, y tomar conciencia de las ralees sociales de las 

ideas, de las condiciones que las engendran y de las solu-

cienes pr-acticas que per-mitir-an dominar a estas ultimas. A-

si, lo que corresponde al filosofo es elevar la r-acionali-

dad de la praxis y elaborar una teorla que se inserte en la 

la actividad tr-ansformadora y cuya explicacibn entra~e la 

critica y la autocrltica 185). 

En este enfoque, la filosofla de la educación -ya 

como objeto de estudio, ya como tarea a realizar- est~ es-

trechamente vinculada con la circunstancia historica, con 

las luchas sociales, con las intereses y necesidades socia-

les, con la practica polttica y con las ideologlas. El ana-

lisis no excluye las valares -a diferencia de la filosofla 

analltica- pero tampoco los convierte en esencias inmuta-

84> Cfr. Sanchez Vazquez, A. ~Q§s~Q§_filª~~i§te§_§Q~~~-iilQ

flª-· · ·PP· 35-42. 
85) Ibid pp. 42-46. 
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bles,_ ni los _absolutiza -como suele hacerse desde el en-fo

~c¡ue ~~o~t~lógi z . .:mte-; los vi ricul a a intereses y necesidades 
. . . . .-·· .. 

_concretas, pero no los constt-itfe al m.:1rco limitado del mLin-

- do - -I~~(V'ic:IUaly apolitico -como es el caso de la perspecti

va ;pr~.C:tic;~tica-. Fl'1 !"fntesis,.se distingLie de cualquier 

·Otr~ perspectiva por tener como -objeto la praxis. 

Desde esta parspectiva da la filosofia de la praxis 

pretendemos reali::ar el analisis de la filosof1a de la edu-

cacibn del Estado mexicano -o mAs rigurosamente: de las fi-

losofias contenidas en los proyectos de educación pbblica-, 

a fin de rescatar los elementos praxeolbgicos que contienen 

y elaborar la critica de las ideologias que justifican 

practicas pseudoeducativas; labor que emprenderemos a par-

tir del siguiente capitulo. 

··.· 



SEGUNDA PARTE 

LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 
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. > : .. ·!·:''. '-:-.··,: 

3. 1 ¡;;t<,~tg~h:i~i,9,:Li~lá:t.r:€!9.Q: "r:tia:t.J!'.:ª !iQO. ls fi!.QgQfiS! 2@ 
1:ª '!ttl\:ít§.§:i9o. . !iQ!.fm1ª1 

·', ·'- :)'.:.,.;e::_.; ·:--~·. ' -• •. 

define/ la\.''iÍ'i.i;traciOn. Para el, "tener el valor da servir:e 
·;--_ <:..::_::·' :-:~;:..:,:~ :_. -

del pr;-6P,kb:'¿8J1t~nclimi ente" era signo de madL1rez. Por ello, 1 a 

i 1Lt~tr~c:'i'.6B5 ~á~H~stab?. el momento en qlle la hLimanidad habi a 
~·< ·.:.··, 

dejad6 cl~;;:~;lii; ~enor de edad (1 > • 
.:~---__ :::;; _ __.-_,__-.'.":._:·:~" ~-y-(-··-·~:::.-:-·-_ -c.-. - ,-

:.Pat~ia Íos filOsofos del S. XVIII, esta 'audacia' en el 

amb,itCJ' ~~_¡~·conocer Significab¿¡ buscar la verdad con la lLtZ 

del élltendi miento, abandona'do dogmas paralizantes o prejLli-

cios qLle lo ensombrecieran. Y a esta actitud como cognos-

centes que implicaba haberse liberado del 'obscurantismo', 

se vinculaba una actitud moral: la de la autonom1a. De este 

modo, 'ser ilustrado' significaba, tambien, acceder a la 

posibilidad de dirigirse por si mismo, es decir, lograr 'el 

gobierno del hombre por su propia razón'. 

La autonomia se manifestO a los ojos de los pensadores 

'dol siglo XVIII como un valor cuyo logro implicaba rebasar 

el contorno de la individLialidad. Ser autónomo significaba, 

pues, 'gobernarse a si mismo', no sólo en la intimidad de la 
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conc:l enc:i a, sino como miembro de una comunidad, C::oirio parte 
.-. -•. -_ .. __ , - -- ~ 

de \'6cio ~dc:'{ái'¡)ein otras palabras, c:onsist:r a en autonór-
... _,) ' -~ '- . ~ _ _: ·_, ' 

;_,-

'eh 'i:iic:';;,i'cia~>civil: la aL1tonomia era el nacleo del con-
·:;;~-- •:; ~-~-.:>---~---- _;;:-'- ': 

trát_o sod .:i'i j;!/qÚ~ 'répresentc:.ba el .fin del 
<;~ ';-~:-·· :.·,e 

'Antiguo regimen'. 
. - :: :_,:,'.---·:,: 

'-~::':preso mejor que ning~n otro al definir dicho 
-:: 

cot~¿to\O:.C:.c:l'irid-'; 1;~1na forma de asociac:ion que defienda y proteja 

con, {i~;~¡r¿l:f'~f~~~-~ comCtn la persona y los bienes de cada asocia
',:/· :-.:t~:L-

do0 ·,.:,y/;;~):í?f;>· la _cual cada uno, uniendose a todos, no obedezca 

sf'n6'.": ~~':i:'c•,~i,.:mismo y permanezca libre como antes" (2). En el 

gracias al pacto social, el indivi-

dú-o ,¡:ir~Pd~'-su libert<1d natural y gana, a cambio, la libertad 
'.:~.'·, ;•'·.:" e 

'¿J:(/if _:y_·1a libertad moral consistente en 'lCI obediencia a la 
~ i~-- :'_ ,_·. 

ley' (3); tambien, gracias al pacto social se "establece en-

tr~ los ciudadanos una igualdad tal, que todos se obligan 

bajo las mismas condiciones y todos gozan de idénticos dere-

c:hos" (4). 

'Autonomia' significaba, pues, libertad e igualdad fun-

dadas en la ley e implicaba la negacion del despotismo. Mas 

todavia, en el orden politice la 'autonomia' connotaba el 

rechazo al coloniaje: si 'todos los pueblos, como los hom-

bres, son igual es' -decia Diderot- el colonialismo europeo 

se manifiesta como verdadera "barbarie" (5). 

La teorizacion en torno al concepto de autonomia re-

vistio a este valor con significados diversos, sobre todo 

2) RousseaLI, J. J. E;l_f.QO!:.t:fil!:.Q_§Qf.!.ª1 • p. 9. 
3) Ibid. p. 12 
4) !bid. p. 17 
5) Cfr. Zea, L. EiLg~gfi~ __ gg __ lª-~i§!:.Qriª-ªm§rif.ªDª· PP· 
146-149. El autor d~stac:a en estas pAginas la critica de los 
ilustrados al colonialismo de corte antiguo. 
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porque se i ntei':preto desde disti nt~s perspectivas fil osof i -. . ... 

cas• Sin embarg~;;{;...e~Uéíl~e'.°~~te, se trato de una nocion ma-

tizada bC:n'." 1
: 'eX'~pf,ii;~i~ÍJÍ6; ~'cJ,j;b en el caso de ROLISSeau qui en 

cor,sider~~"~'f:' -'J..a1"'}¿g~'c'i'~rii::i.a• como anica condición de posi-

bi1id~d\i~t~;, :~~~·,éj~~l~~~Ó~ia (6), y como cm el de l(ant, para 

:::tf n~:~~~if tJ~~~i:i:~::~ ::::.b: a co::::: ::::. f :::·:. d:.: :: 
p(asftf,~';·h,··:v1 , ,,, entendí da asi, era una cLtal i dad 

cllya/~ó~~(C:'i~A~!id~ posibilidad radicaba en el espiritu • 
. ,,: .· .·. •: ~\. ,\;.·,·,;:,•. ·:~: 

. ' 1f1'''\E:i:('{·~Llf'~~6rri1 a era un valor qLte adqLti r i o especial rel e-

van~i,~: :\~~; ',';'i}:~ '1p¡;..i meros af'los de la vida independiente de Me-

x f C:o~~ ,'?jcie1Tlas
1 

del significado teor i co, el concepto de autono

mi a -,~e 'f-i=vistio de diversos significados ideológicos que co-

rrespond!an con la prAstica polftica de las diversas fuerzas 

sociales en conflicto, y que fueron modificandose al ritmo 

de los acontecimientos. Dichos significados no fueron del 

todo ajenos a la t'eorizacion -pLtes por la via de una 'io.i@-

cuyos componentes actuaron como voceros 

organices de les clases, las decisiones politicas se vincu-

laron con los sentidos tecreticos- pero adquirieron un ca-

racter historico que supero, en los hechos, el apriorismo. 

Para identificar las fuerzas sociales en conflicto, es 

6) Segün F:ousseau, la conciencia es "la voz del alma", como 
las pasiones son la del cuerpo. Se trata, pues, de un "prin
cipio innato de justicia y virtud" que posibilita el orden 
moral; en virtud de dicho principio, "el bueno se coordina 
con referencia al todo". Cfr. !,';miliQ_Q_Q!LlEL~Qh!f.§fiQ!J• PP • 
216-222. 
7> La autonomia es el principio supremo de la moralidad ya 
que, a priori, constituye al deber como categórico. Cfr. 
Kant, M. Euo.tl~m!ot~~!~o_9!_lª_mQt§fi~i[i_Qg_lª§_fQ2ih!m~cg§. 
pp. 52-60. 
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preciso eonside,?ar ún,a de las co~tr'.adi'ccft:lnes cuya 

ser:l plant~ad.~ po~:1é\.~~V(J.lu~i6~ _d~·Xr1ci~e~r;ic!~6~i~!· se trata 
. :;.'\:>~ .. "'"" •;e--,o'.~ - ···'-·~-:;:::· --'.':.':· •·':.-..'.·:,~.".".- ·~.-· 

de la·· qL1E! ~~i,~~eF·-~})\~~-;~.1~'.,9~~C\.~Iºil..?;.tB;~~-J'..~s,;~f,g~r.~as_produc-
t i vas v.• él' si·~·~~ma••é:~~·m·e·~r~i···:·~·ci1~~-i•a1;;·:ca>·; ., · ·::· />:·· ,: ; :!-"'e,-· ,;:;~~) r,._,···¿ -, " -

del mer-, 

•cado' del trabajo 

y ·.agrupe¡ a 
·,~ ·:.-: .. 

mas alejados 
""-:-<~:-.:< -.:·'' 

del si stJliia •eso~ ~;~Q~c¡G~ üc:I~ estamentos y ·cor-

poraci6~:~:/:·~.Ligar.on; L,íri\:~1~~~,:~~§3·~·~-~d·:rrabl e en el proceso, es

to füe : d~'.;~~8Ji~·~~1~.~í~ffi'.fáfnád~ ,O, i a~ 1 uchas de el ases C9>. De 

ahi la .:f~~¿t~~~:¿yr 1:.~~ idenHf i é:ar 1 os componentes social es 
•_;-::::.:..-~~-:·· ,, é,::_,.-., 

;,··;,,_-:··· 
;_,, ·-· · .. 

'si•~üi~~do a Semo, en las el ases dominantes f armadas 

por 

. ' . ·. 

teri~ten¡~~t~s y burguesia se aprecian diversas frac-

ci ones con• intereses contrapuestos. Por un 1 ado, tenemos a 

la alta burocracia virreinal poseedora de grandes propie-

dades y participante en toda clase de empresas, y a los co-

merciantes ultramarinos, privilegiados por el sistema de mo-

8) En efecto, de acuerdo con los estudios históricos, la se
gunda mitad del siglo XVIII constituye un periodo de flore
cimiento econbmico en la historia de la Nueva EspaNa. Al 
respecto, Villero comenta: es la epoca en la que se envian a 
la metrOpcli torrentes de oro; son aNos en que la industria, 
a pesar de las leyes prohibitivas, crece considerablemente. 
Las rentas totales ascienden en 1808, con respecto de 1712 
al 633 por ciento. Cfr. Villero, L. ~1-QCQS§§Q_lQ§Q!.QQlSQ_Q§_ 
!.e __ t:§~Q!.YsHm Q.¡LlDQ§Q§OQ§OSiS!. pp. 16-17. Por su parte, Car
doso indica que, pese a que los conflictos tenian un car•c
ter de clase, el orden estamental de la sociedad colonial 
tiene gran importancia en la medí.da que los privilegios es
tamentales, organizados basicamente por criterios étnicos y 
consagrados por la ley, legitimaban el control y explotacibn 
ejercidos por la minoria de los blancos sobre el resto de la 
pcblacibn. Cfr. Cardoso, c. ~~~i~Q-~D-Ql_~~-XIX~ pp.34-35. 
9) Cfr. Semo, E. ~i§tQCiQ __ mg~!SDOQl __ §SQDQm!e_~_!.YSbD_Qg 
s!.~2º~· PP· 162-163. 



· nopolfo coinerci al.·. Amb~s fracciori~s .. fueron.·· 1 as 
.- .-. - ... , '"-.:_:) .. .:_: ~-"· ---··-: ·'· _·,_::_ 

i ntransi.cien-:te;;: ; del . teg}in~fr',(:Óloni al':eri vi rtüd de que se en-
.. '·~~~:~~:' --~- :~ ~-/,,_G:_:< :~L;_i.c.~--"--~-1'-' ~~--~:_;~ :_·r)<:::. ¡---;-.---~-{- . 

coiitr~ban P,~~f,eé:t1:1mei-it:~,;/}l"lt,~~J';'.8.dc:is Cli' mc:ido de producci on 

::::•p~.:;~)~{~-~j¡~~~*~¡~~~ig~¡~~~[~1·:::::: an:~:":u:• o~:: 

::::t!,[f~t~~il~f ;f t}~í~t¡f ¡~~t:::::::::::::~:: ~:::: 
-· {·.,. :::·: .. ::e: . --· . :~ .. ~---· 

otro · }~el~~ 2:.:,'f'~~A';¿n1b~:,,c~~~; terratenientes, clase 
.,,·.-:·;_, '··/'¿·~),v:• F > ',';'.,'-"''-··, ,C..'-:,.:C,-"·-·'·'·°'~):-'·i 

emer~H}~~'k~Vi,;~f~~f~1·~N'~lyrifi·~~i;'.§Li~' ya bajo 1 a forma de l ati fLm-

disf:.a~tfd~~~.;~'cin'SZ~&~,:b'~1 ~t1~f6 y de las franquicias qL1e goza-
:,-_~ '\2,< ·:;,;._> :'..::.-> <:..)'_·- -~~'.~:-º·.:.-~, 

b'~n' i,¡jtf6~;1~g~C:to,;:"~si~< oº baJo la forma de dL1eNos de una sol a 

'haci~~·~'a' :< pero con intereses comerc:i al es o i ndL1stri al es• eran 

los• rf val es mas poderosos del poder colonial < 1 Ol • La ali an-

z• de estas fracciones fue la base del dominio colonial, por 

lo que la ruptura de este bloque constituyó Lino de los ele-

mentes fundamentales de la revolución de 1810. 

Entre las clases medias, Semo enlista a los duenos de 

talleres, comercios o parcelas pequeNas o medianas, que tra-

10) Cfr. Ibid. pp. 163-168. Semo enfatiza en estas paginas 
que, hacia 1810, la contradicción entre terratenientes y 
burguesia es incipiente y esta subordinada a la que existe 
entre la oligarquia colonialista Cburocratica-comerciall y 
la aristocracia separatista Cterrateniente-bL1rgL1esal. 

Por lo que respecta a los duenos de las minas, Semo les 
concede Llna importancia menor como fuerzas sociales. En cam
bio, para Villero son elementos importantes del bloque eco
nomicamente mas poderoso. Por lo que toca a la Iglesia, am
bos autores enfatizan el doble car~cter de esa institución: 
como corporación, privilegiada y reaccionaria; como terrate
niente y banquera, vinculada a los intereses de la aristo
cracia terrateniente y de la burguesia <especialmente por 
las hipotecas y prbstamos que se llevaban a cabo por medio 
de 1 <:1s capel l <.ini asl, promotora de la independencia. Cfr. 
Villero, L. op. cit. p. 21-23, y Semo, E. op. cit. p. 193 



bajan ellos mismos y' ocupan· a un n~1mero reducido de trabaja

dores, ·Se ·•trata·' 'cie un conjunto h'eterogi~meo entre los que 

destaca· : !:~~~~~~á~E?ri~. bL1r_gL1esi a qL1e, ligada al ascenso del ca

pi¿li~~~~-·>·~x;ria a todo privilegio colonial y obstacL1lizada 

per'.níiíri(i.'rltemeí\fe••··· por 
"'" ~·, ·~ ,-

los.elemen~os precapitalistas de la es-

muchas veces darA la batalla que corres-t~~.2t§~~¡k~¿6)6~f~1. 
poncii:;;1:• ~~~~?\ •a la burguesia. Es a este sector de las clases 

se encuentran vincL1lados la '!Di§!!!91Di§!ª 

~oFtrid6r de la ideologia bLlrguesa liberal-, numerosos miem-

bfcis del bajo clero y mllchos militares de grado qLle habrian 

de participar en el proceso revolL1cionario (11>. 

Por ültimo, las clases trabajadoras constituidas por los 

campesinos (peones acasillados, peones eventuales, jornale-

arrendatarios), los artesanos (miembros de gremios o 

indigenas explotados por toda clase de intermediarios>, los 

trabajadores asalariados (de los obrajes, de las minas o en-

cargados de trabajos poco calificados) y los esclavos (que 

trabajaban en los ingenios, en las minas o en los servicios 

domesticas> 02>. 

Aunque los estamentos no coinciden con las clasEs, sus 

fronteras no son ajenas a la escala social. Por esto, la ac-

cien de los diferentes sectores de la poblacion durante el 

proceso revolucionario flleron resL1ltado del entrecrLlzamiento 

de .los intereses y necesidades de clase con los qLle derivan 

de la pertenencia al estamento, aunque ~stos últimos se sub-

11> Cfr. Semo, E. op. cit. pp. 169-171. 
12> Ibid. pp. 172-173. 
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ordinaron a los primeros <13>. 

En_ c~r-~~~po~d~nc_i~ ·c-~rl lcis;·n~~~~i a:cl~s 'e' intereses de 

clase 'y ·,~~\f:~~á~il~~·,sél'-~';~; f\..l~~cin.:.cEn~ormando, ·a principios 

de1 ., srg·:i:~/ :'x~x·i. ' ciiv~r~os. :~y~fri~~~ d~ a11 anzas º b1 oques de 

clase ci;6.'~\~:. tm:i1i~~f~::~~;~~-f:~:i~~~~r·~~.bnes di versas respecto de la 

aui::óhcirií'i;~i_¡,j~\~ _:-~~;~;; )~i~~i,~~iji§~;~nte el periodo. Sigui en do a 

s..;mot:iós•'iú'oqu~~··qt: V~~';idl'.~p~1tan el poder son: a> la 'reac-

c: ori,i .. '~J;i;~;~"~~l·;··.·~.·.:.: .. ·.'.·.~.-.·.;···r··.·.t.'.·.· .•• ·.-•.•... ª_:····.· .. º.· •. :.'.'.i_::.J'%'f i~;ci'li ~{ uye a 1 a a 1 ta b ur oc r ac i a vi r re i -
;<;;:.Tg'fr,:-.:,... - · 

::i;i~~-;i~]~t¡;~t:~ 'º::·~:::::::,: :º::.::::::a':::: 1 

::: ::: 

prÍri~i·J'1:t'1~0'f'g:C¿ompone 1 a • aristocracia criolla' <teri-ate

ni e~~~t?'.~~~]j~;;.~Ci;...~;_1esi a minera y comercial), y un sector del 
- ..---:--.--;..:-' ~' ~'-'::±:':?;·'.:'.:~::_'.__-·- -·--e-_,:: 

el~~~': éci~j ·intereses ligados al desarrollo de esa arista-
- - ... -.· .. ,. : , : :. ~ ;"L/ ," :, 

cr ~i~ia; ;,-:~> '·>1 a 
-·- -'- :;~---

corriente liberal cuya base social es la pe-

quef'!c!I bLirgúesia urbana y algL1nos sectores de la burgL1esia, y 

d) la corriente popular revolucionaria en la que las clases 

trabajadoras, que aOn no son 'clases para si", juegan el pa-

pel principal, dirigidos por elementos provenientes de los 

circulos radicales de la pequeHa y mediana burguesia (14>. 

Pu~sto que, como hemos indicado en capitulas anterio-

res, las actitudes y las creencias se condicionan recipro-

procamente, es menester dilucidar algunas de las creencias 

basicas compartidas por los miembros de cada Lino de esos 

13> Al respecto, Serna indica que la alta burocracia y los 
grandes comerciantes eran peninsulares, los terratenientes 
predominantemente criollos, las clases medias criollas, 
mestizas y mulatas, la Masa del pueblo trabajador india y 
mestiza, y los esclavos predominantemente negros y mulatos. 
!bid. pp. 177-181. 
1<1) !bid. pp. 192-199. 
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cuatro bl oqlles, ·a fin'de l?ntenJer las aí:tit~d~s coleé:tivas 

qL1e se' ·-ge~e~-~r-on;;~,~: :.Ór~~C-a~i-aa~1fcW~~if~.-;·~-,-~:;;~,?; -- ·•· 

·. E:_s-i:;;·~·c~.eenci~-~~~;ripfa2á'ti~n ;,;;·a\t6~~ -.ae·'cpo,5iC:t6n respec-
-- :.·:.::-·11¿ -·:·~~,·~ ::'.~,-- _.:~:-:-'1 .. 

t.o dei_,;; ~i\Írfr,f;í,,c:~.citi;:;- ,dd ,ci~f~~~}1bcioh~s ~l ci cual no qui ere 
·/,, .•. ~ .,,:.\ ;,-.., ·-~H::-

. decir >:~:~1~~;.~l~X:Bio'V si9'í1i;:fi6~<Ic;:<i~;~sl? tc:itaimente c1 aro y cons-

c{~i:t~·::c:~~;2~:;¡~ ~t{~~ih~~-;·J-~citagÓnicos-. 'Libertad', 'igual-
,. __ ,_,. 1: ;',\.'.;/:"¡:_:~:JY _(·.:_v· .. ::r/o_:_,2: ;,;:· 

dad',, ~·;~'Jei;ar; ~A~-~i'Ón• son, entre esas no,ciones las 

mAs ; 'i~~bf'.~~w'.t·~~t-t V0\;~, ~-~sdel Llego, no podemos pasar por al to 
· ·:. ·~r: .. :~r-"· :~;·,~~-·:::;7;o:<(;~t;f,·.i ·-

las' :1íñ¡J1i·~~t/On!i!'s\ de la yu>:taposicion de dichas nociones en 
,. ··'. •.,_, ,>_2·/: 

el C:br;t.~-~.tcidi?ha'.alternativa de la indepe:ndencia politir:a. 

ta toma de posicion hubo de hacerse patente cuando en 

1808~ al abdicar el 'moni:lrca legitimo• hispano, por obra de 

Napoleon Bonaparte, hizo desaparecer el vinculo que unifica-

ba a la Nueva EspaNa con la metropoli. De esta manera, y de 

acuerdo con la doctrina del pacto social proveniente de Vi-

toria y de SuArez, la nacibn debla volver a asumir la sobe-

rania, en tanto que el rey se encontrara imposibilitado pa-

ra gobernar <15). 

La autonomia con respecto de la Corona significo una a-

menaza para la 'reaccion colonialista' cuya hegemonia esta-

ba ligada a la dependencia de la Nueva EspaNa. Por eso, la 

tendencia de este grupo consistib en aplicar las reglas ya 

instituidas y conservar la sociedad sin cambio. Esta acti-

tud -que Villero ha definido como 'preterismo estAtico•- se 

vinculo a la creencia de que la sociedad novohispana era co-

mo un brote que germinaba ligado al trono espaNol (16). La 

151 Cfr. Villero, L. op. cit. pp. 41-45. 
16) Ibid. Cap. VI. 
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fidelidad a la Corona, que significaba fidelidad a su situa

ciOn .. i p~i.'vil~g{;;cia;·: ''se ;c::ci~vfrtio en el valor sL1premo. Para 
-. ·:.~ __ :':,:.~· '"'A~.~'.-~~-~-~--~-·····.. '"·:-':'.-

este · '.gr~1po,?;'~n:ac)'b/-.~::s~9.fü:f lc~ba •los cuerpos consti tL1i dos' ; 

de· i all~·r·(~~!?Z~''.~~:~i~~k~#p'.~d{~··.~f 'i·~ .. n~ci on' no implicara la •in-

:;""~!::~f~!~~~~:: ~~i,f ~~~¡e.:':~:~:::::.::::., :.:~:.:::~::, : 
::".º':f :~",~]~~~~~:~l'~~{lr~~f~if~: :. i :::·:::::·y·~ a·~.::~ 
mendaci'~~·;;;"é~~~s;~~;~~·i~~-. ~~· b~~di enci a a las autoridades jus-

,,;._ ""! ~ ~:._;,_..,,'::.- -- ~·: ·' ,; 

ti f i~aba~'·"~.~··; :p'~i'~'¿l Oh tutelar y el • QS\¡;ih!!ll §!.!Qi@SUQOfil~'. En 

la la actitud de los miembros de este grupo, en 

relacioh con las clases trabajadoras, parec1a ser el eco de 

la antigua teoria de la 'servidumbre natural'segón la cual 

la autonomia era privilegio de los dominadores. 

El grupo conservador aspiraba a la independencia, pero 

sin revolución social que afectara a la gran propiedad y al 

sistema de explotaciOn vigente. Trato de lograr -en palabras 

de Serna- 'una independencia a sL1 medida' (l7l. Las miles de 

trabas li:gales, impuestas por la Corona, que imped!an la 

consolidación y ampliación di:l mercado interno y la libre 

inversiOn de capital en muchos renglones, habla trocado la 

actitud optimista de este si:ctor, especialmente de la bur-

gL1esi a, en irritaciOn y descontento -pese a que muchas de 

estas trabas eran mAs de 'palabra' que de 'hecho'-. 

Los miembros de este bloque social compartian una 

creencia fundamental: habla un desacoplamiento entre la 

17) Semo, E. op. cit. pp. 193-194. 



esfer,a legisiátiva y\~drninistrativa y la base economica. Se 

hacia ne¿~;,.,.fr: i. ª'-' tirit,8Qces ,,, l.;na.'ad~cuaC: ion 

seguncJa·.;:<f~F;•,~.;~·~ii~i;'~~'tb';!\1~¿.'ic~~~Lld ,era 
•:!!" 

.-.~z·:_:_'.i;~ ';·>_~_;' ,::~':'- :<·· :.~ .;'.- ·,. '.·-'' , 

de la primera a la 

simplemente refor-

mista,, y;),l.'é<.'}~l'.jt,'cir}orn§á~)'nt"l sighifico para ellos, inicialmen-

t~> •1-f~~}~~~,~~'.~~~\~,~w:~;:h·~-~kr p~tria' ~ sino libertad de manejar y 

dir:igfr}i1a :•;;,';iáéi'~clacl ya hecha. No obstante, pronto di eran un 
,· .. , / -'"'" \ .. -:.-._ •·.-,, ;~.t'."/;'-r~ ·:-:.~:.:·~·,.-,·-· 

p:~sC'Ji' ,n~~,t'S!:l:a~h( 1 ª independencia= •cuando f a1 ta el rey, 1 ª 
.: ::~ <~~- -:', -;:-}:·~.~-; :-- ' 

nac'ion ·r;eEbbra<',su potestad legislativa' 
;~·:.': ·.:.-

-sostL1vieron sus 

voc~ro:~:-'-;'}>1~ soberanía recae entonces en la nacion, lo que 

en lengu.Ei'je, conservador significaba, no el pueblo, sino los 

organi~mbs politices que lo representan C19J. De ~stos sur-

girian las leyes que serian fuente de todos los derechos, 

especialmente de la libertad que req~erian las fracciones de 

clase componentes de este bloqLle para acceder al poder po-

litico y para favorecer la acL1mulacion capitalista. De la 

igual dad "mas val i a no hablar dernasi ado". 

Si bien lo~ conservadores se mantuvieron siempre o-

puestos a los intereses de las masas populares, la situa-

cion del grupo liberal no fue tan clara, pues vacilo cons-

tantemente entre las posiciones conservadoras y la revolu-

cibn popular 1201. No obstante, su actitud era favorable a 

181 Cfr. Villero, L. op. cit. pp. 24-32. 
191 lbid. pp. 52-58. Villero hace notar aqui que el 'repre
sentante del pueblo' fue, dependiendo de las relaciones de 
fuerza, o bien la Junta convocada por el Virrey en la que la 
reaccibn colonial tenla la mayoria, o bien el Ayuntamiento 
de Me>:ico, c'bnformado por los 'hombres honrados', de 'cierta 
educacibn' y 'posiciOn social' pertenecientes a las clases 
medifaS ~a la burguesía. 
201 Mientras que en el campo revolucionario, el ala liberal 
se esforzO por mellar el radicalismo, el ala liberal de los 
conservadores trato de desvanecer aprehensiones respecto de 
las fuerzas populares. Cfr. Serna, E. op. cit. p. 194. 
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1 a causa independentista puesto. que cor:respondla a 1 a creen

cia de qll~ la cini~a ~c:>~ibiii d~d de he\~~~ ef~C::ti~as. 1 as aspi

r acione.:' .. ·.de.3i~.~•:'·~i\~.9P~út~~~''d.~'L~~~.e,«B.~g~~f?·~sbb~e todo de 1 a 

::;:~~i;2;t.>.~,,í~~~i~~f ~f~~~":f~l::::::~:~:: ·::::::,~: 
<>' i'f·>·~ ,'.'~. ···" ~'.'-' ,-::~; .·~.::,ó.;: 

patria··y~c:i~'.f9.t/n'~!!:~\•1. , él.e 1 os americanos. 

:.'··i~~:~;tj~}~:~~'Mt'.~.~~~;~·~;i!~~;\úna actitud homogenea en este 

grupo, púci~ •:i,i{; "b~·~ii~o f?.s' 'hiertb que a 1 a peqL1eNa burguesi a 

estaba vinculada ~n~' b~en~ parte de los miembros de la 

seria falso afirmar que todos los 

hombres letrados de la Nueva EspaNa abrazaran el ideario 

liberal; antes bien, en muchos casos quienes defendian la 

'soberania de la nacion' lo hacian fundados en la teoria 

tomista tratando de eludir el "peligroso" deismo de los i-

lustrados franceses. Por otro lado, es preciso recordar que 

el liberalismo de los siglos XVIII y XIX, si bien se carac-

terizo por el enfasis en el contractualismo y en la idea de 

la soberania popular, y defendio casi de manera generalizada 

la idea de la 'igualdad' frente a la ley, no se distinguio 

por el ~nfasis en la democracia. Antes bien, muchos autores 

consideraron valida, 'por estar basada en el orden natural', 

la idea de un Estado censatario conforme a la cual solo los 

varones con cierta instruccion y con determinados ingresos 

podian ejercer 'por el pueblo" y 'para el pueblo' las fun-

cienes de gobierno. Asi, la gran masa de 'el pueblo' quedaba 

excluido de la posibilidad de gobernar. 
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Para los liberales, la autonomia era deseable entendida - -- -:- -- -- '' -. ·- ~' .,- ---~-- --- - ., __ ,-> -~ 

como 'i ndependenci a'pol i tica'.,<~bmo ·ºcapacidad de autol egis-

lacion', ~como libertad; . de.~g;ten~ii•;yi<lo que significaba 
-~·,,· ;'.;--·· -·,--- ·:-_.';o_..;.i:-;:-- '..i~--~~:::::;J;..'.:: 

1 a diferencia · r~1dica1· .cc:in'' 16!5:.tonseí-:'vadores, corno capacidad 

de · 'autodetc.?rll):i.n~rse'');:,dd;.~·cirifo~~ar una nueva nací on trans

formando' el Clraen ~01~AUit ':S61~ asi, la soberania recaer! a 
.-.·_·: __ .. ·· .. :·-<_;··-::-.>;:-·:.: 

verdaderamente.:en el pueblo. Sin embargo, 'el pueblo' queda-

ba restringí do . a sus representtrntes e·n el Congreso, mismos 

que _:huE?i:ga decirlo:-: d~Í:dan ser 'hombres instruidos' -carac-

teristi~a mu~ re~trictiva en una sociedad en la que la ins

trucc~bn era ajena a las clases trabajadoras y, prActicamen-

te, un privilegio de los individuos del sexo masculino y de 

sangre europea-. 

Para dar lugar a la nueva nacibn hacia falta una Ley 

Suprema que la constituyera. Esta, la Constitucion, seria la 

fuente de todos los derechos fundamentales y la base de la 

prosperidad futura de la nacibn. La prActica liberal habria 

de caracterizarse, a partir de entonces, por el ~nfasis en 

el ~onstitucionalismo. 

Solo los mas decididos liberales, ya imbuidos de cierto 

jacobinismo, ya convencidos de la bondad de luchar por idea-

les democrAticos, se asimilaron organicamente a las masas 

trabajadoras. Ello significa, para el grupo popular revolu-

cionario, una direccibn relativamente organizada del movi-

miento insurreccional, una vanguardia consciente y un pro-

211 Villero comenta que la 'primera piedra' del nuevo orden 
planeado y querido por el criollo -al que identifica este 
autor con el ideario liberai- fue el Congreso. Cfr. Villero, 
L. op. cit. pp. 174-175. 



161 

yec:to con algün fi.:1damento teoric:o. 

Ell r~spo11de/_ al U_a(na:do de Hidalgo, las clases trabaja

doras .• busC:~ba.~ Í.ll'lá saii'da a su dolorosa situac:ion, y troca

ban la f~/~~~~r~~i0Ai.~·1é\ clesespere.nza en una posibilidad de 
\;> ·~·' . ·>: ·,:{: '·;', ,, .. 

. :::2r}~J.~~~;g~tf~th;~Ji!~d~º:::::n::::0::~ v::d: ::r t::: 1 ::r::::: 
en <~i<,:~~~~:e~b·':~·e.la·practica social. No sabian de la Decla

rac:i6'n} d~: ci~~ !·~~fii~hos del hombre y del ciL\dadano, ignora

ban; l~~ dfv~r~~i; definicior)es de libertad, desconocian la 

difer~n~i·<.\ je~~;: igual dt1d formal e igual dad real, pero co

nocían el .doldr, el hambre, y la candi c:i on degradada y de-

valuada ~a; que hablan sido sometidos por las clases dominan-

tes. No constituían una clase plenamente consciente de su 

posicion en las relaciones sociales, pero eran la clase en 

sl en una situacion revolucionaria que podla ser facilmente 

orientada a la lucha. Carecian de un plan perfectamente tra-

zado y de un programa pol!tico, pero no carecían de proyecto 

Este era el mas revolucionario de todos, aunque no fuese 

plenamente consciente ni se apoyara en una teoria hecha: 

consistía en revocar la situaciOn de opresión y de explota-

ciOn a la que estaban sometidos; en subvertir el orden 

desigual de la sociedad colonial. La nación eran ellos, el 

pueblo mismo, y sus necesidades radicales se manifestaban 

como prioritarias. La 'autonomia" entendida como satisfac-

cien de esas necesidAdes radice.le~ se presentaba, entonces, 

como una exigencia de las clases trabajadoras. 

En esa situaciOn revoJucionaria, el pueblo puso su va-

luntad por principio y fundamento y se constituyo en fuente 



·' , ,, ,, ; '>:.:;_:i~¡;,:~.~z .. ;¡;?',{:.~;~ .. :~·· . .-.>--·~···"· .·. 
la .·~'aFi~n·,.;Ly 1·n1as;t9Fde}Mor:elos_~~:;·ia/,~.y~q(Li~.t'~í:l~·~~·;,eral.'_ lo 

~,v'~ . •'' ·, • ' 

h i c i err.ir{ . -c:omº.: ·, s.e~~.~·~//yi(16~?,~•-rF~~f.~i;§:~.~3;:;; .. ·1yiJi rad os en 

~~~:~!il!f i.~~~.!I•.! .. lf iilil~i~~~~~'.~~'.:~:~~~:;~;~ 
-"···.;,, ' .. 

tenTá gf01c:);~µ~·¡'~f:'~gf¿.:~+;~~ybI'ú'f·/t~d de esas clases (22). 

_l'll.idt;as ~·e:;~-¡-~;,; Y-rizones para sLtponer qLte 1 as ac:ti tLtdes y 

creen.cias popLtlares fLteron inte:rpretadas a la lllz de las 

teorías de los ilLtstrados, especialmente las de MontesqLtieu 

y ROL\SseaLt (23). No obstante, el significado historico so-

cial siempre rebaso a la argLtmentacion teOrica. Asi por e-

jemplo, cuando Morelos rechaza la proposiciOn de establecer 

un gobierno en nombre de Fernando VII, y manifiesta qLte es 

preciso "quitar la mascara a la independencia" (24>, el c:on-

22) Villero, L. op. cit. pp. 79-81 
23lCfr. SAnchez VAzqLtez, A. Bgy~gggy_ga_~~~i'Q• p. 53-76. El 
autor identifica la inflLtencia roL1sseaL1niana, en especial en 
los documentos en los qLte se insiste en que la soberania 
emana ~ic~'i!ffi§Di§ del pueblo y es, por ende, inenajenable; 
tambi6n ~n los qLte se considera qLte la libertad e igualdad 
emanan del Contrato social fundado en la voluntad general. 

AlgLtos docLtmentos hacen patente esa influencia. Asi, por 
ejemplo, en los "Sentimientos de la nacion", Morelos esta
blece qLte la Soberania·dimana inmediatamente del pLleblo, y 
que se deposita en SLIS representantes dividiendo poderes 
(Art. 5o.l; en la ConstituciOn de ApatzingAn se dispone qLte 
la "Ley es la expresiOn de la voluntad general en orden a la 
felicidad coman" <Art. 181; y, por SLI parte, los constitLt
yentes del 24 declaran expresamente que "Rousseau y Montes
quieLI (han> definido los principios de la sociedad, y fijado 
sus basas". Cfr. Tena Ramirez, F. (comp.) b§~§i_fya~!ffi§D~ª

lºi_QQ_~º~i,Q; 1ªºª=1221· pp. 29, 34 y 165. 
241 Tena Ramirez, F. op. cit. p. 28. 
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ceptoº -cc--ae¡-~-- • aL1tonoin! a• rebasa el si gni f i é:ado de • autol egi sl a

ci on • y -pasa a si_gnifi¿ar -•~utgc!;{~rminac~-on•, 'libertad de 
;:~ ... r~·>:: 

hacer - p-atr'Ía~r ~C:l.IE.ñi:!o}fFcíaf~-éi~o;Ñc:irelos, en el contexto re-

1iolúbi6~.1~{b/ .r~~tt'i\~~~-Ú~•e:~~1~tY!ft;¿,§ ~ei vindican la igual-
,-:.--',~,> ~:-, <·'..':;, 'º;~",-.,;- .. '''·,~-~'._:.·:·:,~ 

:::C:,e::f j~~~rr:~~~:~f~t'.~~~~J<lt·~::Ll:::::p::a:::: e::l m::::r::: 
' ._ •'" .- • ·- .- \ .: \-,,'<'' _,. ··~;:; ; ••.. , .• , ~-«· < ~. • 

s6C:~:~i;~ '•tiii'6~~fi·~~f~-~1fi~;i~~~\} la igL1aldad como exigencia radi-

cal ~~:;~(,~1~:~~-_;;J·~~~~#;J~~;-~b~~adoras, y no como 'sent i mi en to de 

:~0'~,~i~{j~1{t~,~~¡~J::r::. ::. :: ::~ 0 :::::: ~ ::.::.::'.d:: 
l B~i.;i'i~- •¿t¡~~do el grupo conservador hab! a vuelto a 

t~~~;:·:i-~i~~j·(~~-d,~s,del -movimiento de independencia, establece 

la '}¡:)~JC:-i~i~ry-2ici~~qLte se trata de "igualdad legal" <Art. 9o.) 

ciertamente mas acorde con la teorf a libe-

ral-, -pero - 'mas alejada del proyecto de las clases trabajado-

ras. 

Sea como fuere, la •autonomf a• se convirtió en el hori-

zonte axiolOgico del periodo -salvo, desde luego, para quie-

nes conformaban la reaccion colonialista- y se inscribió en 

el proyecto nacional. Si bien, representaba Lln valor para 

los independentistas, el concepto de 'aL1tonomia' no tuvo un 

significado homogeneo, ni en relación con las fLlerzas socia-

les ni en relacion con los diversos momentos históricos que 

conforman el periodo, y ello favoreció la utilización misti-

ficadora del concepto, muy especialmente en el proyecto edu-

cativo que abarcó el periodo de 1810-1833. 

25) Ibid. p. 127. 
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3. 1. 2 !=i nes y· de la educacion en el proyecto 

, ... ,. . 

Con e~sigi°~de·las Luces, l'a i:eoda y la practica edL1-

cativasJ1,;Lc~~;~·mg(:_t(~.~~:;ºú~~ -~~sas, tambien se transformaron y 

cont'r-,ib6V~H6'~;'.;:·~~:~;·\g6d}~f~~~' un nuevo modelo educativo. SLt in

fl.~1j6··d1~t'.~b[~'t9C:"bW\.i@i;~~{(J .retraso a America; en la NL1eva Espa-
·- -~ .. - ·.; :<~·~'A-'·.· ,;,é,;· 

Naó .~e/ ':e~fi'ódo :;eflT el que se i mpLISO el proyecto i l L1strado 

• i.Íba¡do' r \6s'·;e;:í1:i.'mos q!-ti nce al'!os del siglo XVIII y se extend i o 

hasta is33, ~echa ~n la qlle una reforma educativa marcarla 

la adopcion de Lln nuevo proyecto edllcativo. 

Pero el proyecto illlstrado hubo de modificarse al ritmo 

de los acontecimientos de la época. Por esto, hemos de con~ 

siderar en ~l dos etapas: una, anterior a 1810, en la que la 

educac~on se concibe como "vehlclllo de afianzamiento de la 

autoridad real", a la manera del despotismo ilustrado (26>; 

otra, de la que nos ocuparemos, que tiene su origen en la 

toma de posiciOn de los diversos bloques sociales con res-

pecto a la alternativa independentista. En esta segllnda e-

tapa, la educaciOn jllgarA el papel contrario: se converti-

r~, a los ojos de los hombres cultos de la época, en elemen-

to clave para consolidar la independencia política. 

Pese a que el t~rmino 'autonomía" no aparece expresa-

mente en los documentos de la Apoca referidos a la educa-

cien, el sentido que los diversos bloques sociales confi-

rieron al proceso educativo estllvo matizado por el signi-

ficado qlle adqllirieron, a lo largo del proceso independen-

26> Cfr. vleinber0, G. ~QQ~lQ2_~Q~~ªii~Q§_~o-la_ni§iQciª_Qg 
Gmsci~a-haiioa. p. 78. 
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tista, 'la ... soberan!a . de :1a ''naciOn.•, 'la independencia' y 

·los • derec~os~z~¿;:~69~(~ ~E!.Ú:é.:;signfn. cado que se conformo ª 

~·'~::< :'i> )'·~: ·" 

de . C:~~·~'.,;'.~ff~,~&ft~ ;y (expresaron las necesidades e intereses de 

la!:;i:/~(i.~~'rn'.~,~~~¿'.;:'·{;is;~~csoci alfO"S se comLinicO al proyecto educa

·. ~·iJ~zrJN~~)~li¡~i¡'·~g·~~'~>cie\tamente, algunas teorias influyeron en 

de tal significado; fueron aquellas que pu-

di e~68:;r;~~ri~enerse en el marco de los intereses y necesidad es 

de las.·. clases. Es de esas teorias, especialmente de la de 

Rousseau, que extraemos la idea de 'autonomía', misma que 

resume los ideales de la ~poca. 

La educacion en la Nueva Espaf'ra, especialmente la supe·-

rior era, ya desde finales del siglo XVIII, un eco de la e-

ducaciOn ilustrada europea. El rasgo caracteristico del mo-

delo ilustrado consistia -como indica Tanck- en la confianza 

en la potencialidad de la razOn humana: apoyados en su razOn 

los miembros de una sociedad podian hacerla "avanzar lenta 

pero continuamente hacia la felicidad secular C,y ese pro-

greso seria) el resultado necesario de la naturaleza del 

hombre y no de una voluntad externa" 127). Se trataba de una 

creencia firme en la autonomia; en la capacidad del ser hu-

mano para gobernarse a si mismo y actuar movido por su pro-

pio querer. Pero este querer no impuesto o querer autonomo 

que se expresaba en la libertad para forjar la sociedad solo 

era posible si se fundaba en la ilustracion. 

Se crela, pues, firmemente que sin ilustraciOn no ha-



bia libertad. y que, a .su vez,, ;esta er-a 
• e • • ~ -•' ~ • 

licidad ·de 'lo~ miemb~os.~· de l~:;;§.c:.ied§.\~.~:¡.~,7·~~.-;¡'.c.r-~~!li:i"..\' 
f.L1e ·fi:inda~i?n~ta~¿,c~·t~o;}~ª~'ª~ÚP ···p~~r~i8j~~~-fai1\~t~\~~,g~~,~~~P~rr6'1ci5 · 

·~,-·_;:_•,.:» ·,. '· .. ·.; ,., -·.·..._:;~ . .. ,.·:·'-·····.'{¡:. '.\~,.,-,·,,-,-;·¿::·: ;o:j'..¡' 

coino ··Jovei1árú)5': <'2a,\.i~·.;·.D:ni:or:~c;~~ei:.:ª:;:.~ .. ~)Ji:!b<=>1ogia de las 

cla1;ós. ·d~iri\.•r~·~;l~~b ij·¿r~·~~~8~1~~i\~'~,~~ifa;}_i:~·~WJevaEspaf1a. 

· pCo;o;;.~~~~~~1.'.;'~~~~f~Jilili~~J~~~~;i:: :º:::::::::• co:: 
» •. ·.:·:,:,;;·.'.' . ·- ;.-,·,. ;:~.:-.'.~t:-:·. ·:'e~.-/-.<::·,•; ~ O::,,...._, ' -''..,;;;•;<'··.'' 

:::::;r;~~~~~ltílllií.~!e::::: y::::::::::,:::::~: 
panace.i;~é;:§i!\si.1J}s,por_;'te'Jempró;•fAlaman;. ·.ilustre representante del 

gr-uiio·;,;;~~@B.~~g~'.~~l~1~J2·~~~-Í~ri!r~:;~L1~L~n. bL1en gobierno debi a sus-
... · ;· .~.-~~·~;,'.:~:/::~';:I:~;;·L·~:· ;-:~:_,.;_::-,· ;:. , :_; __ · . 

tent.arsi!i .(en' úria:op:i:nion>publica fundada en sanos principios, 
_;:,_·~,--_ ;:··,'Y\'.~:,,::--· --: ~,-.:;; , :<· -

los· ··cuales· ~'bí;:, '·podian adqLlirirse por la edL1cacion; "sin 

instrucciOn no hay libertad" -decia- (3(1) • Pero esto no 

difería mucho del sentir de los liberales: en opinion de J. 

M. L. Mora, uno de los liberales mas destacados del periodo, 

la "instrLlcciOn de la jL1ventL1d" c:onstituia "la base sobre la 

que descansan las instituciones sociales de un pueblo" (31l 

28) Segón Jovellanos, la educación era la condición original 
de la prosperidad social. Cfr. Tanck, D. op. cit. p. 12. 
29) Al iniciarse la independencia, el 99.38X de la población 
era analfabeta. Cfr. Meneses, E. !gad~o~ifil§_~gy~ªii~ª§_Qf!
~iªl~§-~0-~~~i~Qi 1821-1911. p. 7(1. 
30) Alaman expreso: "Si bajo el gobierno despótico ha podido 
dudarse si era conveniete extender las luces y la cultura a 
las clases menos acomodadas de la sociedad, no puede susci
tarse igual cuestión bajo la influencia de un regimen que 
debe apoyarse sobre la base solida de la ilustración gene
ral". Cfr. Alaman, L. 11 EdL1caciOn Póblica" en Staples, A. 
ggy~§cl_Qªºª~Q§_9~1-~@~i~g_!oggg~ogi~otg. PP· 25- ·26. 
31) Citado en Meneses, E. op. cit. p. 81. Mora insistia en 
que la educacion religiosa.y politic:a debla estar en conso
nancia c:on el sistema de gobierno. 
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Las •C:l ases trabajadoras, auriq\..le OC) se percataban de la 
. . '-';-> . , 

relación ,que: las 'o'.tf'a?:habian establecido entre ilustracion 

y l Íber:(~rl~· e~f)ent'r,~a~.¡a.JL,~~~ion como necesidad de romper 

limites: '· 1~> c~~j.f.ifL1ci'.e.;~---~-~-. Apatzingan parece interpretar 
~- < '..J'- . '·;\~: ~ ~ . 

eser <sentir"ú.~desde{;c,üi_ei;c;J9;'j}a ja m~nera del liberalismo- cuando 
. '.:~· ·: - , , .. :·\:~~~-:-'; ~~-·!·f~-:~_::u:.-·<:.. , ·. ;-;·,:~-~-

di ce:> 'í•t,frr19&i1';:{-i'g~f;ero'~'~'.'C:úft'í.1ra, industria o comercio pL1ede 
• ·-. • ·F;_ ;.~ -~ ~ ., ''"'~·rv ·-::.~,, 

se~)-ptti~Ni;~~·!,E' t\g~d,-~nos ••• "<Art. 38ol, y "La instruc-

:::;,~ l',~iiJ~~~~r1::~::, :: , :::::::::::;::::::::2::::: 
·.?~'.:f,:!-::·/. ·']'' - . 

la, éd1;-t~a\:).'6ri-,\;¿'e1.),;istema de gobierno, pL1esto que la primera 

-jL1gaba~'Jri:Irripo~t~nte papel en la consolidación de las insti

tuciones, ~u~ fortalecida no solo por la teoria de corte li-

beral, sino tambi~n por el discurso juridico, como se mani-

fiesta en la Constitución de Cadiz, la cual, pese a su vida 

breve, tuvo un gran influjo en la legislacibn mexicana del 

periodo. Dicho ord~namiento establecia que en las escuelas 

de primeras letras, ademas de enseNar a los niNos a leer, 

escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, 

se les ofreceria "L1na breve explicación de las obligacio-

nes civiles" <Art. 3660.>; tambi~n ordenaba que debia "ex-

plicarse la Constitución politica de la Monarquia en todas 

. las universidades y establecimientos literarios" <Art. 

3690). Ademas, expresaba ya la preocupación liberal de eK-

tender la instrL1ccion sin distinguir el origen ~tnico: "En 

todos los pueblos de la Monarquia se estableceran escuelas 

32) Tena R., F. he~Q§_i~OQª~QOlªl§§_Qg_~~~i~Qi_1ªº~=1~91· 
p. 35. 
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de pl"'ríne~ás l et.ras".~ : C3·rcienaba e!1 Aa.·~ 36~0U ,, e1 3690. es-
_, __ ,..:_ -:...·-~ 

tip~llati'a:' \lí'E¡: ;plan ,~general;' de' .ensef'Íanza sera Ltni forme en 
~j_~,:. .. ,-,_::. _..:e,_:_:-. '/.i.._,'.¿,." ,.-:·.e·~:-·.-~'-.:.:_~·'. .,:.-

todc:í. ei ''r'.eirici•; 'c33í · ;~ ·. ·· .. ····· · · 
""\;~'.:~:;: ~ . . .>·; \. 

En'.;c:)i~bi'Ó','ei Reglamento provisional politice dol Impe-

rio ,md~{¡~anq)a/c~\1?2'.?l, deja e_ntre_ver un concepto mas con-

Esta se vinculaba, ya no con la 

libertc¡d·. o con la felicidad de la nación, sino con los in-

tereses y necesidades de las clases dominantes; el progreso 

econOmico que éstas deseaban requeria de dos condiciones 

fundamentales: trabajo intenso y orden social. Este óltimo 

·se fortélecia promoviendo una "moral" acorde con los inte-

reses de los dominadores. As!, la 'instrucción' fue yuxta-

puesta a otros conceptos distintos: los diputados provin-

ciales, ayuntamientos y alcaldes -rezaba el ordeamiento- "No 

omitiran diligencia •.. para extirpar la ociosidad y promover 

la instrucción, ocupación y moral póblica" <Art. 90ol; com-

petia al gobierno,'. expedir "reglamentos y Ordenes oportunas 

conforme a las leyes, para promover y hacer que los estable-

cimientosde instrucciOn y mora~ póblica .•• llenen los objetos 

de su instituciOn" CArt. 990.) C34>. 

El concepto de educaciOn vuelve a adquirir un sentido 

.. ~J._iberal en el Plan de la ConstituciOn política de la nacion 

mexicana <mayo de 1823) que aunque no fue discutido por el 

Congreso, influye en la Constitución de 1824. En este orde-

namiento que quede a nivel de proyecto, se establecia: "La 

ilustraciOn es el origen de todo bien individual y social" 

33) !bid. p. 102. 
34) !bid. pp. 142 y 144. 
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' 'E¡;e;'~~~irihí l i~Ó\"7al: támbién e~tll presente .en la Cons-
., ·_ ........ : . • · .• , ~·"- ·- '.co' .. 

titLtc:Í.tl~;,'>dé ie¡,24 •. En ef c!C)é:unier~to que;¡.ios ·miembros del Con-

gróso•. · ~~1:~r·aV0¡~'cF?'r1it~-~{¡~-~d:\~t-~ff~~entáron al entregar dic:ho 

orclena;mi enfo -.!;e•.;.'cb'ri~'J.i(¡·~?;á'}~'-:'l,it!;~-Jút:ábon c:omo un medio pnra 

v~~~é~ ' -j;~~f~t'i~.~:~·~(if {·~;~~~·¡ª,s~f 'B~;~~-1-~i{cl :. forjar un a n ac: i on • o i e: h o 

~::~:~%~f J~~~f i~~~~;J,iJ!t~t]It' ~; 5:::r~~: i ::o e~:r::: ::: 
". ''i ·-- - ~-. :·~:·, ... -.~<':-'-· .... , >>>::· .:'.-" -~ , : 

lo es é,<'clb~.c\''t:l~{~tiempo y la e><perienc:ia"; "La fe en las pro-
.. ·.·:,· ··--.····> ~.\-~-

mesiisJ> e'íi amor al trabajo, 1 a edL1c:ac: i ón de la juventud, el 

iespeto a sus semejantes, he agui, mexicanos, las fuentes de 

donde emanarl vuestra felicidad" (351. No obstante, el arde-

namiento se refiere laconicamente a la educación cuando es-

tablec:e como una de las facultades exclusivas del Congreso 

general la de "Promover la educacion" <Art. 500.J C36). 

De manera general puede decirse que para la reacción 

colonialista la ilustracion -entendida como fundamento de la 

autonomia- debia ser privilegio de los europeos, si no de 

derech9, por lo menos de hecho, y se vinculaba mls con una 

actitud 'restauradora•; para los conservadores, la ilustra-

351 Ibid. pp. 164-166. En el espiritu de este documento estl 
el vincular las 'virtudes civicas• con la felicidad general, 

.y la.educación con ambas. Tambi~n es claro cómo ya desde es
te momento se manifiesta la tendencia tanto de los liberales 
como de los conservadores a emular a otras naciones, espe
cialmente a los Estados Unidos: "si quer~is poneros al nivel 
de la rep~blica feliz de nuestros vecinos del Norte, es pre
ciso que procur~is elevaros al alto grado de virtudes civi
cas y privadas que distinguen a ese pueblo singular" Ibídem. 
361 De acuerdo con el Art. 50, la educación se promoverla al 
asegurar los derechos de autor y al erigir establecimientos 
en los que ~b en~cNasen las ciencias naturales y exactas, 
políticas y mor·ales, ~ir-tes y lenguas. Cfr. Ibid p. 174. 



ci al··. dentr:o :c:lei c::íi:.d~rrsOcial·~s't~b1i;ic:'1cioi.'t>ata los 1 i beral es 
,\·,.· -~¿~~- . <' , .. ,º.·<:· ~- . ·'-"·:' '"-"-~,'., :-::' . .,fi 

signifi'cap;a)~uria o::~6:~~~.~\'~r:.E·:~f;.~fg~q~fü;~.é~i, 1 as. i ns ti t1.1ci ones 

qLlE;l/'·~~;"~~\:,~'fci6 .. C:C,n\;¡?1\}(1·d¡?ar5(d,;ifütiefi\i'.¡.,;en la medida q1.1e g<:\-
- -'.·. /-; ":..;·. '·-~· ' ·- ' ::-:-:·:< \-;·,,;_:· . - _,_ ;; .,,.., .,,,,.-: 

··;:~;'~~;~ilir~~f i~~~i~f fttlJFJt&f !f~:::: ::º::: :::·:º::t:: 
tLty!?rón:'·'-l'áf' $ubst<1nd'a'.:.gel'·cino'Vimi'erito, pop1.1l ar revol L1ci onar i o 

:~:,~1:~tf t¡Wf j~~~~~~f !;~:::~::~::::::~º:::: ~::p::: 
.. ->·:·/-·;:~·'.~_,~(;,_:,: :r~ 

laciónes· cib'.'d¡j~·iri~cion existentes. El anhelo de aL1tonomia se 

m~nl. fes to en el grito pop1.1lar "vamos a agarrar gach1.1pines"i 

habla q1.1e dominar a los dominadores para sentirse libres de 

la opresion y la explotacion. El hecho de q1.1e los dominado-

res fl\esen "gente de saber", a los ojos de los dominados, 

q1.1izAs infl1.1ia en 1.1n secreto deseo de acceder a ese saber 

q1.1e favorec!a el dominio; pero ese deseo estaba mediatizado 

por el de transformar el orden social. 

Proclamada la independencia, el bloq1.1e social consti-

t1.1ido por la reaccion colonialista desaparecio de la escena, 

por lo q1.1e nada se op1.1so a que el organismo creado para ocu-

parse de la educaciOn iniciara s1.1s f1.1nciones con el firme 

proposito de "propagar las lL\Ces" (37> y formulara 1.1n Pro-

yecto de Reglamento general de instr1.1cciOn pOblica Cdic. de 

37) Para lograr este proposito, se impulso el método de en
nanza mut1.1a, cuya reputacion se basaba en la rapidez con la 
q1.1e instruia a un gran número de al1.1mnos. A esto se debe que 
lo:\ CompaNia Lancasteriana llegace a encabezar la DirecciOn 
de Instr-ucciOn Pr-irnaria. Cfr. Meneses, E. op. ci.t. pp. 
75-76. 



1823) . •que reé:onoci a, l á :i.ristrü~ci Ón comc(i:lereé:rlc:> de 
1t~dd ~ci ll:'.:; 

'.' -_:_'_·~.~ '~·~ .__, ~ ·. ~ .: ·-, . ~' ·>;' <- :.;.:~-~ .:.. ... ~·-·-·~ ~\·:.:,: ::: _..::_,~,_}--·: ; ~.-_,.~:.<~~~·...:: :->:~!._ 

dadano .. ( Att' :l.'(:)'.'.> :..:io.t:uaF era )6i;J'~c;o'.~i\5~ C:ori!;;idera que la 
~-._/_t ·-'--~-.- '--· ·>· •--· , -· ---.,, -~._,;;;-: .;";t;'._·.eo· -.:·,-..-.-~~,· - ~,:·_,,_ __ ;, 

ilL1sfraC:r6n-:·:s~" ¿·¿;nf'ét:ú~l26in6';~c:ííi'd.i)2{ó~·,·d'~ ia ·1 ibe~tad-. Di-

cho ~Fb~~5-~b c1:~arnb}i~·~.~·~~hH~~il~~gi"6~'. ifi~ci pi os que regi ri an 

la .edud<:íé:f~ri::~5:~~t;a,/~~~[;cf:;;:;":<" 1"''~~¡,:tfii~~·~ gr<:1tuita <Art. 10.> 
,··:;_ .. ;-~",'- ·. <·.:.~. '.·_: . .¡_··~_¡· ,_,, __ ;:;::_ -·:./~:·/)_:··-

:o. ~:Yf '.:i~~i,~\¡~f !~-~iit~~!l}::t::::r:::~:::·::s 0~:::~ 
la as~pa_ra'nif'ras y. adultos <Art. 510. >, se 

. ··-;· >- ·e~: .. --:<:::_:<:!~;':;/.,; 1:r.-<:::; -~~¿~;G~ití);}2\'.-: "" _;· 
encar'g6 ; ~rijf~~~~~-\\~ltf:?c~\'i gil asen, por medí o de co-

. mi sioni~? ql.1e , ... i6'~·?t'ii~µ~~~;~;;~l'~~'aA · a sus hijos a las escuelas 
-·· --- "•'· .;::·-.· , ' """•-·; 

<Art: 'b'ra'Y'f/ y ~;?~e~tipu(o\ C:'omO indi:pensable para ejercer 

105 a.irec'H'<is d~ ~iLtda~~n~,ei,~aber leer y escribir, asi ce-

mo conocer el catecismo religioso y el politice de las obli-

gaciones y derechos del ciudadano <Arts. 340. y 350.). De a-

cuerdo con este proyecto, la finalidad de la educacion con-

sistia en instruir a los niNos y formar sus costumbres en 

utilidad propia y en provecho de la nacion <Art. 330.> (38). 

El plan de 1826 agregaba algunos aspectos de particular 

importancia que mostraban ya los rasgos de un nueva orden: 

el Art. 3o. de las Bases generales de dicho plan prohibia 

"las informaciones de limpieza de sangre, legitimidad o 

é:w.11 qui era otra <que hicie:en) exclusiva alguna profesion u 

oficio para cierta clase de individuos''¡ otros articulos es-

tipulaban algunas medidas administrativas para hacer efecti-

vo el plan (39). Un nuevo plan, el de 1827, da mAs claridad 

acerca de lo que se espera dal proceso alfabetizador: quien 

38> Cfr. !bid. pp. 78-80. 
39) !bid. p. 84. 
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sabe leer y escribir' "se dispone a tomar la ilustracion ne-

páfa é;Job~r;narse 

sostener -.·{b~' d~l-:~~hos 
' ·.;_ . J ~- ,·-::_ -::.: ~: 

cesada a si mismo, dirigir- a sLI familia y 

de la nacion con lo qLle consigue ser 

padre de familia y ciudadano exac-hombre. tíc1'c~o~ e>: cel ente 
-~·'.·:~.,::~ ~. , ·-·<··:\I(> --

ti siiilb11 > . 1 '_(.olCJ)'.:;~·Aiaintin, qui en se hizo cargo de 1 a edL1cacion en 
,·.-,...'··=· 

1829{ '.~~~.~f'~;~~,0.LC!L1e los planes anteriores contenian elemen-

tos , if?A~~{;~$z.i.;~:¡'~-<, por. 1 o que promoví o Ltna reforma educativa 

bajo,·:_.¿}·. 'cii'.gno.de "qLli tar lo superflLlo y establecer lo nece-
r:"i.:1. "'-.. ·_l. ~ .-~ _;: -: 

sadÓ" '~:(4't)'-('ri .. Él'plan alamanista se hizo acreedor a diversos 
··-';.;,,;;,,_,<0.,;'"- -;-·:--

·-1.:: -;/·-

reprod1es;·- fjñtre ellos los de Mora qui en, i nsi st i en do qL1e la 
. ·:-_,, ·_: 

pro-sped,dad• ''de un pLteblo descans¿1 en el bL1en LISO y ejercicio 

de su ra~on, y se logra solo por la edLlcacion de las masas, 

acuso a Alaman de olvidar el interés de las mayorias y pro-

mover el dogmatismo, contrario al espiritLI critico que se 

reqLleria en ese momento (42). 

Del analisis de estos planes, tanto por lo qL1e se refie-

re a los docL1mentos normativos, como por lo que toca a los 

contenidos curricL1lares, se desprende que la edLlcacibn se 

concebia como un proceso destinado a transmitir conocimien-

tos y' ·desarrollar habilidades -lo que se resumia en el con-

cepto de 'instrL1ccion'-, y a promover Llna moral social. Am-

bos aspectos constituiom las bases de la 'ilLlstracibn' qL1e 

podia ser acrecentada por los propios ciLldadanos y qLle cons-

titula la condicion qL1e hacia posible que el individuo acce-

diera al gobierno de si mismo, y qLle la sociedad en su con-

-----------
4(1) Ibid. p. 88. 
41) Ibid. p. 92. 
42) Ibi d. p. 93. 
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junto, consolidar-a la independencia y procúrase la prosperi

dad de la:n~~i6n~ 

·. ·º. e e. s.te. modo. ' • 1a ;:~ütcih~~i:~.· ~~tdndi cla ya como concepto 
, - - . ',• . ~¡- ·, :'-<:~"'" 

etico \~l.~~.'sig. ~ruc~l~.;~i:~t;§i~i.~~;~kl~~ libertad fLtndada en la 
-. , ' • ' "·' ;, ' 1 ; ••• •·:.;·. ; ·: ,' :: '..~';. ' 

::::n• oi!~~:~~!'i1~~Í~.~~~~f r~z5f J:e~o. ::::::::.:::: ·::: 
uffr~X,}•,•iib~r't~i:Íj}~.2·i~·¡·.i'.l;'.;{}~:. •igualdad legal•- se manifesto 

como el•·· Í::rit~ri6 ');~:~Y·6{~~i26 d~l proyecto edL1cati vo del pe

ri Odo co~p~eÁ~:¡~~· ~~~f"~·;'{~fo y 1833. En torno a ese valor se 

l~s/•·;f:~~~i ~ los principios educativos qL1e o-
~- -:__'.-:.¡: 

establ eci ercin 

rientaron la torn.;\;"d~S:í~~isiones y la practica edL1cativas. 

En la iniuguraciOn de la Academia de Primera enseNanza 

<normal> en 1827, un orador logro resumir, en su discurso, 

el concepto de educacion y las finalidades que a ella se le 

asignaron en el proyecto liberal ilustrado que resulto 'i-

nintencignadamente' de las relaciones de fuerza entre los 

distintos bloques sociales. He aqui las ideas centrales de 

dicho discurso: la educación es la fuente de la que manan la 

felicidad dom~stica y pOblica. Sin ella, las sociedades no 

son mAs que un caos. No hay repOblica sin educación; por es-

to, la educacion debe amoldarse a las instituciones existen-

tes y contribuir a fortificar y acrecer el sentido de inde-

pendencia, la decision de libertad y el orden pablico, asi 

como los sentimientos de justicia, benevolencia y gloria, y 

el interts comOn como condición necesaria y fuente anica del 

interés particular. La edOcacion es, tambi~n, un dique a la 

irritabilidad, a la inconstancia, y a la tendencia a desper-
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di ciar el tiempo; es, e11. sin-tesis; e.l "hilo prec:foso con qLte 

~- --""'- ',- 0-0·:---.;,:~~:,·-_·-~~-- ó,_,¡;'.! '.._'-,- ':;~·: ·;· -_ '·-· -'~-~~-'.:.,~) '2_:":~'.-.:..ó:_--~ 

il ü~trad,8.' S'e, ~:¿'ómb'ifafbii r: C!f.ve~~os eieme11tos, a 1 a manera de 

la •fn:~dJ~j¡;;'.~i~f~c¡~p'(J'c{:~i,;<Íás fE1~rías elaboradas por los fi

Tosd~cS~',[ ,.faJd~i~~;ii~~f3~ :~:S~~~'.~~(almente se destaca 1 a i nf 1 Ltenci a 
-~:- -_:-;:_, -~:;:~,__.~,.,~:.~~i:"ik:~~ ;";)~::.,~d --

::o~:;¡J~~~}t~ij~i~p·I~¡~:::::::u:: .: n:::~::::: 1 ::m:u:o:: :·:: 
. -."·: ;;- f;i:;_;;·-·; -~~-~:;.~/>. ·· -'\ .. ;-• :~+';}(o. ;;~ ','· 

lam~0~·~.:;I;.i;~~J:':J):'j·~f~!S:;,clefendidas por los lideres politices como 
-. /_';,;. ·'< ' - q ~~ ' 

· l~ida~ 9~~'.-t~y.{~~f~:~8~~J:3~; 
pl~~iriiicici~~~·;;'en;/;'{¿5 ordenamientos legales y en los planes de 

·los conceptos y principios que quedaron 

i ~~t~Ú~ci5n )~gbl i ca por obra de legisladores y funcionario·s 
.- .- .. . :· . . 

·:.:e¡oe \fe °'ºd::lrli:aban tambii?n, todos ellos, entre 'los hombres 

letr~dos' de la nLteva naciOn-, y, en ~ltima instancia, las 

creencias qLte correspondieron, en ese momento histOrico a 

los intereses y necesidades de las diversas clases sociales 

agrupados en bloques qLte pugnaron por el poder. De ahi qLte 

el proyecto ilustrado manifestara, en su estrLtctura, la lu-

cha por la hegemonia qLte libraron esas fuerzas sociales. 

3.1.3 Balance retrospectivo del proyecto ilustrado 

Una voz definidos los elementos que, en el proyecto edu-

cativo ilustrado, dan réspLtesta a los problemas de la filo-

sofia de ia edLtcaciOn, corresponde preguntarnos si constitLt-

yen o no, elementos praxeolOgicos, es decir, si son elemen-

tos tebricos qLte orientan una praxis edLtcativa. 

43) Ibid. p. 87-88. 
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Pará aar respuesta a esta interrogante, es· menester 

considerar·~· la ·~-ªe:ichali.dad 

presado;_·:~n 'i•iis l_~y~s'.)'; :én( l!::J~. RX~~-e~. do estudió,. si no tam-. ;.-~:. ' 

bien b;,;.hí.6,;\q[[~·;'hcmo~ h.;in);;id6 \~1'"6y~~{C:l e>qüicito• y 'pro-

yec:fi:l. ,.c-J¿¿;itó;;c:;i~¿:;r~ek~~c e;s~.-l~~ispensable no perder de 

vi si:i( ;,i::··}".'~cii:i~{~~ ·~ntt~ ~._{:. t~bri a.·. y la practica, asi como 
' -r~,;·; 

1 os. aspect~~ ; id~'or6~i.'~Qs:~;d~~ proyecto • 
. ,- ~, 

A fin d~_Cii;l::~~mÍnar la racionalidad del proyecto, abor-

daremos en p~f~~~·;lu.gar SLI validez social, e:; decir, suco-

rrespondenci a '.~~·n; . intereses y necesidad es de el ase, lo cual 

nos introdLicé'.~ren el ambito de la ideologia y nos obliga a 

retomar el si~nific~do historico social que adquirieron los 

fines y p/i'n~i·~ios 
crifori ci ?~~ÍC)lpgi co 

educativos al organizarse en torno a un 

-la autonomia- cuyo sentido se definio a 

partir·· de las actitudes y creencias de las distintas clases 

sociales; 

Analizando el ~royecto explicito encontramos que, pese a 

que contiene presencias ideologicas diversas, es predominan-

temente liberal, y concuerda con los intereses de la pequeNa 

burguesi a asi como con los de los sectores mas decididos de 

la bLtrguesi a. 

El caracter liberal del proyecto queda reforzado por 

las premisas no explicitas que encontramos en la argumenta-

cien teorica del liberalismo ingles y frances; esta consti-

tuyo la critica teorica al Antiguo régimen, y la justifica-

cien de un nuevo orden: el capitalista. 

El discurso liberal sistematizo y fundamento los pro-
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yectc:is impulsados por 1 a burguesi ~ en 1 as. grandes reyC)lUÍ:i,O"":" 

europ_eá!>.•rJe l~~- sfg:~os XVI (y;~y~~tr· Y&~sllltb ~Üi para. 

j Ligar ün\~ P~PE?l: · --~Sp!?'.i#Ii4:~%~~~( pro~~·c:t6 IJÚ1 i Úco .· cie1 grllpo 

.l iberái. ,,;,~Kr¿+e·"' ~:·~.f~;! .. ~1;,p-t?Htt~' edué~.~-i ~o qlle rec:i bi o SLI 

i nflLÍJ 6,.;; '.O~ ? ... ' ? ;; :s \ '·<' :}· ;: 

nes 

-,~ ... -,~;- <,"'-~:::: :~j;~-:~ ·)<' ~::-_;;'.~~> :-._ ~~¿;.:;::·~º 
··t.:á;;~_Ef,si's';ú:'e'iitrcai:}.i:Je1'· proyec:t_o educ:at i vo sostiene qlle 1 a 

.. ' ,, ' ,., - - ~'~----' '('..'.:.,;: · __ ., 

ilustr-'k~~~6dJ'~l~~·rt~j~1'.~~~W#·~:~ de ra libertad y qL1e ésta, a su vez, 
":;;;,:.,,;~)-;~·.'' .: .. ~''.;-\'')< 

coristi~'üy~ il;á(!éofi9iciori de "la prosperidad" o de la "felic:i-
,' ·,,'.•,{•,,": e•.',:~·;,('' 

', \l: 

dad de'§'};;~:~'.~E\o~·,;; la 1 ibertad, entendida como ejercicio de 

los·. 'd~r~C::~~-~<·'d~i hombre' -a la manera de Voltaire-, o como 
... ¡-' 

triu~fo 'de .1 a razon sobre las pasiones -a la manera de el 

Rousseau~':•se-manifestaba en la capacidad del ser humano para 

mismo' y someterse a las condiciones qlle 

él, e~ ~omunidad con otros, hubiere acordado o aceptado por 

decisi6n libre y racional <44); para ejercer los derechos, 

habla que ser consciente de ellos y actL1ar con fundamento en 

un saber liberado de dogmas -premisa fundamental del moví-

miento illlstrado-. Otra premisa que los ilL1strados heredaron 

del pensamiento renacentista, y qlle estA implicada en el 

concepto de libertad que estamos analizando, es la que sos-

tiene qlle el ser hllmano puede ser sujeto agente de la histo-

ria y crear una sociedad a la medida de sus deseos. Por otro 

lado, el hecho de qL1e se utilizaran indistintamente los t~r-

minos 'prospera' y 'feliz' para indicar el rasgo caracteris-

tico de tal sociedad, hace suponer qlle esa tesis central, a 

la que nos referimos, se apoya ademAs en la premisa liberal 

44> 
VI 

Cfr. Cassirer, 
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que es expresi 611 'Cle~f.oCcreencia ·en· un-orden natural que con

düce a Ún progreso'constantELde la sociedad, en tanto no sea 

violentado. -Ese ~-or¡j~n ~o--i~~alidad natural operaba como una 

•mano iM'.Y°f."~i6i-~:'.-::9}1~;;~:(~~:¡Mizaba 1 os intereses economi cos ba

jo el si;g-no.d~ii::l-~y,:dé i~ C')ferta y la demanda -tesis basi-

:c:a -'cfr.,:.fai~t6ric:lrnia.:liberái- o como una 'providencia', un 'im-

pulso' o un 'afecto natural' que conducirla al ser humano a 

procurar la convivencia armonica, e inspirarla el curso de 

la historia -premisa que mYimti§ mYtgo~!§ adoptan la mayoria 

de los ilustrados-. En los 'derechos del hombre' defendidos 

por los teorices liberales, se creia haber interpretado ese 

orden natural: la vida, la libertad -en todas las facetas 

que interesaban a la burguesia, como la libertad de empresa, 

de contratacibn, de comercio, de eleccibn de representantes-

y la propiedad eran los derechos fundamentales. 'Todos los 

hombres' tenian esos derechos; en eso eran iguales, y la ley 

debia consagrar esa igualdad. Correspondia a la educacibn 

preparar al hombre para ejercerlos y contribuir con ello a 

la prosperidad o felicidad de la nacion. 

De este modo, el proyecto educativo ilustrado estable-

cia la necesidad de liberarse de dogmas y prejuicios, y de 

acceder a un saber cientif ico, a fin de poder ejercer la 

libertad en el ambito -econbmico -que era posible una vez 

anuladas las trabas que imponia la Corona espaNola al co-

mercio y la industria- y la libertad politica que implicaba 

poder participar en la legislacion y en el gobierno. Para 

garantizar esas libertades, se requerian instituciones acor-

,A i 

1 
1 

.1 
. ·e~·--·~=-=---='.---' 
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des al nuevo orden (el constitucionalismo, la división de 

pod~r:;,~~~t~~)T~~~~~0~6~I~~~~~~Tfa'foaependencia de la na-

ci 6n.: L~ ,,;~é:íbfé~i.~~~~·ia".· cl'i;:;t~i~s ·i nsti tuci enes dependi a de 
/~~:~:.;'~•_"-::~\~ ·:".'·-{\~~:.'..~~'~.~.·~·· ·, .-'~~:·~:::/.:';~ :/\·.-_: ~'.'_·. - .. ' . -

c¡ue · los' individuos .. 1·1:1·~::~'iFs:eptasen y fortaleciesen. En este 
-·- ~~·-·~:· .. -~-. ' -···, :e~: r:_,i.:.~~~~'.,:;;S:,~ \ ,· 

·punto;•··. l ii'thedí.1c~c'fóri · i;ici1 ,¡rá a hacerse necesaria, entendida 

como un proceso •por .el cual se transmitirian las creencias, 

los valores y los principios que promoverian actitudes fa-

vorables a esas instituciones. 

De acuerdo con el ideario liberal, la educacibn tenia 

como finalidades inmediatas, posibilitar el ejercicio de los 

derechos humanos <"No hay libertad sin instruccibn": Alam~n> 

y consolidar las nuevas instituciones, (la ilustracibn es la 

base de las instituciones": Moral y como fin mediato, con-

tribuir a la prosperidad de la nación. Para lograrlo, se 

procuró -como medio y no como fin- modelar a los educandos 

para hacer de ellos 'hombres honestos y ciudadanos exacti-

simos' (plan de 1827>, formando sus costumbres en utilidad 

propia y en provecho de la nación <plan de 1823>. 

Ciertamente, el proyecto liberal ponla énfasis en la 

gratuidad de la educaci6n para que "nadie careciese de ins-

trucción" (plan de 18231 en virtud de que ésta se concebia 

como un derecho. Aparentemente, con ello se respondia a las 

necesidades de todos los habitantes de la nueva nación. No 

obstante, los fines educacionales que se perseguian distaban 

mucho del proyecto popular revolu~ionario. En efecto, la li-

bertad preconizada en el proyecto fue entendida, a la manera 

de la ilustración, como ejercicio de un derecho, que no con-

) 



tradeci a las rel áciones d,e dom:i.nacion e>d stentes 

do radT~afní~~fe¡':.d:'i~tÍnto, été' i a, i ibertad entendida 

vpc:ai::ion ~cje¡é'-já$ ··~cJrlllas;: de dominacion'-; por sL1 parte, el 

conc:ep:to d·~·: i gLtal d«d que esta i mpl i c:i to en el proyecto tLtvo 

·c:omo ':er.e'ferente la 'igLtaldad legal•, concepto distinto al de 

'eqLtfdad' qLte respondia al reclamo de las clases trabajado-

ras y qLte se resLtme en la formllla marxiana: "a cada quien 

segOn sus necesidades". Por ende, 'la aLttonomia' qLte en el 

sentir de las clases trabajadoras significara 'autodetermi-

nacion', 'emancipacion' y aLtténtica 'soberania popular', 

constituyo, sOlo en apariencia, el valor orientador del 

proyecto, pues la carga tecrica liberal de dicho concepto y 

la significacicn que el momento histórico le conferia, le 

impllsieron limites severos 

En resumen, el criterio axiológic:o qlle orientó la edu-

cac:icn correspondio teoricamente al ideario liberal e ideo-

lcgicamente a los intereses de la clase dominante, y se vin-

culO con la necesidad de consolidar la independencia. La·au-

tonomia entendida como emancipación se viO limitada, aón co-

mo posibilidad, en la medida que los gérmenes del orden ca~. 

pitalista anunciaban las relaciones de dominacicn que ha-

br!an de imperar, y consecuentememte encontró impedimentos 

en las institLtciones liberales, cLtya consolidación consti-

tu!a Ltna de las finalidades mediatas del proceso educativo-

transmisor. Por ejemplo, en virtud del orden juridico censa-

tario, el pueblo gobernarla a través de sus representantes y 

no directamente; pero, ad~mas, qLtienes formaban las c:lases 
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podián, nombrar. escis r,epr;e~entantes, y menos 
' . ' . : . ' 

todayi a ser ~nombrados' para eÍ l ~} ~r{'v~~tud de que la ley 

exigfa .. ~os ,cg~~L1)~itos para ejerc~r ibs~;¡j~~~chos ciudadanos: 

s<ibpr \J~~'. \~~~c~ibir, y tener cf~rta cantidad de ingresos • 
.'~,;>(:' --'.. ; , .. , 

Lo 'prhieroi'' -·~~f•1ba, supuestamente resuelto con el proyecto 
'·:·,; cé.'.: ·~ ;:.--.,,.º":::·- .. 

ill.lstraC!¿iL ,iri~, habi an tomado medidas para "propagar las lu-
·''-"· 

ces 11 ; •• jf6 ' segündo -de acuerdo con el ideario liberal- seria 

resuelto con el esfuerzo de cada uno. Pero las masas traba-

· jadorl!'S no podian CLlbrir esos requisitos: trabajaban jorna-

das extenuantes C¿podia pedírseles mAs esfuerzo?> a cambio 

de exiguos ingresos -cuando llegaban a obtenerlos-, y las 

posibilidades de estudiar estaban limitadas no sólo por el 

escaso tiempo que les dejaba el trabajo, sino por el redu-

cido nómero de escuelas. 

Consecuentemente, la educación tenia como finalidad, no 

preparar al educando para la autonomía en el sentido popular 

revolucionario -lo cual se hacia innecesario en el entramado 

de '1as instituciones liberales-, sino para la autonomía en 

el sentido liberal, lo cual requeria promover la aceptación 

de las creencias liberales, as! como la adhesión a los va-

lores y principios correspondientes. 

Es innegable que la igualdad legal implícita en el 

proyecto ilustrado, representa una superación del orden es-· 

tamental de la Colonia y, en este sentido, constituye un e-

lemento de critica al 'viejo orden•. Ahi radica su m~rito; 

pero su defecto ya lo seNala la critica marxiana: ese dere-

cho, entendido a la manera del burgu~s, hace a los hombres 
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"iguales en· m¿ncl~· PC)fit i co y.o'd~~]. ~Llal es en la 

-~~~· · ex i s t ·e·n'c-i-,~------~~:t~~-~~~-e-~~i{i:~~~~/;_{~\.~~¡;¿:i~~;d~~~8:~~:~~S(~-~ ib:./"(l~1~~ ;:~-~áü·~ iú: í- on- '- ·'.ha-,.·' -- ··-.--·--_ :c~:L·>·: ¿~-~~ ;:_~i ·-)-.-·-;·~:-_::;< '.'~' ~-~-·:·,-;'::~ •. , ._,, .• __ :_'.--:-: 

bri'a d~ ·pr9n,ioyer\ ii'.{·~~·~~f,~ªi6ri.~;¡c:J~::i~~~,,',Y~l.i~'l!ciad formal, en 

desmedró :ci'.ri:, '/i\,~\f~tjupd·~@~~~~B:t'~A§ici'~~~6mo exigencia radical- y 

· en esa:~~di?.~.l?~~~Aj:~'rfS~~.~~"r,;J~·~~,~~-·_¿cmo-prax is edL1cati va. 

Tanil:li'~ni·b'ay,/Í.1Íi,gral1 avance en poner cerno fLtente de les 

dereéhO~ ;Ú.~,[~';;Vd~~~~ general", en lugar de la "vol untad del 

sob~r~'~;~,; ·~'s~1~olu, no obstante -y vol vemos a 1 a critica mar

>:iana-:" <;'~~:i~~ta de una voluntad abstracta: "no es una volLtn

tad' 'Fe:~{-~L)} .. individual, consciente, sino la abstraccion de la 

· v~iun{~ci~> ·<46l. F'or ello, 'la vez de la voluntad general', 

tal: ~.como' fue interpretada en el proyecto ilustrado -como un 

conjunto de principios que debla asumir el educando, a fin 

de fo~talecer las instituciones liberales-, fue tambi~n una 

voz ajena a los intereses de las clases trabajadoras. La 

transmision de tales principios se convertía, entonces, en 

un procese pseudoeducativo. 

Un ultimo elemento que aleja al proyecto liberal del 

proyec~o popular revolucionario es el que se refiere a la 

45) Aunque la critica marxiana se dirige a la teoria poli
tica de Hegel, bien puede aplicarse a la concepción liberal. 
Cfr. Marx, K. "Critica del derecho del Estado de Hegel" en 
g§fCi~Q§_g§_j~~§D~~g. p. 391. 
461 !bid. p. 347. AOn cuando el concepto de 'voluntad gene
ral' es de influencia rousseauniana, la critica de Marx tam
bi~n le es aplicable en la medida que la 'voluntad general' 
no es sino otro nombre de la 'conciencia', y si se toma en 
cuenta que se trata de una conciencia desencarnada y ahistó
rica -puesto que la concepción antropológica de Rousseau es 
dualista- entonces, esa ~voluntad general' se le impone a 
priori al individuo y mediatiza sus intereses particulares. 
Cfr. YLw~n, M. T. "La teoria de la democracia en el marxismo 
cl•sico, como superacion del contractualismo rousseauniano" 
en Eggªggg!ª' passim. 
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rel aci on pUeblci-consti tucion. Aplicando nuevamente 1 a ri gu

rosa cri ti ca mé1.~~ié1.n;a, diremos qLte mientras que en el pro
,··-·' ,'._:_·.~.· ::_:, '<- -L 

yecto .Hb~~~l' ;.i'a ; né1.i:i on es el 
. ; ;. :j, 'r~·· 

'pueblo de la constitucion•, 

en el proyecto.popí.li.ar revolucionario, los termines dejan de 

el sujeto PS 'el pueblo' y el 

predic~do es 'la constitucion'; se trata, pues, de 'la cons-

ti'tL1cion del pueblo' y no del 'pueblo de la constitucion' 

(47). El proceso educativo tend!a a reforzar el asentimien-

to a esa relacion falsamente invertida: la Constitucion era, 

en sentido literal 'constitucion', es decir, era la Ley la 

que daba realidad al pueblo y no viceversa. De ah!, que el 

'pacto de asociacion' fuese entendido en el proyecto educa-

tivo como si fuese 'pacto de sujecion', lo cual se refleja 

en el rubro "catecismo politice" que denota una de las asig-

naturas del plan de 1827; de acuerdo con esto, los princi-

píos habrian de aceptarse como dogma, y cumplirse para tener 

realidad como ciudadano; en esto radicaba la "moral pübli-

ca" que debla ser obra de la educacion. 

Si bien el proyecto expreso era predominantemente li-

beral, el . proyecto oculto resulto predominantemente conser-

vador por varios motivos. En primer lugar, porque si bien, 

el afAn secularizante de la educacion lancasteriana signi-

fice un rechazo a la instruccion eminentemente religiosa, 

propicio justamente lo contrario de lo que podria ser una 

actitud autónoma: el sometimiento acritico a un orden rigu-

rosamente establecido por otros y al cual habla que ajustar 

47) Cfr. Marx, V 
op. cit. p. 343. 

"Critica a la filosof!a del derecho ••• " 
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cabalmente ·la propia conducta, asi' como. la aceptacion pasiva 

de los limites impuesto!;¡ a lél-'·c~~ati'Jidad .e iniciativa. A 
. ·:··. ·<·"<· ::-~--~----.: -~· 

esto.· estabiln e?.~úestos ·1·os·Xi11~~;~~·aa:: -tenían posi bi 1 i dad es de 

estLldi ar .. -a e>:cepci en de un puf'!~d~ de estudiantes que go:: a

·ban ·: .. de:• 1 a·: prer:rogati va. de · .úna educaci en conducida por 

·profesores "particulare~"- • 

. Con todo, los nif'!os y adultos que tenían acceso a las 

escuelas eran una pequeNa minoría. La intencion de "propagar 

las luces" formaba parte del discurso politice pero no de la 

practica: ~In altísimo porcentaje de la población urbana no 

sabia leer ni escribir, y para la campesina, la educacion 

aparecia como un horizonte inalcanzable. Con esto, se daba 

lugar a la division social del saber en la que las ventajas 

estaban del lado de las clases dominantes. La ignorancia de 

las masas trabajadoras favoreció la sobree>:plotacion de la 

fuerza de trabajo, en beneficio de los terratenientes y de 

la burgues!a, y ademas reforzo, en los hechos, los patrones 

estamentales, pues mientras que los criollos tuvieron facil 

acceso a la instruccion, los indigenas permanecieron presas 

de la ignorancia: eran objeto de adoctrinamiento religioso, 

pero el saber cientifico les estaba vedado, aOn en sus nive-

les mas elementales, en virtud del lugar que ocupaban en las 

relaciones sociales. 

Otro ingrediente del proyecto conservador oculto que 

resulto indispensable para reforzar la dominación de clase 

fue la forma de dominación se>:ual que se manifestó de di-

versas formas: la mayoria de las niNas que sallan de su ho-
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gar para recibir alguna instrucC:ion,-.acudian a las Amigas 

-escuelas _'.irTI_pr:o~i~c:\~as\eÍ'l\C:as~s ~al'"Ú cular'es y atendí das por 

mujere,s o:/,'~~·.";~i~'.~~a~ffB:~~fs~¡5'¿}6fr~;-o{ las escl1el as de 1 os c:on

ver,toE:; 'y,, d~) ~iáE;·'p~l"',fC"Jqµ_i}\s; en todos estos centros, ajenos 
'<\>' ./:;~~.,'<;· ·, . ;J," )i'' 

·al, ~=pi~.i;tüL_d~>.i•s;~~~~l'i.lt~i:i;ac:Íon, se les adoctrinaba en Cl\t?s-
-, ;,,:.;<'._·,~ ~:-.'·i<-; ~;;.:¡-,,~¡.:,,· .~;:~~:·;' ;;y - r • \J· ~ .. : •, 

·-t·ioneS;¡;;¡r-,~ri'.9i.'cisa's;'iy~;5e!- los adiestraba en 11 l abcres mujeri 1 es" 
-"¡ " ";,< > ~·-· ,:,;~::;,,.·. <'.: '; 

Y _¿g~d~?~:~~}l~_:_;·.lf~_~b~icf~ de una 'abnegada madre y esposa•. Las 
" .. ~~·(;~~e;:¿ :~; ". ' 

; P~,qL\l~&~~-~ '--~~Ji~A-á~ qLIE? se contaban en 1 as escuelas del sis-

t~fTI¡: d~-)1,;;:~¡fü-g~~'iÓ~ pt)blica debian seguir un plan de estudios 
·-.,';_;_'?';:::,·.;-.:': 

en •eí\':)que): .. _cla1-amente se notaba la diferencia con el de los 

nirids·;·:·•'':'A' pesar de que el proyecte educativo ponia especial 
·•·. -~'. __ .. .-,,:,:~ 

e~fasi~·-;;> :;;;n 1 a formac:i on de 'buenos ciudadanos• -y se teni·a 
. ·~·.::-:'-::~-'::_<- . '"" 

esp~~}.3.1 : c:ui dado en garantizar que se transmitiesen los 

convenientes al caso-, esa preocupac:ion no exis-

ti~ respec:to de las mujeres, por lo que, en lugar de las 

"nociones necesarias de C,onstitucion" que se ofrec:ian a los 

nif'!os, las nif'!as aprendian "moral" y "c:ostura, bordado y la-

bores femeninas" (plan de 18321 <48). De este modo, la "edu-

cacion" contribuia a que las mujeres, se mantuvieran "confi-

nadas al manojo de la aguja y al cultivo del adorno" -como 

dijera un articulista de la época C491- y fuesen Otiles para 

producir y reproducir la fuerza de trabajo de la que se ali-

mentarla el capital, y para transmitir los principios mora-

les que consolidarlan las formas de organizacion social 

existentes. 

La situación educ:ac:ional desventajosa para los indlge-

481 Cfr. Meneses, E. op. cit. 99 
491 !bid. p. 94. 
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nas ~y ..... par:a_,~.las=_mujer;~s-~~.s~f~ljilcl~.~~~-~lJ~~l1.~.Sl'".E!~n_c}.ª .que se 

mantuvo 'pres~ntEi ,'en Tas:i:i'ases::'doíll¡.~¿nt.es,:• pero que preferi a 
'" .. ' ---:~: • ~ .·-:;,:_-:..:_ .:: .. ~'.">··~·-,,,.. <'-'-,~'~<; <---:'- '·· .. 

call'arse · .. ,:J~~~J~ ,,''.s?g~c:l'~~~.!J.~}~~s2ó/:.~~ª·~~{.111üy .·criticadas y con 

cor1cep¿Í·~h~~~· f'~:6i\'i'2~~·;t:' ~:L~~;} n;tpoéas veces, se consideraron 
'.:_· ., .. _ .. _____ ,/:~'.:.::::.;~~;~:;:.~~~i~:r~:i;~;:;·)~·- "·;_:" ,:~,::'\;.-- 25=;:-~~:,,_/~;~- '. .:-__ 

como <~n '·l'a~~r;e•·i 11t~l~ct~1a l~i¡ ~el'L;Lle h'abi a que deshacerse. La 

te~/1.},··d·~?~;;i,k~,~H·~~¿~~i~'~1~~?~C*~t~~a( por 1 a cual 1 os i ndi gen as 

'de·b~:~n'';;i·~~fri""' :'·j~t~;f~.~,~~·~· .. ; ~l; espahol, y 1 a teori a de una 

·~~t¿;~'{~'~i~c; a 1 a masculina se impusieron 
' ·;::..._, '','-~ '~. '_¡ ;~, • 

. en \{}·· ~k~~~ff~~¿·y~~G¿ólü va pese a su falta de cientificidad 
-··r,---·:.' .-_::,·:;.,.· .. '· 

·(50) ;. N'ci-'· .es '. C!'e· ··e>:trahar esto en la Optica conservadora, 

cuando el mismo Rousseau decia que "el pobre no necesita 

educaciOn Cpuesto quel la de su estado es forzosa"; y res-

pecto de la mujer expresaba que toda su educaciOn "ha de ser 

relativa a los hombres" C51l. 

Tales creencias contrarias a la ciencia -me refiero a 

la actual- justificaban la educaciOn para la heteronomia que 

preconizaba el ginebrino con respecto de la mujer, y que se-

guramente deseaban los conservadores para las clases domi-

nadas: "mantenedle sujeta -decia Rousseau- no permit•is que 

un solo instante no conozca freno ••• debe aprender a padecer 

hasta la injusticia y aguantar, sin quejarse, los agravios" 

(52). 

En el proyecto implicito, tambien existen elementos que 

50) Las teorias humanistas y liberales de los siglos XVII y 
XVIII eran criticas en relaciOn ~on la teoria de la servi
dumbre natural y con la de 'diversidad de naturalezas•; sin 
embargo esa critica se permeO muy tardlamente en las clases 
dominantes de la nueva naciOn, porque no convenia a sus in-
ter eses. 
51l Rousseau, J. J. ~mi!iQ_Q~~~-!fil_§~Y~fil~i~a pp. 15 y 279. 
52) !bid. pp. 288-289. 
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no podr.i an -sostenerse---en~el--contento---de-1 a ci-enci-a-- actLtal :

nos referimos a ja j,de'a de Ltna ~.voful1tad- gen'eraí e/llanada de 

'1 a conci enc:i·a• - ;~hf~t'orÍ~é:a 'Y- db'>{~'a·r~ild¿'._··qi'.\~:~~~ ~l ~¿ ma~era de 
< ·-·-···, -~ .:,-:~-:. .. ··,··.>:: .. ::. _'.·¡ :-.... - ... : :;-::::>.-•:,:·.· ::',':¡'~~;~ .:- ,• 

::~~:::~.~.···· :1íi~JW~t,i~i~.~~~~)·g;~~i~~~~~~~1irf ~-~~·:::::V:: 
:::.~i!~~~)~~~i~f ~~~f~~~~!~!!!~~}~lf!;j.~; contrario a la 

t?~~x~i,·~:~1~'''~~,:~~i'ere a'1á··· validez logica del proyec

to;,- ~~~¡j~.f~dri\'6~;}una ··contradiccion fundamental: la existente 
-.·-.:'.'"" ;'¡ ' r 'f •.- • 

:. :·i:.•:;_r\• Í'· o~iY'(;' 

en~~é' :e1'7'e:Y:fi:eY:i'Cl .. a>:i ol ogi co -1 a autonomi a- y el concepto de 
._,.,;~~'-:::>>',', :,,~;: ,,,_:,_·;_ 

educacfo,n~".0r1 ¿cOmo 

asuncion , ~~riti ca 

formar educandos autónomos, promoviendo la 

de principios, como si fuesen dogmas -re-

cordemos_ el "tatecismo politice"-? ¿Cómo lograr que el dis-

cent~ se eleve a la condicion de autonomia -a~n entendida a 

la manera liberal- mediante un proceso educativo en el que 

se privilegia la 'transmision'? 

El proyecto ilustrado mostraba también limitaciones 

pr~cticas importantes. No era posible "propagar las luces" 

con la falta de recursos humanos y materiales que caracte-

rizó al periodo. Los hombres mAs progresistas aceptaban esa 

limitacion. Habia que formar maestros, ensayar métodos y 

con~truir escuelas. Hubo preocupaciOn en este sentido; de 

eso no hay duda. El problema fue que los hechos rebasaron la 

teoria. Se educó a los cuadros que habrian de dirigir al 

pa!s mientras que la inmensa mayoria de la poblaciOn conti-

nLto sumida en el analfabetismo, y esto autorizo a muchos 

para interpretar el proyecto nacional a su medida. Las pa-
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bras ~de S.- -Teresa-de· Mi er.~nos nust'r'an·-ar-resp-eC::to:' '"Al pue

blo se 1 e . ha de conduc:'Ú·, d~- obr,!decer ., •• SL 1 os pueblos han 

-escogido. hombres-d~:-~stli~i6s.'·~~{~~~6¿i~a~ ••• es ·para que aco-

-. pi ari_d~' •l LtC~S"ie~::"i~~i;¿¿~iig;:;~-~Üi?.~f~~:' sC'\Gi-6s ': deé fdamos lo qLte 
·-.;,:. ''-"'·':' :.-,'./; -,-_¿;- ·.:·,¡:_; 

mejor re's\ e:;;;ri,;¡;;¡;~:~:··(52)':;'. . ···-.--.·.•.·.·.·•.·.·.·.··.•.-••.·.·-·.• •. • .. · .. · ...•. ·._.··.·.·.·.••_ .. r_-_'_ .. -.··\. • ... --::'_;;}.·),~: -!,,-:·~:- - -,,.., ._,, ... ~-.· .': .,., ... ~ . 

U~b~·i~?-~;#:;;'.~n.~t~~w~~-~~~;¡~ }aHdez social' cientifica, logica 

y• ''pf,:acéfct?Ú¡~~l/pijoyedo"'il Ltstrado, cabe preguntarse si este 
· .. ,.,,'.·.'",-.'o:-.: :,'•,c,C' ••• :.·"···« v,• : • .'·J·,,,, . .· 

cañ-t-f~'~'e; :·.;~¡'~~~;~rj'fci;·?~que · pudi est:m responder ª preferencias 
, :.·-:::i·:::·~ -~:~-::'.:t.::?t'.::~~>j~~~~~J:;:~\:¡~-~?~>iiJ.~)3:A-.f~ 
·un1,versal1·::·.:1bl'es·~::.· !En otras pal abras, se pregL1nta por la co,-

• rr~~P€Q·~:i~1i~i:~~,~~:~-pLt,diera existir entre los valores implica

dos- eQ,>'ff~~i~ÚnC:ipios y fines edLtcacionales y las necesida

dés yr~~~'t~'¡i'E!"~} - lo cLtal aporta los elementos necesarios para 

defer-mÍ~~éS~~~donalidad practica del proyecto ilL1strado. 

El criterio orientador del proyecto no tiene, como he-

mos visto, un significado histórico social univoco; cuestion 

que debemos considerar para responder a la pregunta plantea-

da. ResLtlta evidente qLte la :!ndole oculta del proyecto con-

servador ilustrado descarta de antemano el hecho de que pu-

diese ser Ltn proyecto moral. El hecho de que sLts fines no se 

hicieran pOblicos deja a un lado la posibilidad de que los 

principios correspondientes fuesen aceptados consciente y 

libremente por los miembros de la sociedad. Los aspectos 

ocultos del proyecto ilustrado no tienen pues ninguna va-

lidez dialectica. 

Por su parte, el proyecto e::.plicito e impl:!cito de in-

dele eminentemente liberal-burgLtesa, tiene cierta validez 

531 Teresa de Mier, S. "Profecla sobre la federacion, 1823" 
en ITAM 8~QYQLi~fil-~_8QiQCmª CAntologlal. p. 127. 
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dialectica, _.por :lo que. a sus elementos criticos toca. Su 
-~'"'=-o:==:~-=:==~~;~-~==~~~~~'o===-~"7-~--=j=-~:~:;;~_0;~~~~~~;~~¿~~:,··=--~ :~-

c ri t ér;i ci: axlo_lbgicó~~--.par:ec:e: vAlido si se considera libera-

do d~- i•o'j '.;l'i~:~-~~~ ;y.11p~ié:~~isi-i
0

~-:Cllbgicamente (no en balde, 

füe e~1:~º-~~-6;ft~8'.-~:vi.:Úit~1~ional hado>: el en fa sis en 1 os de

réctios: tíumano'S; 1éspet'.:i~lmente la libertad, y en las insti-
;- ._- - ; _.·-,_, :'-,· ... ;·--:~·,·'.._ ,·· .,:-~;·.1··,,.,~-- -.-:..--.:.:..·-"-· -•. ·.·•.•. - -· • • -

púes:-~~' ;Q_i;§1~~,~~:f:ii?haber s~1frido la dominacion 

c:onst.i.túy~~)'.tr;;:. ~~·-'proyecto aparentemente moral. 
- , .. - ,~-~.'··~"~: ·-./ - -/- . 

colonial, lo 

Es decir, su 

c:_r i teriO~/j~i:(_lJ.· i ()lo g i e: o , sobre todo en el momento historico en 

el' ~~~;~ f~·g~~·:·: el· proyecto, podria formar parte de una moral 
_:. _· __ ·_. __ '"<· ':_:_. .. _·_·_·>· <·~': ... _,- -,.: 

uni~e~sal; pero sus limites ideologicos lo impidieron. 

En efecto, en la medida que los aspectos teorices fue-

ron subordinandose a los intereses y necesidades de la bur-

guesia y alejAndose del proyecto popular revolucionario, el 

criterio adquirio un significado axiologicamente mAs pobre, 

y las proposiciones que se vincularon con el se vieron afee:-

tadas por los limites del criterio. En otras palabras, en el 

proyecto expreso, la autonomia adquirio un significado que 

no coincidio con el sentido emancipatorio de la lucha em-

prendi~a por las· masas trabajadoras, y que contribuyo a 

justificar la dominacion. Por esta razon, y aunque resulto 

un proyecto critico respecto del colonial, es un proyecto 

~onservador: se erigio contra la dominacion colonial, pero 

no contra toda forma de dominacion. 

El proyecto liberal salio a la luz póblica y hubo de 

utilizarse mecanismos mistificadores para que fuese acepta-

do, pese a sus limites. El proyecto conservador no se legi-
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,'- - ,· ----~ -· 

::::,~:i~Jí~~Íw~~k~,~~~~~~r~~~t~i;;~~t':::,:~n:~· e:: t:::: 
ax i ~lA~ i ¿~,é is:~1;~~--D~.~JJ'..~~~1i~~ijj~~t~~{j_~:~r¡I·~~~~hfü~~ab i e: 1 a aL1 ton o-

::fo;0f :~~J~¡J ~~~~~-~§~l~~~~¡~tWA'{' ·::::c.::::,:::~:~:: 
'> ''-: \< ~{~y;:;j-~ ~-'~:-< .r ·-.•~ .~'.'f~?,'C::~~-O:C ;;:·.;; e :;:.'¡<~~-~;~~i-';, •'_<':.;.;•• • 

enajenadas.·•:.;:::'\; ':;::'.,:',;,,,,· ':·~r:•F>"· ·· "·" · ·· 
··"·;'.,·-_ _._~,..-·;.,-. ~.;,2:·; ; .. :·ci.:'.i:f~':·, --

.' .. t-~}·,~r'.?.~~~~~:~.~~·;·n:éi·~;< si del proyecto liberal i l Ltstrado no 

podri 'cilllos;;; re's{a'tár. ' ~l · concepto de educac:i on qLte con ti ene, 
· ,.,:~~,\~H:'.t ~<:., ,~::_':_',~,~?-->_ .. 

del cr:i"te'ic'i'c:1 . ·,ixi ol ogi co no podemos dec:i r 1 o mismo. Este nos 
. - .. - . -

pa~~ce ,si~gula'rmente importante para orientar una verdadera 

praxis educativa, siempre que sea interpretado -si se qLtiere 

incorporar en Ltna filosofia de la praxis- con el significado 

conferido por las masas trabajadoras a lo largo del proceso 

independentista. A su vez, los principios de uniformidad y 

obligatoriedad tendran Ltn caracter praxeologico si son in-

terpretados a la luz del valor fundamental y liberados de 

las limitaciones burguesas. 

Con todo, el proyecto ilustrado tiene el mérito innega-

ble de organizarse en torno a un criterio cuya potencialidad 

axiologica es inmensa -siempre que se le interprete en el 

sentido revolucionario-. Sblo bajo el signo de la autonomla 

entendida como emancipacion el proceso educativo puede. con-

vertirse en praxis educativa y alimentar la praxis social. 
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·. 3.2 gr~l:t!:.QY~!::!::Q,~Q!:!!:sÜYQ~!:iYilh.§l:!;QdQ 
' - . =--, ~=--~=--=·~=='.;.~-~:-'-,'-f~.';...'"~;;-~ 

i~;;~~ -- ~ -~"-;,~¿ o/::-' 

3. vr. La ci~i·1·i·z<\i:itin: v~lo~á~:far J21 iJr-oyecto 
nací cínaf ' ' ' : . "·· :.·:· ;:: 

>úria·.·. ~'~~--~--.q\.l'e··~i p,;=o·');-ec{'C:l- Í:-ibe·r-ai: se impuso sobre el de 
•. -,, ·'o 

las · cib·as· :fuerzas social es, habi a que asumir sus r.onsecuen-

ci as:/ .:1 b~;m~~:~canos c!e.l siglo XIX hablan ganado la "libertad 
~"::.·:;--.:. ;, 

ele .. hac·eir ·pa.tria"; se hallaban, pues, en una de las encruci-

jadas,: _.e:!·~ '.su historia y deb:!an buscar su identidad como na-

cien~· .rie~de luego, esta tarea no fue asumida de la misma 

f~r~~/por · tocias las fuenas sociales: las actitudes y las 

cre~n~ias que se manifestaron en el periodo comprendido en

tre _1833 y 1867 correspondieron a las necesidades e intere-

ses de clase y de fracciones de clase que se modificaron al 

ritmo convulso de los acontecimientos de la Apoca. 

Es precisamente por lo accidentado del periodo, que re-

sulta tan dificil reconstruir la estructura social. No obs-

tante, GonzAlez Hermosillo nos ofrece un panorama que nos 

sera de utilidad para aplicar las categor:!as de anAlisis que 

nos hemos propuesto en capitules anteriores. De acuerdo con 

este autor, la permanencia y refuncionalizacibn de institu-

cienes y formas de dominacion social precapitalista, presen-

tes todavia en este periodo, posibilitaron la solidificacion 

de un capitalismo dependiente que se definira como tal hacia 

1880. Se trata, entonces, de una etapa de transicion al ca-
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pi tal i s.mo dependiente en -i-a~qiSe la estructura produci:i v¡a se 
·.',.;--:.'-... -'-',··- .· __ ;_· ,.·; 

caracteriza - sustancialmente •por el peso del sector agric:ola 

<mayor:lt~ri1:1níénte. clei~iii:l.f-6ccinsLimo>, por una mineria relativa-
·.\···'··-· ... ·,_·':·.-

rnenfo es~ánEad~~' :;¡;j~(:¡'¡;;=tt~·a:\:i ndustri a fabril i nci pi ente cuyo 

desarr6l10;:.~en'ª¿·¡,;·l"l~Y:~~J~:Jgh~h(tulos en 1 a desarti CL\l aci on del 

ra1e{F~W:';-~11§~~'f2,~k;~~'~g-~i"~f:':~rÜvidad comerc:i al, legal o i 1 egal, 

de_ 1 as :•cas~~: Eí>:tr:~nJe~as < i > • 
,_.· -- . ' '?~ ,. -

C:ori~Jéú_entem~~te, 1 as clases trabajadoras que constitu

yeron. _:r:·:;.~~d11a ,base de la pir•mide social estaban formadas, 
.. : ' . . . : ~ , .. " . . . ' . 

en -.-p~i-mer termino, por los trabajadores del campo: peones a-

casillados, numerosos trabajadores eventuales y arrendata-

rios, asi como comunidades indigenas que practicaban una e-

conomf a de autoconsumo. En los asentamientos urbanos y en 

las minas, los obreros de la industria textil, los jornale-

ros de los talleres artesanales, los trabajadores de la 

construcción y los barreteros y pepenadores de la industria 

extrac:tiva constituian un proletariado incipiente o en for-

macion <2>. 

Por su parte, las clases medias, a las que se vincularon 

org•nicamente muchos intelectuales liberales, estaban inte-

gradas por pequeNos propietarios dedicados al comercio y a 

las artes y oficios, y por artesanos propietarios de algun 

talle~. Con ellos, compartian intereses y necesidades un 

buen numero de militares de mediana gradación, empleados 

pObli~os, trabajadores de confianza de las haciendas, maes-

ll Cfr. Gon=Alez Hermosillo A., F. "Estructura y movimientos 
soci ali?;; C 1821-1880) " en Cai-doso, C. !:'.ltl~ii;g_g!Lgl_§i9lfLA1~ 
pp. 235-236. 
2) Ibid. p. 237. 
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notarios, etc.) . (3). 

· . . : Po~S:1i:tYrnb~' fi:\ 6HJ~f~~,i~ doílÍÍ.nantl:! .estaba formada por 
--:,.'."'.;• '«-, ,, ·~·-;,;·~¡;-. !}-'.-- :_::·~-~~-.:_-_: .. :.-~ ~--~~~"':.; .••. _:~~-; 

los ... gr:a~~n~: .. ~~ffi~r,~.iknt_~-~i·i6~ tgrr~t~ni entes y dueNos de mi-

nas;· ·~sT \•C:dmi::í''•·pO~\.::!'!~::"ll~Q¿Í::l~ro ~ropietar:io. Estos grupos 
.·_:, ~·:·i< ·--· .. - -

icon{f~;J~f(~p~~{~~~~'~r~~b~i·~·~L1ariÚosas fortunas mediante la tr:a-

dicio~é \;,¡¿"[¡íl\Üfi~C:io~•· .~k. r.entas <4>; no obstante, de entre 
·-·';;''·"'y·_:'";::.-~~';' :~·~.- '->< 

ellds; j'sal.Ci21~({ia'''. ~fraccion emergente• que impulsarla el 

En ~f~C:~o· --d·~·'.. acuerdo con el estL1di o de c. San Juan y s. 

Vellzquez-, aunque el juego politice oligarca se fundaba en 

la permanente exclusion de las masas, las fracciones de la 

clase dominante no coincidian en lo que se refiere al pro-

yecto politice, el cual fluctuaba, dependiendo de las rela-

cienes de fuerza, entre el centralismo y el federalismo. La 

vieja oligar:quia tradicional se apoyaba en las corporaciones 

-ejercito e Iglesia~ a fin de garantizar sL1 estabilidad, pe-

ro su proyecto poli ti co basado en una "concepci on colonial" 

de la economia acabo por unificar, en su contra, a los es-

tratos medios y a ias oligarquias provinciales cuyo proyecto 

de Estado-nacion solo podia ~dificarse a expensas de las 

corporaciones. Este ~ltimo -el proyecto liberal federalista-

logro imponerse, -no sin altibajos, al proyecto conservador 

centralista; y ello fue posible gracias a una nueva fraccion 

de propietarios, proveniente del grupo de los grandes comer-

ciantes, que se convirtio en el pilar: financiero de una tam-

3) Ibid. p. 236. 
4> Ibidem. 
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bal eante hacienda pab¡i,cc1 (?> 

~o}~s.: P.~ies, ~i~icertado .. decir. que la 1 ucha poli ti ca 

durante ce~f~~>~c~~'~i'6d6~ .. .f ~{~é ~tn'ce~'f r;ent.,;~.iento entre prop i eta-

rios~ F'~:~¿'W;; ~~U~J~:~Vit ;:.i)#,~· 'iiB~~~f: ~~abajadoras permanecí eran 

:!to:ni·z~g~~·;; ;~,f¿[bf"~X~~·~~~; t§l[~Bb~que hubo revllel tas y re-

··::~::;·~it~Jí~.;·····¡i .. !.~.~··~·~'~~f º:~::::;:::: ::, :~~:g:::::':: , ,, :r:zr.:·,' 
~lnif.h:á¿\JH}·;~pa'.~;i.~~.¡:~~gf'~~ >a' las masas como enemigo coman. En 

c~~bio~fi'i~ e~fr~¡·~~'"~~~i~s promovieron que se violara la 

sagrada re~1a· del. jL;ego oligarca, la exclLtsion de las masas, 

cuando necesitaron de ellas para combatir el proyecto cen-

tral i sta (6). 

En realidad, todos deseaban el cambio, pero las actitu-

des variaban en relacion con el proyecto. Asi, las clases 

dominantes deseaban: "que todo cambie, para que todo siga i-

gual". Cada fraccion buscaba aumentar y consolidar su poder 

y el proyecto de ·Estado-nacion se subordinaba a esa meta. 

Entretanto, se despojaba a las comunidades indígenas de sus 

tierras, y las clases trabajadoras eran sobreexplotadas a la 

manera precapitalista y, cada vez mAs, a la manera capita-

lista. La riqueza social permanecla como un proyecto no cum-

plido y las necesidades radicales seguían insatisfechas. 

Las clases dominantes abrigaban la esperanza de que la 

sociedad evolucionarla hacia las metas anheladas. La fe en 

el progreso -actitud tipica del siglo XIX- fue com~artida 

5) San JLtan, 
las politicas 
cit. pp. 72-77. 

C. y s. VelAzquez "La formacion del Estado y 
económicas (1821-1880)" en Cardoso, C. op. 

6) Ibid. pp. 69-72. 
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por liberales '>y conservadores mexicanos. Por el contrario; 
'. '\: ·: .. ,.-··;_-_-;- ;'.· ~ _>_ ' 

en las.¡clase5;:ercíinlríadas habia desesperanza e irritacion. 
:~·\_/:·:,. ~~~'.~ 

'. Ei'1·pF0YeC:t6 de las el ases dominantes giro en torno a 

una ·~rd~~ci~/\ el ansiado progreso habri a de lograrse si to-

logro de la civilizacion. 

Esta .·~~)~~n~irtio en el valor rector del proyecto. Los 'hom

bres;~·Í:!~ ''•luces• del siglo XIX se veian a si mismos frente a 

una :~isyu~tiya: "c.ivi l izacion o barbarie". 

· •. <;G. Z~~ interpreta este proyecto civilizatorio -comün a 

los :paises de Latinoamérica recién independizados- como un 
:·:·.--

af.lln•' de. liberacion o superacion de un pasado vergonzante: 

con ~ha m~scara -la de la conquista- se habla pretendido 

borrar la supuesta vergUenza del pasado indigena; con otra 

-la de la civilizacion- la del vergonzoso coloniaje ibero. 

Habia que superar la barbarie que suponia el pasado colonial 

con su abigarrado mestizaje de europeos, indios y africanos; 

habia que "ser como Europa y los Estados Unidos" y renunciar 

al modo de ser formado por tres siglos de colonizacion. ¿Co-

mo hacerlo? Dos fueron las vias elegidas: la inmigracion eu-

ropea y la educacion, pues habia que "cambiar la sangre" y 

"cambiar la mente" para renunciar a la propia identidad y 

adquirir una nueva (7). 

Acceder a la "civilizacion" implicaba explotar las ri-

quezas con las que contaban los pueblos latinoamericanos, en 

beneficio de quienes apreciaban su valor o -en términos de 

Zea-, incorporar a un pueblo a la civilización equivalia a 

7 > Cfr. fo¿¡, L. bª:U.D.Qªffi~t::U;;.ª_füL!.ª_g!JS!:h!SijªQ~LQ!:L§!,J bi§,1;,Q
!:Ül · pp. 67-80. 
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incorporarlo . al sistema d.e ,e,)(plcitacion capitalista <e>.- En 

: :..._'__.·:' 

r:es~;~i ~.·. di¿¡,~ crüda,m,ente, . el• proyecto e i vil i zato-
. ·. ·, 

esto 

rio. :Las; a:rt.erh.i.\t.ivas'ii:lé :i-'ás:;:fl'.'actfones dec'1 a clase dominan-
., 

te cbhs\iti~'h. ;'~B·:·'ir\t,b~pb~~~~i; ·al nuevo orden economico o 

4Ut::ü~r-~., f\i~-¡;·g\.:iiiri.{ ;;-~-:~:_b;~-6~1:.o: .. q-L!~---h:?:hr Ja de.dominar. 

<·&~~2~W~~1;~ ;~l; mejor se adaptaba ª los intereses de las 

dive:~~s:'.>;~;~t:d.ones de la clase dominante congruentes con el 

proyectó·\~(viú'zatorio fue la teor:ia liberal. Por eso, cuan

do d:~·C'h''~'s:ffracciones se opusieron entre si, en la practica 

polrniJ:~é:·· ·'.:~~ con la bandera liberal ya con la conservadora, 

ello'\'l~·T~~~ujo -como dice Villegas- en un enfrentamiento de 

"lib~r~lis~~ contra 1 i beral i smo" C9>. en el ambito teorico. 

El proyecto civilizatorio se anunciaba ya en el "Mensa-

je del Congreso Federal Constituyente a los habitantes de la 

Federacibn" fechado el 4 de octubre de 1824. En ese documen-

to se consideraban como rasgos de una sociedad civilizada: 

"la igualdad ante ·la ley, la libertad sin desorden, la paz 

sin opresibn, la justicia sin rigor, la clemencia sin debi-

l i dad" <tercer pArrafo), y se insistia en las bondades que 

ofrecia el. sistema federativo para promover la civilizacion, 

en virtud de que favorecia la libertad de empresa, el impul-

so a la industria y.la superacibn de las trabas que imponia 

B> Zea, L. EilQ§Qf!ª_gg_lE_bi§iQCiE-ªffi§[l~EOE• pp. 159-160. 
9l Cfr. Villegas, A. bª_filQ§Qf!E_§o_lª_bi§iQCiª_QQliti~9_Q§_ 
~~lli~Q· p. 105. Un ejemplo que ilustra la afirmacion de este 
autor es el siguiente: mientras que el grupo liberal ataco 
sistematicamente las propiedades de la Iglesia con argumen
tos extraidos del liberal~smo clasico ingles, para poner en 
circulacibn los bienes amortizados y transferir su posesibn 
a nuevos propietarios, los cons~rvadores tambien utilizaron 
argurnDntos liberales para defender el derecho de propiedad 
de la Iglesia. 
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. . .. ' ·- _. 

advierte . que los •progre~cis••de C:i~ÍlizacHm exigen "grandes 

sacrifici-ps·;c-1.: L~Lre;¡Ai~~ci':~espétoa la moral ••• obediencia 
:·,'-,-~·-·· :.::~~,:_<· 

a --~¡-:~º~·,,~~~ ~-fe.Y~fS.?;:Y;--~:_i{~).:~:~.:-ai\t~~."i'd_ádéS 11 .-·~c,da-c_imoprimer parra-fo>, un 

pro:h1Xcl~ .X.~~~i'~'i~~i·~inci y 1 a actividad conducente a consolidar 
·< .. -·;<'5,;::,·,:· . '·.,·;:-,- ~ 

las •iris.titilcion&s <decimosegundo pArrafo> ( 1-0). 

TL~~ bt;~{aculos parél el logro de esa meta debian elimi-

;nai,se;, .éY ,las corporaciones lo eran, en opinion de los libe-
·<··,_ 

r';ales:··: M~ra, el ideologo 1 iberal, insisti a en que el sentido 

d~··l~.nacionalidad se diluia en aras de los intereses de las 

hablarle al militar y al clerigo de intereses 

na~ionales -decia- seria "hablarle en hebreo" (11>. Pero es-

t·os · 11inites no eran los !'.micos ni los mas importantes: míen-

tras las corporaciones mantuvieran sus privilegios, la i-

gualdad legal -base de la "democracia" burguesa- seria un 

mito, y ello obstaculizarla la legitimacion de las institu-

cienes liberales. 

De acuerdo con la teoria liberal, las leyes debian ga-

rantizar los derechos individuales. Por eso, aun en los mo-

mentas en que ·los conservadores lograron dominar la escena 

politica, en el discurso juridico aparecen como derechos in-

10> LII Legislatura. Q§C§,bQl_Q§l_Ey§~lQ_~§Ki,!DQ· T. I pp. 
1-5 y 1-6 <Col. Mexico a través de sus constituciones). 
11) Cfr. Zea, L. QQ§_§i§Q!§_Q§l_Q§O§ªffii§DiQ_§Q_b§iiD9Effigci
'ª"-ºªl_CQffiªOiifilffiQ_§l_QQliii~i§IDQ~ P• 75. 

También J. Reyes Heroles se refiere a esta idea cuando 
dice que Mora ve "en los grupos aforados un instrumento que 
debilita el espiritu nacional, contrario a la moral publica, 
que choca con la independencia y libertad personal, que em
baraza el curso de la justicia, estorba el orden administra
tivo, se opone a la prosperidad y riqueza publica y niega la 
sL1premacia de la sociedad civil" Cfr. g1_li9.§C!lilffiQ_ffi§Kif§
OQ. T. I I I , p • 7. 
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bertácl, }a;·i.gÚaldacJ,>1a• ségLlridad Y· la propiedad ( 

.. · ·•F;~n~¡;\'.a1··~~~$~~1:t:J boMserv~cjot 7,~Úe 'defencH .~··· 

19'7 

privi-
;¡• '·'·'" ~·.e,....·.:-•'·.~.---.:·. •:'•,-- --"""- . .,~ - •··: . . . ~-

leg iCJS ·>~~~:i~~;·E~~f~6f';;s\e>F~f'.t'.'~Ú~proyeC:'i:o·fit>eral qLte preten-

dia 9fi~¿;_~ti;::~~( i •. •1·05 .. •:8erecn'i)s. hL;manos' , sin restri cci enes, 

resL1~:~~~~~·'.;¿p~~t·i·l~:;;E'.~~Á~0 :á~i:hiOn· ~~ Reyes Herol es, la defensa 

de.• ,,ra~;·~~·i~;~Af~;~éi,~.·nY.r,;1'~,9'.~~.:Já 'igLtal dad legal significaban no 

,solo .r~:;~~ia1i'.!;í~fia:2io~>er;;; Ía sociedad, sino también Ltn pro-
"....... '' :;::.,·>- ::;'.·<~<:-.. '":_--:·; __ -_--.·. ' -:·/ __ _ 

gr-eso/ h;~2f~; l;~ dcimocr'aci a: liberalismo y democracia se her-

m·~~a~:~~¡ '}2."~i~e.> k1 autor- en una tendencia 'igLtali tari a y an-

C13l. No obstante el juicio favorable de este 

autgr;· se trataba de derechos -'libertad' e 'igualdad'- qLte 

á1~;.ser·enúnciados jLtnto con la 'propiedad' adqLtirlan un sen-

12> Cfr. Art. 5o. del Acta Constitutiva y de Reformas, san
cionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los 
Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847 y el Art. 30 
delEstatuto OrgAnico Provisional de la Repóblica Mexicana 
dado el 15 de mayo de 1856, asi como el Art. 7o. del Primer 
Proyecto de Constitución Polltica de la Rep. Mexicana <25 de 
Agosto de 1842) y el Art. 4o. del voto particular de Mariano 
Otero al Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 en la obra: 
LII Lt!gislatura. op. cit. T. I. pp. 1-6 a 1-11. Const:iltese, 
también, en estas mismas pAginas, los diversos artículos en 
los que estos derechos se establecen como "garantias" y se 
protege, con ello, al individuo de los posibles abusos de la 
aL1toridad. 
13) Cfr. Reyes Heroles, J. op. cit. T. III, pp. 6 y ss. En 
estas pAginas el autor resume la pol~mica en torno a los 
fueros y a la igualdad legal: mientras que en las Bases Or
gAnicas de la Repóblica Mexicana de 1843 se preceptúan los 
procesos judiciales por autoridades del 'propio fuero' CArt. 
9o.l, y el derecho de ciudadanla se condiciona a una renta 
anual de 200 pesos CArt. 180.l, en el Congreso Constituyente 
de 1847 se manifiesta ya la tende8cia a reducir los fueros, 
y en la Ley sobre AdministraciOn de Justicia de 1852, la su
presión de los tribunales especiales se convierte en norma 
<Art. 420.J. Puesto qLte esto es ratificado por el Art. 130. 
de la Constitución de 1857, y reforzado por el Art. 120. de 
la misma -por el que se desconocen titules de nobleza-, el 
autor concluye que el proyecto liberal federalista es un 
proyecto democratico. 
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t.i do l i bE?ral J:lu~gú:es ~ perdían pontenci ali dad ax i ol ogi ca co

mo :satisfac~o;e~~e.~e~esidades radicales. 

·.· .... rit?:.,~~te;moc:lo,: eÍ·proyecto nacional se conformaba ajeno 

y necesidades de las clases populares. Los 

trabajadores campesinos -ocasionados por 

b:1 c:·desamortizacion de la propiedad comunal indigena, la so-

breexplotacion, las mCltiples exacciones y las levas- asl 

como las huelgas y el •tortuguismo• que expresaban la insa-

tisfaccion del incipiente proletariado fueron reacciones, 

realizadas con mas conciencia estamental que de clase, que 

sucumbieron ante la represion oficial. Esta situacion se 

tradujo en una repulsion al Estado y en una falta de identi-

ficacion con lo cme>:icano" y lo 'nacional", especialmente 

por parte de los campesinos que coristitulan el sector mayo-

ritario de la poblacion <14). 

Se trataba, asl, de un proyecto eminentemente politice 

que, para legitimarse, enfatizo los aspectos en los que re-

sulto critico, esto es, aquéllo en lo que se negaba el pasa-

do colonial y se optaba por la modernidad, el progreso, la 

"civilizacion". Estos aspectos eran: la separacion de la 

Iglesia y el Estado, la consolidacion del constitucionalis-

mo, la division de poderes, el federalismo y, muy especial-

mente, las libertades individuales y la igualdad juridica y 

poli ti ca, as1 como el librecambio y la redistribucion de la 

propiedad. 

Aún sin satisfacer las necesidades radicales, dicho pro-

yecto implicaba un cambio prbfundo en la realidad, pues las 

14) Cfr. Gonzalez Hermosillo, F. op. cit. pp. 244-254. 
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rel ac:iones de producci on ccéÍpi tai i ~ta .toé:tavi a coex i sti an con 

formas 

dnl . 11u9yo,.· j;iéq~? ql.\~ ;st1 /~1~ gei-tando a lo largo del peri ocio 

cons:i~·~Í6'' •en 'la concentrad en' dii!l poder politice a f.in de 

cc~~tft¿i~ ~'L1n pader-.pC1blico clara _y legalmente diferenciado 

de 'Tos <intereses particulares" < 15>, ya fuesen ol i garqui as 

:r~gion~les o corporaciones privilegiadas. Ese nuevo Estado 

que .empezO a delinearse hacia el final de este periodo seria 

el principal impulsor de la actividad de los empresarios y 

de una actividad industrial fuertemente vinculada con el 

capital extranjero (16>. 

Pero para que el proyecto liberal tuviese éxito era in-

dispensable modificar las actitudes que le eran contrarias y 

que seguian manifestando amplios sectores de las clases tra-

bajadoras. Se requeria crear consenso, y a ello habrla de 

coadyuvar la aplicacion de un proyecto educativo tendiente a 

promover la aceptacion de ciertas creencias en torno a las 

bondades del valor fundamental del proyecto: la civiliza-

cien. 

3.2.2 Fines y principios de la educaciOn en el proyecto 
educativo civilizatoria. 

En. 1833, el Congreso concedió autorizaciOn al poder e-

jecutivo para organizar la enseNanza pOblica en el D. F. y 

15) San Juan, e y S. VelAzquez. op. cit. p. 82. 
16) Ibid. 83-84. También G. Weinberg toma nota del efecto 
que el cap{~al extrajera ~redujo en los artesanos mexicanos 
y que se manifiesta en diversos articules de la época: "Ar
tesanos arruinados claman a los diputados" o "Por admitir 
estrangeros Csicl nos hemos quedado en cueros" Cfr. ~QQ§!Q§ 
gQ~SQii~Q§_~o_!9_bi2iQcia_g~_6m§ci~8_b9iio9. p. 117. 
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.. _Ter:-r;itor-.ios~-~f"ecle~~les. ~De~ac::uel'."'do',..~on •. est.o, .. el vi c::epresi den

te Gomei Farii\"s-,p;oc:'i?dÍo a organizar la •reforma de la edu

ce1c::ion'· El' c::ar:ac::t.E!r liberal de la Reforma de 1833 se mani-

fE·sto, espec::ialmente, en el precepto que sL1prime a la Uni-

v~rsidad de Mexic::o <Art. lo. de la Ley del 19 de Oc::t.J y en 

el que dec::lara l• libertad de enseHanza <Art. 240. de la Ley 

d•l 23 de Oc::t. de 18331 <17l. En opinion de Tank, esta re

forma tenla poi:· objetivo extender la edL1c::ac::ión primaria a un 

mayor riO~ero ~e·niNos, animando a los partic::ulares -gracias 
. . . , . " . ~ 

al prec::epto de libertad de enseNanza- para que establec::ieran 

mas escuelas, lo cual no signific::aba la eliminación de la 

enseNanza religiosa <181. Otros fueron los motivos para su-

primir la Universidad. A juicio de Mora, se trataba de una 

instituc::ión "inatil, irreformable y pernic::iosa" puesto que 

en ella "nada se aprendia", se daban lec::c::iones "meramente 

especulativas", se promovia el ''habito del dogmatismo" y se 

inutilizaba a los jovenes "para las oc::upac::iones laboriosas y 

positivas", y, sobre todo, se formaba "teólogos y canonis-

tas", en lugar de instruir a los educ::andos en "los deberes 

civiles", en "los princ::ipios de la jL1stic::ia y del honor" y 

en "la historia", y de crear en ellos "el espiritu de in-

vestigac::ión y de duda" ( 19). 

Mora resume con claridad los principios que habrlan de 

17l Cfr. Meneses, E. Tendencias educ::ativas oficiales en ~~
~i~g-1ª61=1211· pp. 102:103-------~----------------------

181 Tank, D. bg_§QYGª~i~a_ilY§iCªQª_1Zªé=1ª~~. p. 243. 
191 Mora, J. M. L. "Programa de los principios políticos que 
en Mexic::o ha profesado el partido del progreso, y de la 
manera c::on que una sección.de éste pretendió hac::erlos valer 
en la administracion de 1833 a 1834" en Staples, A. sQY~ªC!._ 

2ªDªS§ª_ggl_U~~i~g_iOQ~QgQQiQDi~· PP· 71-83. 
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la e.ducaciOri durante este periodo: 
.--c·c-c · '.\.---;,.,_-,---·_ c. ., __ 

n.ormar u 10. Destruir 

cuanto era '·inOtil o 'pe~jl.laiéf~l a la edL1cacion y ensef'lam:a; 
: - . -·: ',_·: <·'.:'.-:. 

EsfabiéC:e;:.: :~esta : eii .. C:onf ormi dad con las necesidad es de-
. ·_, ·.<<:· 

--"'~ . ,_,_ ~· .::L;,, ..... 
terminac:l'o\5;;;'pr:¡'~;'.i'eí·'.nue;;o;estado social; y 3o. Difundir entre 

las <~~~·~·~;,~f~~·I2~~J{~¿ ~::>precisos e i ndi spensabl es de apren-
" ;:\!/; ~:L'. ·:.~ !:_f(·.: __ ·. 

·der .. ·.· '·<2d>;~·/:~:r '.Y•· . . · · · 
; ·>·.:~?:-,.~~J,:?t"'.'\i::}\ __ í,·.'.·~,;(._ : 

·· · '[;ii;;iil:i.erfad de ·ensef'ranza -que éon el tiempo fue adqui-

d~~·cj~·~·)ú~;r~~Úz claramente anticlerical- fL1e una medida ten

cir~ri~{~~'X,extender 1<1 ilustracion•, objetivo que se vio for

t~:i:~·~·r~~/~por otros dos principios: la obligatoriedad <de los 

7 'a.los 15 al'los> y la gratuidad de la educacion pOblica, e~-
:<::·_.·--:··:,.-< -

tabi~C:i'dos ambos en el Docreto e>:pedi do por el Congreso el 

·26.deoct. de 1842 <21>. 

Se requeria ampliar la cobertura de los servicios edu-

~ativos "conforme al estado de civilizacion" al que tendia 

el proyecto nacional. Para algunos, esto era indispensable 

porque en las naciones civilizadas, la educacion constituia 

el medio "primero y mAs esencial para mejorar las costumbres 

y el bienestar de los ciudadanos" <Memoria, 1835) (22). Para 

otros -como Lorenzo de Zavala-, porqLle las declaraciones de 

libertad e igualdad quedaban en eso -en declaraciones- en la 

medida que la educaciOn dependiese de la fortuna de las fa-

milias y las mayorias indigenas estuvi~sen privadas de una 

verdadera educaciOn (23). 

201 Ibid. pp. 78-79. 
21) Tanf:, D. op. cit. p. -32 
22) Meneses, E. op. cit. p. 199. 
23l Zavala, L. "'Conclusiones' del Ensayo historico de las 
revoluciones en M•xico" en Staples, A. op. cit. pp. 48-55. 
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-1.:a preoC::i:lpacfon·~ae·~exfel'lder la edu~aé:i en'. ya entendí. da 

como medio .de ~·.tr.ansformar las costümbres"' ya como C:ondi-
-

cióri ·•del ejecC:iC:i~o. de l'i:J~ deréi::ho;i,, se. hizo -patente en las 

d.ivers~~Yl~~;~~;;~·.'.~#nib·cr~ orientacion liberal como de orien-
, ' - '"'.·¡~,· ·:<< ··::·:· . . 

ta~ierr ~bnser-~'~cibl"'.~: <.24,>. 
;,.;: ~ ·.·;.-;-e:.:;::.~·:.:-,><·,~' •.. ~:.·-:. 

·• ..... ·.··.···_ ~~E~~E!'.;ii.3i~i1~tenci0n general izada -al menos en el dis-
; o .>.: ~'..:-.;; . . -· ' '• ' --· . .. ,. ., ' 

cti~~C;·. '·,~J'f1fH·~~: de educar 'a las masas•, hay una profunda 
;_"~, ._.,·r;·: .. . <' .::.<? ·-

di5cf~ÍJ~ÍJC:i'a. ; por lo qLte se refiere a la libertad de ense-
. ~- -~:¡ :~~::)--'~:.: 

fÚ·~;~: c•}púe¡s ini entras qLte muchos liberales procuraban abo-
- '";' -,:'::,:, '/':<{::· ... 

fir:·.··,ii;i'·' lllonopolio del clero en la ensel'lanza, incluso contra-

:x~·i:Jn~ci el precepto de 'libertad de enset'lanza• (25), los 

24) As! por ejemplo, en las Bases Constitucionales de 1835 
(o "Constitución centralista"> se ordena a las Juntas depar
tamentales "Establecer escuelas de primera educación en to
dos los pueblos" (Art. 140>, y en las Bases OrgAnicas de 
1843 se ordena a las Asambleas departamentales "Crear fondos 
para establecimientos de instrucción" <Art. 1340.>, mientras 
que en el Primer proyecto constitucional de 1842 (liberal
federalistal se estipula que corresponde al Congreso nacio
nal "Proteger la educación y la ilustración creando estable
cimientos cientifi¿os e industriales de utilidad comOn para 
toda la nación; decretando las bases para el arreglo de los 
estudios de profesión, y reprobando o reformando los estatu
tos de los Departamentos que tiendan a obstruir o retrasar 
la edLtcación y la ilLtstración" <Art. 790.>, y el EstatLtto 
organi~o provisional de la Repóblica Mexicana de 1856 deter
mina como obligación de los Gobernadores el "Fomentar la en
sel'lanza pOblica en todos sus ramos, creando y dotando esta
blecimientos literarios .•• " (Art. 1150. fracción XI. Cfr. 
Tena Ramirez, F. b§~§§ __ f~QQ§ffi§Q~§1~2-Q§_~g~i~Q-1ªQª=1~É1· 
pp. 203- 515. 
25) El punto sexto del Programa de GOmez Farias (1833) pro
mete: -"Mejora del- estado moral de las clases populares, -por 
la destrucción del monopolio del clero en la educación pO
blica, por la difusión -de los medios cie aprender, y la in
culcaciOn de los deberes morales". Por otro lado, el Art. 
5o., fracción XVII del voto particular de la minoria de la 
Comisión Constituyente de 1842 deci a: "Quedan abolidos todos 
los monopolios relativos a la ensel'lanza y ejercicio de las 
profesiones". Este texto, si bien no aparece en el Proyecto 
de Constitución de 1842, se reproduce id~ntico en el Art. 
380. del Estatuto Organice Provisional de la RepOblica Mexi
cana de mayo de 1856. Cfr. LII Leg. op. cit. pp. 3-7 a 3-10. 
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conservadores.:pretencli.er;:onutilizar .tal libertad para mante-

-~i '.J~~~t~~:g~~e~a~[J ·:en ·el seno del . Congreso Constituyente 

de 1B56~ilustra acere• del ;punto en disputa: "la libertad de 

enseNanza -afirma el dipu~ado M. F. Boto- es un principio 

eminentemente civilizador; es un principio que emancipa las 

inteligencias de la tutela del monopolio y que derramarA la 

luz scbre la cabeza del pueblo .•• a nosotros toca consignarla 

en la Con~tituciOn ••. como verdaderos amantes de la civili-

zacibn y del progreso" (26>. Como este diputado, otros que 

insisten en "ser consecuentes con sus principios", votan por 

la libertad de enseNanza pese a que muchos de los diputados 

temen que los miembros del clero "en lugar de dar una educa-

ciOn catOlica, den una educaciOn fan~tica": "querer libertad 

de ensenanza y vigilancia del gobierno es querer luz y ti-

nieblas ..• y tener miedo a la libertad" -decia el diputado 

Prieto-; "si todo hbmbre tiene derecho de hablar para emitir 

su pensamiento, todo hombre tiene derecho de ensenar y de 

escuchar a los que enseNen" -insistia l. Ramirez- (27). 

Este debate sobre la libertad de enseNanza pone de mani-

fiesta las divergencias en torno al concepto de 'educacion•: 

para algunos, se trataba de un proceso de adoctrinamiento, 

para otros, era un proceso liberador que incluia 'instruc-

ciOn' y 'formacibn civica• y que, para cumplir realmente con 

su funciOn liberadora, debia ofrecerse a todos por igual, 

sin distinciones ~tnicas o sexuales; sblo asi entendida, la 

26) !bid. pp. 3-17. 
27) !bid. pp. 3-20 a 3-21. 
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educacion . poi:lia C:~~~í-ibGÍr a: f'o~mlr,1rsociectact que cteseaban 

los ÍiH~t}l1'es:;::~s~;;·¡s~~Jlti}ift~;~;i-1ff.ii).Re~Óblica habia que formar 

c:iLui,~d~~¿;~.< r :~ ~i:::·;;<?¡~'q~\~~'iil''';(;r'i'~·~.56éT~&act ctemocrMi ca, ·esta no 
, ·:; . '·»ft·' -~-~: .... o '.•;·:, ,•. -'-';.' 

podi~ .¿¡;N~fr-'uir'~e'i. :~g¡J~~·:i,(6~s~ ci~ la ignorancia del pueblo 
., .. : · .... ·,,,..·,::2,.·· '·;,,·. <<:~¿;~ é<<:':::F~ :~-- ·¡·,>····· 

(·~-·a··>··.· •. •·.·· .. •· ..... ,;.:.:·· .. .,,., .. , .. ,,. · ..... , 
, ,, .. ·: -;~.-::~:,:.:,:::, . ' :)41;.;~;;.;.~-~~-;~-~-~~·~·:_./; :··~ ~;~ 

. ·. ·.~, f· ; '' ,\~-:--.5;fc-;' ,~ . .--

,; N.~Yk~~~~~i~::~x.;~~p~l liberador que atri bLli an los libe-
.-'~:~.';; ·v·: . ;:·~·>,";;:.y~·, .... · .. 

· ralés' ~·.;¡ {f'a,!''/;~cfü~aé:Hm, su concepto respecto de lo que esta 
·-~-.:'.-,:~;_. .\•:: ·' ' -

er:3: ho J;'df'..f:~FY·;:;.. mucho de1 de los conservadores: para unos v 

oÚ;~~.:ilW~;;~.~.·.::1'2acion era un arma ideológica al servicio de un 
::, . ·~--

g ~~·~ci·/:' ·;·~.su· importancia radicaba en la fuerza para modelar 

ia'sccccis0

t.ilmbres e ideas de los ciLtdadanos <29>. 

Convencidos los liberales de que habla que consolidar 

l~~ i~stituciones, consideraron a la educaciOn ~omo un pro-

ceso que no era solo transmisor, sino formador. Asi, la e-

ducacion contribuia a "formar un espiritu publico", grabando 

las leyes en el corazón de cada individuo -segun decia Mora-

28) Las ideas de I •. Ramirez reflejan y resumen las creencias 
del grupo liberal; he aqui una muestr·a de el 1 o: "La i nstruc
ci on es necesaria a todos los seres humanos; ••• sin ella, 
los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo; 
sin ella, la multitud vive en odiosa y perpetua tutela ••• los 
indige~as· deben ¿onocerse a si mismos ..• como hombres bien 
educados responsables de sus acciones y miembros de una so
ciedad deliberante y soberana .•. V esta educación debe ser 
coman para hombres y mujeres ••• Tenemos instituciones repu
blicanas y no tenemos ciudadanos''· Otro tanto puede decirse 
de las ideas de I. M. Altamirano: "la libertad de concien
cia podrl ponerse en prlctica en los grandes centros popu
losos y cultos' pero dificilmente , casi nunca, en las pe
quenas poblaciones poco civilizadas que constituyen el mayor 
nOmero en nuestro pais"; "la ignorancia del pueblo es una 
base insegura para las instituciones democrlticas". Cfr. 
Ramir·ez, I. "Instrucción Publica", y Altamirano, l. M. "Al
bum de Navidad y "Bosquejos" en BermCtdez de BraLms, Ma. 
Teresa. ªg§g~gjg§_gg_~Q~Sª~iQD_Qª~ª-gl_Q~gQlQ~-I~_Bªml~§~_g_ 
I~-~~-Bliªmicaog~ pp. 28-42, 60 y 140. 
29) Cfr. Talavera, A. biQ~Cªli§ffiQ_~_gg~~ªSiQD, T. I. p. 88. 
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e "iné:ülcando los deberes sociales" -segun Gomez Farias-

Baranda, la 'instruccion publica• era el medio 

lograr "el desarrollo de la inteligencia y los progre-

,,-: . : ·:> los conocimientos" cuya influencia benéfica repercu-

-,~i-r!'c1ien· 11 el bienestar y libertad de las naciones" 
. = ~; 

(31) • 

' · · En sintesi s, de acuerdo con el proyecto 1 iberal, ,J ~ 

i-~ci~C:-a:cÍon habri a de contribuir a elevar al rango de 'soci e-

civilizada" al Estado nacion que se habia ido conforman-

vez conseguida la independencia politica: la consoli-

dacion de las instituciones liberales -economicas, politicas 

y sociales-, propias de una nacion civilizada, requeria la 

adhesiOn a los principios y valores liberales y la asuncion 

de las creen~ias que los justificaban, por parte de las cla-

ses trabajadoras que constituian la base de la pir~mide so-

cial. Esto habr!a de lograrse no solo por la transmision de 

ideas, cuya recepcion implicaba un proceso cognoscitivo, si-

no también por la transformacion de las actitudes morales. 

La Ley DrgAnica de instruccion publica para el D. F. (1867), 

con la que se cierra este periodo, expresaba claramente esta 

preocupacion: "difundir la ilustracion en el pueblo es el 

medio mAs seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de 

una manera solida la libertad y el respeto a la constitucion 

y a las _leyes (32». 

30) Ibidq T. I pp. 89-120. 
31) Baranda, M. "Memoria del Secretario de Estado y del Des
pacho de Justicia e Instruccion Publica a las C~maras del 
Congreso Nacional de la República Mexicana, en enero de 
1844". en Staples, A. op. cit. pp. 112. 
32) Cfr. "Textos, legislacion y documentos" en Talavera, A. 
op. cit. T. II p. 183. · 
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La. •'.feü_c:icla.d\de· l'a soi:iedacl'• seguiá apareciendo como 

hori ~o~fec :,ci~iol~~il:'a del peri oda, y 1 a forma bajo 1 a que 
' (. ::-.,_:;:.,·.-··. ,. __ - ---

esta·· ~¿~. !h~·e:~·~N,~ciili:F~-{~' era .el 11 ;;imada 'estado de c i vi 1 iza-
--;, -·- ;-_,-._,;::~'.-'·"-'-:: .:~;·::,'.0·.:-'~.: <·\).-,'~:~ ->-·-

c:iOIJ '~;;;~iié·.~t~-~i,':i:;ft'ácio de este conc:epto era múltiple: signi-

::.::,i~~~~~~~~~SM'.: :::.: .:~. v:: :: ::::::::a :n _::::·::, :: 
re'ri.t~;~,_:•'fdadoi :•·~·l momento historico que se vi vi a, tenia como 

>:;·:;:\;i';\·;.o"!-º 

. :· ·, ·.( ·'· -,.:-._. :. '·.· estructura capitalista de producción-; tambi~n 

q~Aif{cab~ "sociedad deliberante y soberana" que traducida 

en 'forma de gobierno' venia a ser una "repóblica democrati-

ca". Para lograr lo primero, se requerian individuos "labo-

r iosos", "industriosos", "practicos", en pocas palabras, 

habla que procurar una "sociedad de industriales" como la 

hubiera querido Saint Simon pero sin aplicar el criterio de 

"a cada quien segón su trabajo". Para lograr lo segundo, se 

requerian ciudadanos con una "solida moral" -constituida por 

un conjunto de normas que expresaban los valores liberales-, 

que fuesen capaces de ejercer sus derechos -la libertad ci-

vi 1, la igualdad legal y la propiedad-, y que cumplieran con 

sus .obligaciones -las c:u~les consistian, primordialmente, en 

consolidar las instituciones liberales y en contribuir al 

"progreso mat~rial del pais"-. 

La educación era, pues, un proceso destinado a satis-

facer los requerimientos de la civilizacion. Por eso, los 

fines educacionales, a partir de 1833, se resumieron en el 

objetivo de "formar ciudadanos leales e industriosos" (33). 

33) Cfr. Tank, D. op. cit. p. 244. 
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Si .el _valor qui;¡ sir:vJo c:omo_noc:leo de los c:ontenidos e

duc:acionaies fue ~ .. ia éi.:.flli.zaC:ieJf,~, el criterio qL1e se apli-

c:o 

en 

lo sino·tambicn 

Eil ~entido utilitarista de lograr "la mayor SLlma de bie-

nes" ·para la mayoria (34>. Por eso, la estrategia princ:ipal 

~onsistio en extender los servicios edLlcativos: hLlbo preo-

cupacion por la edL1c:acion de los indigenas, por la educ:acion 

de los adultos y por la edL1cac:ion de las mujeres, y se esta-

blecieron principios qL1e favorec:erian el Axito de la estra-

tegia: la libertad de enseNanza, la obligatoriedad y la 

gratuidad. 

De esta manera, la signific:ac:ion del c:onc:epto "educar" 

tuvo una amplia c:onnotac:ión: significo "ilustrar'', enten-

diendo por ~sto "proporcionar al estudiante los conoc:imien-

tos c:ientific:os ac:tualizados" y "promover hAbitos de apren-

dizaje y de investigación"; "instruir" o "transmitir c:ono-

cimientos", y "dar formacian moral y civic:a", es decir, "in-

culear principios y promover actitudes favorables a los 

·valores morales y politices del grLlpo hegemonic:o". 

Ahora bien, puesto que el modelo de c:ivilizac:ion eran 

los paises europeos y los Estados Unidos, el modelo educ:ati-

vo tambi~n provendria de ahi: los contenidos a enseNar, los 

principios a inculcar, los m~todos pedagógicos a aplic:ar y 

34> "El objeto de un gobierno es proporcionar a los goberna
dos la mayor suma de bienes y ~sta no puede obtenerse sin 
educación" Cfr. Mora, J. ·M. L. "Pensamientos sobre edLlca
cian" en Staples, A. op. cit. p. 106. 
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los val ores a _adoptar ser! an ·aqúél úis que dictaban 1 os pai -
·-". . .· . 

ses_ dvil.iz.o\iíos •. Bar~nda .~xph~s~ba esta actitud indisoluble-

mente · i{~~d~: al pf-oyeC:to·1·i~ª~ai:1-·cu~ndo afirmaba que los me-
.-· _e\•,:_>./~'.~:,:: "'-- ",~-- : :--7."': .. ·_. ,' 

>iic.inos d~SÍ~f1::5er ,udisclpL1los de otras naciones", "recoger 
'., ,.,,;,:_-:.- ;: _> > ~ •' . • 

· ,:sLts lµi:es' 1.''.y procurar una "decente emul aci on" de el 1 os (35>. 

·~;';:,~ri·ia i:ÍisyL1ntiv~ "civilizacion o barbarie", el proyec

to -.~~U¿~Üvo liberal elegia el primer-termino. En su aspecto 

~~~·.'.;conservador, esto significaba formar los hombres y mL1je-

•res .que requer!a la sociedad capitalista dependiente que se 

~abia·,_i.do. gestando a lo largo del periodo: individuos traba-

proletarios y campesinos laboriosos con un 'espiri-

t~ éle industria' o de progreso compartido con los empresa-

rios; gracias a este espiritu, las diferencias de clase se 

diluir!an en aras de un objetivo com~n: la felicidad de la 

sociedad. Pero bajo un enfoque m•s progresista significaba 

que las 'masas educadas' se liberarian del dominio que el 

clero ejercía en las conciencias y que aflorarían en los 

individuos los sentimientos de independencia personal y la 

propensión a sacudir yugos -segOn afirmaba Mora- (36>, o al 

menos a impedir los abusos del poder -como creia Ju•rez-

(37). 

Las diferentes medidas que se tomaron y los planes de 
;•)'l 

estudio ~i~~ntes durante este periodo muestran la decisión 

35) Cfr. Baranda, M. "Memorias ••• " en op. cit. pp. 128-129. 
36> Mora, J. M. L. "Programa ••• " en Staples, A. op. cit. p. 
63. 
37) "la instrucción es la primera base de la prosperidad de 
un pueblo, a la vez que el medio mAs seguro de hacer imposi
bles los abusos del poder". Cfr. JuArez, B. "Manifiesto del 
Gobierno Constitucional a la Nación" en Meneses, E. op. cit. 
p. 148. 
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.. .., 
un or~an'.i.~~6~· gÚb~rma'iílenialLdireC:tamenté encargado de satis

·'faceir .. ~L~~ .~hk~'.~Éi·~~cl:~~ ;,~_cl~1~~Ú'n1s C3Bl , se fLmdo 1 a escuela 
·;"';'· 

normal ¡:Ía_r:.~;,,¡J_',;,9Je_sore~ Í:lé,uprimE?ras letras" -una para hom-

·Ot~a·•.pafa' m'L1~E!?~s' cplan de 1861l-, se incorporaron a 

I·a ;ped~~-~~i~},}~~ )p,~;f'.bi/pi o~ y métodos recomendados por 

a~t~;'es ;;~~~iÁAb~~ddf ~~· Europa: Comenio, Rousseau, Pestalo

zzi;·.-,~s~7ni:-~r,i .;;HJ~~~r.~ y Frc:iebel, entre otros (39l, se trato 

de muttiplicar las escuelas y de atender a un mayor nomero 

de alumnos en ellas -para lo cual continuo aplicAndose el 

m~todo lancasteriano- y se tomaron medidas para que algunos 

alumnos adelantados y ciertos pedagogos destacados fuesen a 

Europa a enriquecer sus c:onoc:imientos. En los planes de es-

tudi o, se incluyeron asignaturas destinadas a la formac:ion 

c!vic:a -como "c:atec:ismo politice", "doctrina social", "obli-

gac:iones del hombre", "lectura de la Constituc:iOn", etc:.-, 

idiomas diversos -a veces c:on exagerac:ion, como en el plan 

de 1833 que contenla ocho idiomas-, y asignaturas cienti-

fic:as y humanlstic:as, as! como otras destinadas a formar al 

estudiante en algOn oficio -como "tenedurfa de libros", 

"jardiner!a", "c:omposic:ion de imprenta", etc:. (40). 

38) En 1833 se establec:io la Direc:c:ion general de instruc:
c:iOn póblic:a para el Distrito y Territorios de la Federa
ción, y en 1861 se c:reO el Ministerio de Justicia e Instruc
ción póblic:a. Cfr. Meneses, E. op. c:it. pp. 102 y 149. 
39) Cfr. Ibid. pp. 33-48. 
40) Cfr. Ibid. pp. 101- 165. En estas pAginas, el autor pre
senta los principales lineamientos y los planes de estudio 
de diversos "ensayos educativos": 1833 (la Reforma liberal>, 
1834 (la Reforma de Santa Anna>, 1842 <Acuerdo del gobierno 
con la c:ompaNia lancasterianal, 1843 <Plan general de estu
dios diseNado por Barandal, 1854 <Plan del régimen centra
lista), 1861 <la primera Reforma juaristal • 

.., .. ~·~-......,...,._--~---------··..,.·---------------
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-o-,La-ignorancia--se presentaba como uno qe los principales 

obstaculos a yen_c_er para lograr la anhelada civilizacion. El 

propi·o - M~~:i_m\'I'iano, _imbuido del espirihl liberal de SLl epoca 

consÜ:le~o'.''qÚe:/' 1a-instruccion era una de las necesidades im-

.peri~~~:i~-;0;de yC>s pueblos civilizados y que, por tanto, habla 
,: . . -._· >,·'.:'.:' "··:}::_':· 

que ;\~~:~};- .<~r,:~yi~_enci C\S para erradicar la ignorancia de la 

q~1~: ~F~'.;~'~~~~;~{-puebfo me>ei cano <41 >. 

<y:; '-~~~{d~mb ~L1ere, en manos de liberal es o de conservad o

re·~¡> ,~-l-t~-~oyecto impulsado durante este periodo se organizo 

!=ri--fb~~o.al ideal civilizatorio; ideal que impulsaba la cla

,-se /'dbm-~~a~te porque era congn1ente con sus intereses y nece-

- sfdades( <ideal al que eran arrastradas las clases trabaj~-

:_ ,_ ·:·- :~,::; -: --~-= -. \: -
seNuelo de corresponder a sus necesidades ra-

dit:áies; ideal que la historia vio realizado bajo la forma 

de/ un Estado capitalista dependiente en el qLle lejos de 

encontrar su liberacion, las clases trabajadoras sufrieron 

la mas abyecta explotacion. 

3.2.3 Racionalidad e irracionalidad del proyecto civi
l iz atori o 

Tanto el proyecto expresado en las leyes y en los pla-

nes educacionales, como el proyecto implicito -contenido en 

los principios y argumentos teorices del liberalismo me>eica-

no, en los debates en el ·seno del Congreso y en las Memorias 

de los funcionarios a cargo de la educacion- revelan mOlti-

ples presencias ideologicas, pero evidencian la fuerza que 

va adquiriendo la idcologia de una burguesfa mexicana, cada 

41) !bid. PP• 158-159. 



211 

vez m.l!s ligada' al _:saJ:lii:,~l ~H~l)j_e_Í"!:I·~-?\ lllecjida que_ la es-
·-==--o-==..o=--co-~--=-~~=:=---c- -----_------;-,-;--:;-c-,-~--,,----;::-~:-----~7':-;;-~--c-~--:-;--·--- --- -·- - -- ----- ------------

. tructlira .Eapf:~a·:i.;~;~t:á'.éib,,<,i·~~ofü~,.~iti}(§~:Sa ·t,deo1 ogi ª ae l ª otro-

ra . ;•~eac_~L~~ryéEi::c{~J'.C\.~ÓiJfü1~'~0'.~'.~](~~~~ificarse y adaptarse a esa 

nueva ~;;'f'f-~.2}0~~·~;i.·'.,~B;;'~~~,~~.~~:~á'[~'ti!Jrevi venc:i a de 1 as fuerzas 

·soc i áie5',;c¡Lif;r,,.i'~:'.:5'd&~f'.i;';{?cie ·•··~·~~drfC!. 
~ ~-'· !:-- ',, ""'' ,,._, •. "._ <'."·'' ---:'.: :'" \- ;~· ._-,-:--s .. · 

P~~É!a.f;i~'~~~j_'."s·¿;_1tible fuerza hegemonica de la bL1rgL1e-
.. i_.'_i:-· ., __ •'o, ___ _,.~-.·c:·;-~.-:~:~~:p:;:-.,:.-~ ~- -·.: -;:~. 

!üa, , ia'3~'~;¡'¡gL1'Mi:~":'!Jor, lá vál i dez soc:i al del proyecto edLtcati-
·'C; ·-~· '',<;',,;:':¡" :'- :.:~': ~'.;.~i ,_ 

va c:i;ji'.J.ii4t6~~d;i nos remite al significado que adquirieron 
·' -~·:· .,,j 

sus <pri;nci•¡ifo5 'en relac:ion con las fuer:!as sociales en c~n-

flicto;•; ~~t~s~o · que el sentido a>:iologico del proyecto esta-

b• dado ~or la manera de asumir el valor fllndamental -la ci-

vi lización-, y su estructura revelaba la lLtcha por la heg~-

monia, ria se puede prescindir de las diversas presencias i-

deologicas para determinar su racionalidad. 

El concepto 'civilizacion' connotaba dos ideas que po-

dian conjuntarse o contraponerse dependiendo de su signifi-

cacion historico social. Por un lado, significaba la reali-

zacion de la sociedad capitalista con todo lo que ella im-

pl i caba; por otro, significaba el logro de una 'sociedad 

deliberante y soberana', es decir, de una 'sociedad democrA-

tica•. Si bien, desde el punto de vista liberal-burgués, en-

tre ~stos dos aspectos de la civilizacion no existia contra-

dicciOn alguna, consider~ndo el punto de vista de las clases 

que constituian la base de la pirAmide social, la contradic-

cien resLtlta flagrante. Expliquémonos: para las clases domi-

nantes, una sociedad civilizada se caracterizaba tanto por 

el progreso industrial y el desarrollo comercial, como por 
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la igualcjad legal de todos ios- Cfl.1dadancis y la garantia que 

cifr:ecia-n las ,l_eyes,para el ejercicio de las-libertades eco-

nbmicas ·~- pol1ticas -igualdad y libertad que definian el 
-·',- '·o'"-·-

caracter démocrl•tico de la sociedad- <42). Para las clases - . . ' . . . . . 

trabajadoras, -ambos aspee lo,,;- se ccmtrapcr.! an ya que mi entras 

el ~ei~~~ollo de la industria y del comercio, en una socie-

dad- que se iba perfilando como capitalista dependiente, se 

_fQrjaba con la e>:plotacion de la que eran objeto, la 'socie-

dad deliberante y soberana' que se pretendia -segón el dis-

curso oficial- no podia realizarse sino revocando las alie-

naciones, y por ende la explotacibn. 

De este modo, si consideramos la conjunción de los dos 

aspectos indicados, la validez social del proyecto civiliza-

torio se restringe al ambito de la clase que pugna por la 

consolidación del orden capitalista y de las instituciones 

politicas que contribuyen a ello. Aunque la 'civilizacibn' 

se vinculb c:on los derechos humanos persiste esa re_stric

cibn, puesto que la libertad y la igualdad fueron entendidas 

a la manera del liberalismo; de ahi su "impotencia axiolbgi-

(42) Conviene aclarar que incluso entre las diversas frac
ciones de la clase dominante existian divergencias en rela
cion con el grado de democracia conveniente para el Estado 
mexicano. Desde el punto de vista conservador -segOn inter
pretación <muy conservadora, por cierto) de Rabasa- los li
berales que demandaban el sufragio universal como manifes
tación de üna auténtica igualdad legal <tal era el caso de 
l. Ramirez e l. M. Altamirano y de los congresistas de 1856) 
cerraban las puertas "a la democracia posible en nombre de 
la democracia teorica". La "democracia posible" se fundamen
taba, segun este autor, en el derecho censi tari o por el que 
pugnaban con vehemencia los conservadores y cuya idea recto
ra consistia en concebir al sufragio mas c:omo una función 
que requeria idoneidad para ejercerse, que como un derecho. 
Cfr. "Centralismo y federalismo" en bQ§_~§C§~bQ§_~§l_~Y§~lQ_ 
m~~i~~ºº ~i2tgci~· T. 111. pp. 33-34. 
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· ca- ·ya que~ · ia- adhesi bn a estos derechos no si gni f i cb oposi-

ci bn .a diversas formas de dominación, y ni siquiera su-

perac1bn de las limitaciones del sistema censitario. Por es-

to, - p'ara obtener -la sanc{bn social, el proyecto debió "apro

vfsionars'e dio: la conc;i~nc_ia _del _nosotros" y presentarse bajo 

el di~fraz de un pro~ecto emancipador que tenia como finali-

dades "el progreso y el bienestar de la sociedad" o "la ma-

yor suma de bienes para la sociedad". 

Educar para civilizar, es decir "formar ciudadanos lea-

les e industriosos" correspondia, indudablemente, al objeti-

vo planteado por la burguesia -que era la principal benefi-

ciaria del proyecto liberal-; pero dicha finalidad distaba 

mucho de orientar una praxis educativa: el proyecto civili-

zatorio, cuya significacibn liberal-burguesa se fundaba en 

la conjuncibn a la que nos hemos referido, no contribuia a 

satisfacer las necesidades radicales; antes bien, puesto que 

el modo de producc~bn que iba dominando en la formación so-

cial mexicana era el capitalista V se desarrollaba el proce-

so de proletarización al tiempo que se agudizaban los con-

flictos entre las clases, la educacibn servia de instrumento 

para mediatizar esos conflictos mediante la promocion de una 

"moral 11
, fiel a los valores burgueses, y de una formacibn 

civica tendiente a forjar el 'espiritu nacional' en el que 

habrian de coincidir los intereses de todas las clases. 

Es cierto que algunos liberales fueron mas progresis-

tas que otros y confirieron al proyecto un cierto aire eman-

cipador; sobre todo cuando identificaron "sociedad civiliza-
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da" y "sociedad ·demócratic:a". En este sentido, la educacion 

.no c:C.ntr.ibufa :de maner;a es.enci al a ·generar 1 os soportes su-

peres{fJ~~Gf~les ·de la sociedad capitalista, sino a emanci-
i--'.:'.<" 

par< a··'¡<:;'~( {~di vi dL1os de tutelas nefastas, como 1 o era la del 

cl =;~~ <'~º~ }:6bstante, 
·.\·.",<:,::;,-,: .. 

ese aire emancipador del proyecto se 

consideramos que la identificaciOn de los 
' . ,_:_ .. ·> '; :· 

conC:~~t~s "civilizacion" y "democracia" -entendida ésta ~1-

ti ffia '..Como soc:i edad en 1 a que se ha revocado toda forma de 

dominaC:~on- resultaba imposible en el contexto de la socie-

dad capitalista dependiente. De ahi que tal identificacion 

jugara un papel mas mistificador que liberador. 

En otras palabras, el proyecto civilizatorio, por mas 

que fuera impulsado por los liberales, fue un proyecto con-

5ervador, y cuando -por. i·a identificac:iOn de "civilizacion" ., 

y "democracia"- se pretendio darle un sentido emancipador 

resulto contradictorio y perdiO validez logica. En efecto, 

conferir al valor · 'civi 1 izacion• un caracter emancipatorio 

solo era posible si se le desvinculaba del contexto del 

capitalismo dependiente que se iba gestando y, por consi

guiente, del proyecto nacional impulsado por los liberales. 

Pero inmerso en ese proyec:to nacional, el criterio axiologi-

co debia adquirir el sentido liberal-burgués que le permitia 

permanecer en él sin contradicciOn alguna. 

Con esa significaciOn liberal-burguesa se preservaba 

la validez lbgica del proyecto, pero a costas de su validez 

cientifica, puesto que el proyecto requeria, para ser legi-

timado, de una falsa universalizaciOn y de una falsa inver-
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si en -de ºconceptos, lo cual -- lk 'resto objetividad al proyecto. 

_La fal,sa. ud~.v~r:~ªli:;:Asj..~n .:.~'Cinsi~t~a en presentar 1 as 1 eyes 

del ~i~telll~ ~·é:a¡Ji,t'<.llistaj:oino -'leyes naturales• y los "val o-, >, :·; .. ,,,-_ 

res" - 8_~:.\;Ü~a'i'<¿f¿'.;5~J co¡no valores universales !43). De esto 
,' . ·- :,•- ' ·(.~(' -,, ·:-, .· . 
res'~J.t~ Ún'~:;' falsa··· inversion que expresa la creencia en qLte 

. _ :·~\:--; ·:::·x~:4 "·.,:;;.,«. ·.-~ 

el :,JE;;>s•tado· de -ci vi 1 i.z aci en. confiere al ser humano sus de-
- . 

l".e¿h'6'~¡:(. -\en· '.pal abras de Mar>:, no se trataba de que 1 a l i ber-.. , ... _., ·,',_;._ 

. t;~· ·$ Y'i:~ i'gual dad fuesen respetadas, en el intercambio ba-

:~~~·b- •erF' valores de cambio, sino que el intercambio de valo

res - 'ci~ -- cambio constituia la base productiva, real, de toda 

igtaldad y_ libertad <44). 

Es __ cierto qlle por lo que se refiere a la validez cien-

tifica, el proyecto civilizatorio presenta un avance sobre 

el· _proyecto i 1 ustrado, en vi rtlld de que en los planes de es- • 

tlldio se observa una tendencia a uniformar la enseNanza sin 

hacer distinciones etnicas o sexL1ales. Ello implicaba, a ni-

vel de la teoria, la Sllperacion de la tesis de la diversidad 

de naturalezas y la negacion de la teoria de la servidumbre 

natural, tan cara a los partidarios de la Colonia. Sin em-

bargo, en la prActica, sigllio presente el proyecto oculto 

qlle se fundamentaba en dichas teorias (451. 

43) "Se trata ••• de pre~entar a la produccion ••• como regida 
por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la 
historia, ocasion esta que sirve para introducir subrepti
ciamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmu
tables de la sociedad in abstracto. Esta es la finalidad ffiª§ 
Q __ mgoQ§ __ SQO§~i~oi~ de todo el procedimiento" <el subrayado 
es nuestro>. Cfr. Marx, K. ~!§mgoiQ§_fyogªmgotª!§§_QªCª-1ª
~ciii~fil_Q§_!ª_§~QLlQffiiª_QQ!itisª_JQcYDQCi22§l_1ª~Z=1ª~ª p. 7. 
44> Cfr. !bid. p. 183. 
451 De este asunto se han ocupado los estudiosos de la 'edu
cacion indígena' y de la 'educacion de las mujeres'. 
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_comprometida . con _•sü•val1dez •logica. Es decir, si se preten

logr¿\r::; c1-a·fi~alid~~ cie •1a•edui::acion en el sentido libe-di a 

"; ,;', 

dieran' ·cid~< ~~rvii::iós educativos. Pero si se pretendia con-
·- •.' p - ·.-.:.;.:. :~·:/ •• ·.: .,- ,.,..,. 

c/e~~(:,·,ei;~i}:iii?nticio emanc:ipatorio <o democrUico> del proyec-

tci~. 'eÍ;i~trJi~Llit.aba impracticable en el contexto de la soc:ie
;·p·;-;-·.:\~;;::_ 

ciad \t;_a8i·~a1ista dependiente qLte se estaba gestando y qLte se 

veia,'favor-~cida con las diversas formas de dominacion. 

Sin embargo, la primera dificLtltad para "formar ciuda-

danos _leales e industriosos", consistio en qLte no estaba da-

da la condicion, esto es, los servicios educativos no se ha-

bian extendido en la medida en que ordenaban las leyes (46). 

En primer lLtgar, porque dada la situacion de analfabetismo 

que privaba al principio del periodo, se hLtbiera necesitado 

un milagro para extender la edLtcacion a todos los que no 

tenian acceso a ella; en segundo lLtgar porque los recursos 

eran exiguos, a caLtsa, sobre todo, del continuo estado de 

guerra en qLte permanecio el pals dLtrante este periodo. 

Por lo qLte se refiere a la validez dial~ctica del 

proyecto, es claro que sus valores y las creencias que a 

ellos correspondían dificilmente podlan ser universaliza-

bles • Si el valor fundamental era la civilizacion entendida 

46) La memoria de M. Baranda (1844) desmiente las acusacio
nes de la prensa en el sentido de que los establecimientos 
educativos hablan disminuido, con el siguiente dato: mien
tras que en ·1824 habla e la República 10 escuelas, en 1844 
el namero ascendió a 1310. Pese a ello, las estadisticas 
revelan que para 1857 solo un 11% de la población en edad 
escolar asistian a la escuela. Cfr. Meneses, E. op. cit. pp. 
698-699. 
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como- progreso, esta no p~dia ser aceptada consciente y li-
- -

bremente >e por i_:a_qLie.ll os para qi.ii enes el progreso significaba 

opres.i6n;- :d~~pbJb~•y e~iplotacion• Si se entendía como "socie-
- -. . .. .. ·-:': :·':;:~ '.>-~~~·· :J.'.;:,_:.-~</ "~>·· 

.dad'" C_er'fbeífantei{fy .SOb';1r;ana", se trataba de Lln valor facil-

m~rit~:: l..trÚy~~~~~;izabie~siempre qlle se entendiera -cosa qlle no 

· si.;c(;cl~-~~:-~-2iJ~'~~~~~1enciat· en correspondencia con las necesi da-

. des {,,;cl{f~i~~. 
En síhtesis, el criterio axiológico del proyecto lo 

como proyecto conservador; sin embargo, la 

É:dLICaciór¡ no fLle vista simplemente como Lln proceso transmi-

sor --al nivel de la teoría, plles al nivel de la practica 

continuó cllmpliendo ese papel-, y en este sentido constitL1yo 

un elemento de transformacion. La edllcación era entendida no 

sello como • i nstrL1cci on • sino como • i 1 Llstraci on • , 1 o cual 

significaba proveer al estudiante de los conocimientos cien-

tificos actL1alizados y promover en el hibitos de aprendizaje 

y de investigacion, asi como fomentar 'el espiritll de dL1da•. 

En ~ste sentido, la edllcacion bien podia coincidir con Llna 

verdadera praxis. Asimismo significaba 'formación', en el 

sentido de capacitar al estudiante para ejercer sus dere-

ch os; si hacemos abstraccion de las limitaciones de tales 

derechos, el papel de la educación resultaba, tambien en 

este aspecto, liberador, 

Con todos estos elementos, podemos concluir que el pro-

yecto civilizatorio tiene una racionalidad técnica en la me-

dida qlle la "formación de ciL1dadanos leales e indllstriosos" 

contribllia de manera eficaz al logro de la "civilización", 
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entendida a la manera liberal-burguesa. Pero, tambit!n asi 

e~tendida~ Farece de racionalidad practica y teOrica por

que . l ª~-~: \¡:ireférenci as contenidas en el proyecto no son uni-. ··~' 
--""' 

ve1:.:sa\ü_:iápl'es· :-salvo, claro esta, por mecanismos mistifica

dor~s::.·;, : y porque las creencias qlie corresponden con el cr i

ter:-i o -k>ffo10gico no admiten una jL1stificacion teórica obje-

tiv~ -ya que se basan en una falsa generalizacion y en una 

fals~ inversiOn-. 

Sin embargo, el proyecto contiene algunos elementos 

que le confieren cierta racionalidad. Haciendo abstracciOn, 

tambi tm aqL1!, del objetivo que orientaba los esfuerzos por 

e>rtE:>nder la educación, estos esfuerzos corresponden perfec-

tamente con una de las e>:igencias del •preferidor impar-

ci al• : la de poseer la suficiente informac:iOn para poder 

elegir. A partir de entonces, la ampliación de la cobertura 

de los servicios educativos se convirtió en un objetivo va-

lioso, y en efecto lo es, pero no por si mismo ni por el va-

lor que se pretendia alcanzar en el per!odo del que nos ocu-

pamos; es un objetivo valioso siempre que el proceso educa-

tivo se convierta en una verdadera praxis cuya finalidad 

inmediata es la transformaciOn del ser humano en orden al 

desarrollo autOnomo que responde a sus necesidades radica-

les. En otros t~rminosi sOlo si la educaciOn es un proceso 

liberador, sOlo si es una verdadera praxis, vale la pena 

desplegar todos los esfuerzos para que todos los hombres y 

mujeres tengan acceso a ella • 

Pero la educación no pod!a ser liberadora en virtud del 

valor que ori2ntata el proyecto. Pocos elementos contribuian 



a conferfrle ra~~onalidad pr.AcHca, entré elfos .estll la 

tenciOn 

ci edad Pe~o •~to a condiciOn de 

que se 

de los oprimidos y explotados 

son, . en• iÍ1 ¡i.ma in.~tanc i a, nuestro parametro de raciona-

.. •>('.<: 
SL.bien,.no son muchos los elementos praxeolOgicos que 

: ,,:; ' ,'.'' : ; : , ~' . " -: ' - ' 

que 

lidad. 

pueden r_~~-é:~tarse del proyecto, hay un elemento que, por la 

cr!tj~;-· .que conlleva, significa un singLtlar avance. Se tra-

ta d~ la tendencia a la progresiva secularizaciOn de los 

contenidos educativos que se manifestO en la lucha por libe-

rar a la educaciOn del 'monopolio del clero'. Si atendemos 

al argumento de algunos congresistas, hemos de entender que 

esta tendencia a 'liberar la inteligencia' de 'tutelas ne-

fastas• significaba· la sobrevivencia del aspecto mas posi-

tivo del criterio axiolOgico que habla privado en el periodo 

anterior: la autonomia. Sin embargo, este criterio se debi-

litaba· cada vez mAs a medida que avanzaba el siglo, y el 

criterio del proyecto civilizatorio se despojaba, tambien 

cada vez mas, de sus matices emancipadores para dar lugar al 

proyecto del 

educaciOn hasta el estallido de la RevoluciOn mexicana y con 

el cual se verla acentuado el carActer eminentemente poli-

tico y def icientemente moral del proyecto educativo 
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inherente al 

de un estado li-

i nte1-pretada por 

plano de las rola-

Estado liberal, es decir, 

vi dual es, la igual d •. \Ci 1 c·gal de 

de pensamiento y de culto y la 

-1<."I separacibn entre Iglesia y Estado, 

la soberan~a de los Estados y la 

y representativa; asume el papel de 

opta por el librecambio, la liberación de 

la. fUerza de trabajo y L'l disoluci.1'ln de ln propiudc,d carpo-

rativa. Pe~-o en el plano do las practic:.r,s politicm> es Lm 

Estado oligarquico, y este modo de ser es la expresión de 

los compromisos acoi-dadoc; por la;:; oligarqulas regio:·1ales y 

locales¡ de ahl, la persistencia de formas no capitalistas 

d~ e>:plotacion dt: mano de obl"a -como el peonaje por deudas-, 

1 

··.-.L 



. ~ , - ' -- . 

el predo~ini o ·'cié estrÜi:tür'.'a.s scici~ie's y' pciÜticas ,con :me1ti-

ces ···~~ta,¡;~~t'afts'y 'r~e:;i·~r~~(.;~i:a~ p¡::~y~l~n:c/_i,-~8e :fot~ma.s•.- de.·, l i.:.' 
cl.?rn;: ~º-\i ~()~~"~.1~~'ª;{~~~~"~u~::i"~~J~~y-:~~~\~i~~~~~~~~k~.6 y : cie- --ah i - t amb i ~ n 

le:• i:~~~'- i,Q~~Í~t.~~·~f~>dt p:i!~,f,t_~;?~;-rfüfi~i'c[)s~ la· organizacion 

d;: :r::;_;~-~~~~q~~f"~~b~;~8r.-:1}~:0t~';,W~1-- ~;;ijtl'."bL 01 igarquico di recto 

de i·á·~ •. ;~~~g;'.'éit:i apat-á:to \~-~LE~tá.do, y la tendemcia a la 

di¿-f~~:L\'.~,Z'-•. 'i~f5r~ó' ci1¡~~rqüi~o/ el:Estado e>ccluyo a las clases 

tr,~bá]adi:fa:i ¡-;~l~Í i~mpc) de lbs dor.P,chos ciudadanos, impuso el 

dcn;iríTo .YJ~Í; blÓqÍ.I~ burgu~s 61 i gl<t-qui co, y, para sostenerse, 

SC? y en el consenso 

pasi~¡/cJ~Í-~~?~i:J~es ~omrnada~ - e 1 l • 

<~A)~:~~ié~U~tfá~~icc:jOn se debe que las medí de;s pol Hicas 

que <s'e .!0~~'8J.fii/:n'.,abrieran una brecha, cada vez mayor, entre 
; ·:-~: ~_:::~:>}:'.<;~ 

la fór.ília .~t'qi.ik ib~-~dq~1iricmdo el Estado y el modelo teórico 

l.iberal ~;J~' supue5tamente 01-ientaba su desan-ollo; fueran 

medidas que contribuyC?ron a concentn:ir é:·l poder en un Eje-

cütivo fuerte y en: un centro fue1-te, contrarrestando la 

divisiOn de poderes V limitando la scberania de los Estados. 

En sintesis, el liberalismo del Estado nacional que se con-

solidb a partir de 1867 fue un liboralismo 'aparentemente 

formal' -como lo denomina Leal- que correspondib a compro-

mi~os inevitables en dos planos: el de la sociedad nacional 

y el de la ~conomia dependiente 121. 

El poder del primer Estado nacional fue un poder poli-

tico clara y legalmente diferenciado del poder de los par-

1 J L'-",:.l, J. F. y J. lfol 1fonbr~rg. b€LS.L0.~!L!:'!!:!X:.g:c.a_~!:l-Lf~-IJ,;Lát9:.: 
t:iQ __ ~!2-tE:~.Llb.Q!.._l2~1.-S~t.0.~Q-Li.kii.1.:.a1._ü_lL!2-_i.o.i.~i.Qs._Ll.G:_l.ª-dL~t0.= 



ticuiar::es; SufuncH.in<pr:imordial.consiii.\:16 ~~,'p~oduc:ir rela-

::º"t~~~~i~i'i~~¡~;~~~;i;,¡~~:t~~r~;~;j~};;~f~{::·::: ::::::: 
··~61.~t~~~;*:;~i:1~~~iiill;~~Wf ;~;¡¡i*~gk~~c~::~:~n~u P:::::::: 
. qutj ; le''~~µfui~~f Pt?,éin ''.fJ~¿i'Jri~r ,·/~oki;éia'.ti va 11utonoml. a, contra 

el}.itf~·~:;::~b~]Jg~.:io:'-~¡;t·i:ur~r~~;·r~~r éso, entre 1867 y 1880, 

la~···-¡,FJ~i·~ld'~~ d~m~2·r"M::it:l! s~:.:~l.le;~n restringiendo al tiem-
, ~/)_;:_.: ,~ ';<.''; --'~· ,·· _'.,H··· ' • .'. '.;·,::< ,_". 

po .tjlif_·.:;~~¿a~~s-~~1~~ii,ab~:H~s+'asgns autoritarios del Estado y 

''0a'";tr;i6ti~,;;:-·~~~-c~r'iari¿;¿~nfribuia a justificar las 
.:,-~ ··-. ~:_;':-· -- .::: ·._: .:' ': ·::: '- ·- _'._·" - ,\: ' 

fLm-

c i on6s. ''d~i: ~~·E:!i.t'.§:d'b''(f:;f;'{tih{ifi).~onsi det-ando a 1 a sociedad como 
-~-¡ .-<~--.,;'.."" .l·_ ·2·}' ' . >;·" ;''• . 

ol'"c;Íanisriío?<·:,;{fn;iifr;ba;s:Ju~to Sierra-, llamamos a su transun 
~~· _'.°:'i) .... ::~~ ·i), ;· :· ;::,,:.;:::~-~:~~--:::·;/."·" 

formad on .· ñor¡ni.\l,
2 ?' gQ~[tf~i.~!.l. y la anormal, a le, que la 

-'«-_· - '-:'. 
violencia intenta realizar, a la qL1e es una enfermedad del 

organismo social, la llamamos !:§~Q!.!J¡;_i[!o. <4>. El Estado 

constituia, asi, el centro integrador del organismo, el nó-

cleo cohesionador que le darl.a a la sociedad la fuerza su-

ficiente para impedir que fuese "devorada" por otras mas 

fum·tes. Pel""o di cha cohr::;;i on requer :! a de un or·den, de acuer-

do con el cual habla que Y-econocer los dGrechos del mis 

fuerte y la necesidad de las jerarquias, y en al que la li-

bertad consistl.a en 'dejal"" hacer' a quienes estaban realmen-

te en posibilidades de hacer. Para cumplir con su funcibn, 

el Estado debla reprimir a los "elementos anArquicos", crear 

3) Cfr. LE·al, J • F · t1t:J.i!;.QE.,_~::t~s.[g_,__~\l!:.Q[;.[.~~LiL':L~Ü~Q.i.¡;__ütQ:2• 
Cap. 1. 
11) ..1. Sic-r-rn cit. pnr Lc¿'tl, J. F. l::.e._Q.~.1::.c.uQ~Lfl_'i._C:L_Er:.taf!.9. 
mc~i::22. p. 1n. 
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organismo, 

yla colonización del 

de 

Para hacer ele 

tierrc:1s al co-

2acion que at:rn 

en 1867 significo, a los 

a si mismos "liberales", el 

los 'cuerpos privilegiados• 

Mora-; sin embargo, se trataba no 

de una clase que -como 

fundarse en la industria aunque su 

fuerza ~~bvi~iera de la tierra, el comArcio y la especula-

ciOn. Se trataba de una burguesia 'aurgida desde abajo' que 

impulso unól ideologia de lucha: el liberalismo. Pero obteni-

do el poder, necesito afianzarlo, y hubo de trocar el idea-

rio liberal por el positivismo 161, es decir, por una ideo-

l ogí a qL1e sL1bordi n.:1ba la l i bcrtE1d .:tl or·di::n y concebi a a este:· 

como la condicion §.i.J.l(L<J.\dil_QQ[l del progreso. 

En opiniOn de Reyes Heroles, se trataba no de una 'su-

cesion normal y legitima', entre la ideologi:a liberal y la 

ideologia del porfirismo, sino de una sustituciOn que impli-

cb 'verdadera discontinuidad'. La ru~tura entre ambas se de-

be a las distintas funcionas sociales que cumplieron, ya que 

5) Ibid. pp. 79-80 . 
.!_.) l~id. pp. bS···bG. 
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-seg e.in . el·. argúmento del autor~ mi entra's. el af an de i nriov~r y. 

modi fi:ar>· c:o~~ujp ; las i ibera.l~s •. E!i'. pr'ap6slto .de' conservcir . 
. ·" ·: . . -. ".i.·_·-' .-~·::-----~-"----~- :' ~~·:,_,_,_;:: ,_; ,: ,_ ,_ ~> 

canduj o .. ~·.,ai,,?C)iSf:iki ~r.;9~I· fl> .. ~~![G~:t~~.§~~x.Y.,~~~ª a que no· 1 e 

·Fel ti/: 1~it¿r1;\ ·~, .;A~Y~~'fl~rh1·~~ •péíí-:.)¿);qqá/s~· .rdfiere ··a·.~as cli-

f·m;en2i~n~: ~¡Ji· tr~Véi~"\n';~i·1iG1f:ii'.j~~g~~v.,~·1 positivismo, como· 

éün1-~D,i'.··.'·t¡b(:¡:sJ~.;.··~~· ... r:~?.·.···•.•·.····c·;·1· 7~~~á~Úd.i~·{j«\~.'~e deben a una refun-
:- ''.'""'' - . : 1:·::-:;:J) ,.':_.··:}:;'' 

c:i orbi·i2aC:ierii'•·::'.Cibii9~d~' t)8f;VT~'\•i::ir'cunstanci ª hi stor i ca, que 

.. ex i gi~~ l ~i:Jfa·J~j·¿~~i;'}o~;i~~¡.;f'¿;~·>eci;{t~~i dos de las ideas justi-
::::,·-'if¡w:~/;:~; ;.,.:.:;,-:.~"'·>;3 :.-,. ·<--.: :/,;~~~: ··';>: 

-.f. i ci:iclc:lt~¿;;i,''dé'ic':(t~i~'''/ 'f~f;li ü/;tci'icie Í a el ase dominante. En otras 

p-l~br:'~~-}\'i'i¿12¡;-¡ o:c,;c:i~i~/~~:~~~~~;~Ca,1·~~be1~alismo y al positivis-

m: \~-¿J~~i:f~~~?~tf~~~¡3f~''i{~~f:ci':~~·ias ideas como en la clase 
_: .. ;~~, ~, -'~:- - ~. :;~ ·5=~ ~:~~.-~ .~,.~_-,;: .. : ··:.s.:~~t:~·'.>:·.~; ;. 

;:.oci al ··.,~u~~·~i!~;~i;l~~E~l~Yª''~ª~?E/Ela burgues,ia. Asi, aunque 

(?l 1J~7t-~§i·~;g;~p;2t: e,1<.eoFi·~t·~.i,sm.ª difieren en cuanto c:uerpos 

toOCi 'cº;~¡'~®~~li~[ii;Jf~K~~=f~:.:::::·:::::.::l • o:::~tra 
hi st.ciria·, p'~I(~·.; super1ú7'' el' estadio t12ol ogi ca -en el cual el 

CÍom:l.Jiib ~6ciit. e~f~ . .-~o a Ci.U-QO del clero y la milicia- y el 

-dominado por el desorden resultante de 

l~s ¿onstantes luchas entra conservadores y liberales- CSl, 

se requeria de una sociedad "prActica" cuyas acciones debfan 

ya no en la fe religiosa, sino en el conocimionto 

cientifico. Por esto, la secularizaciOn de la sociedad debf a 

consumarse definitivamente, como rasgo del Estado nacional 

en su eta?a 'positiva•, y esa seculari:ación dobla abarcar a 

71 Reyes Heroles, 
XVI!. 
81 Se hace refen:mci.:i é\ la interpretaciOn positivista de la 
hi0toria de Mbxico expr0s~da en la fatnosa 11 01M~ciOrl c1vica'' 
pronunci , ... rlr. ("'1t- Dz,,-,-c .. :Jc1 en Gu::,n,¡ju~. to, el 16 de? Scpt. de! 
1 r,;';7 .. Cfr .. 7t-:.:.~.: L. [l_!i~~iJ.~i.~i~·=.:l_~L!.-:.i:_~;_i_~Q. p .. 49. 
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los 

ec.Jucativó. 

busca1: : "ci;:oen\;én';:fa~:coi'idencia" para lograr "orden en la so

sc,c~·c:dtidll;}, ''St-!P~f~f~.~¿g•ts~; fi;g'raria "mostrando la verdad en 

todos. ~~1~g,·r~~~~~~,~.~~;G' .. t~~1w~~7clO ros c.onoci mi tmtos que no se 

bkt!:..sran ~~~·3,,i'tiití'~~(ií?'~~i;il:~ifio en la ilutcwidaC:, promoviendo 
:<:~~'::.~ e·:•.:;~--~·.-.::~ ::::·,~,~~~\">' ·,;·,,>,. 

el estúdic:l}~~:Iec~~~to~~i,~k~~"~~-~ncias positivas, la vinculacion 

enh·é'1 • ia·;'ifeoP ' ;~iJifCpracti ca y, sobr-e todo, "uni fornando 
:·-,:' ·:, ,~. ' 

laG C!?trif~i&~i!"~~~~ft~.:I~i~@.~ fuese posible" <9>. 

Le. c'JJ"le:~Sei~h.i)Ci!titivist~ de la educacion en el proyec-
·'';,.'•'·- ·:·--.· -, ' 

to vigente a partir de 1867 coincidia, en varios pLmtos, con 

el proyecto civilizatorio de corte liberal; por ejemplo, si 

para logr-ar una sociedad deliberante y soberana que avanzara 

hacia la civilizacion se requer-!a 'extender la ilustración", 

tambi&n se necesitaba la expansiOn de los servicios educati-

veo para peder acender a una 'sociedad ordenada' que estu-

viese en el camino del pr-ogn:!so. Pero el rc:.sgo qlle constitu-

yb al proyecto civilizatbrio en un preliminar del pr-oyecto 

del Estado liberal olig~r-quico flle su manifiesta tendencia a 

mantener- a la educacibn alejada de cualquier cr-edo r-eligio-

so. 

9) Ibid. pp. 123-12b. 
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·La i:ontradicé:ibn deCEstado liberal oligllrqu:ico hubo de 

expresar,~~~· n~c.esari~ín~nte, en el aparato educativo, esto 

es, ~~J.1s·('~p[§~iir;'af /sentidm¡ pedagogicos• que fuernn or

gan¡z~~ds· ·'/\.!a.r.Úcül¿;dqs confonr.e a la 'logica' de la lucha 
~·. ,• '<·~'· :-.'·.:". . -·.,.··' ·::·-: :-

p0r, J. a hbu62.,'onla Tibrada dunmte el período 1867-1914 • 
. . ;· -.~·.; · . .. ·:.;. > 

>.Cú'i~.,,f.Ú:idina y qtto Gr.;.nados, refiriendose de manera 

esped<fi~e a i ~ ~tapa del 

cion como ;;~'.v'ance lE·gal y 

porfirismo,: definen esa contradic-

retroceso re~l" y la hacen desean-

· sar. · eri' .<."la .confrontacibn !entre las posiciones liberales y 

las.p.~sitivistasl que afecto al conjunto de las acciones po

litiC::as del gobie1rno de Porfirio Díaz•i (10>. Aon cuando, 

conforme al lema de Barreda "libertad, orden y progreso", se· 

inttfnto r'esolver l<• contrEtdicción, esta persistio bajo la 

forma antes indicada: la legislacibn, por lo que se refiere 

a la obligatoriedad, la laicidad, la gratuidad y la unifor-

midfül de la edL1cacion, segan estos auton:·s, se mantuvo "den-

tro de la mejor tradicibn liberal"; pero el retroceso se de-

bio a l.:~s concesiones del Estado p.:iri'l con la Iglesia, "en 

la prActica real", lo cual contribuyo a mantener la influen-

cia de ~sta Oltima en la educacion 111). 

Sin ignornr que la brevedad del tewto de estos autores 

es probabl~mente la causa de la falta de argumentación, di-

forimos do su interpretacion en diversos aspectos. En primer 

lugar, porque la contradiccion a la que hemos hecho referen-

cia se manifiesta, no como oposicion entre los niveles teó-

10) M::·.:Jini1, L. y O. 
Í\C~VO} UC j t:1J i r:1-:1;-: i CAna 11 

T. II p. 1:'.:C. 

Granados "El proyecto educativo de la 
en LII Legislatura, op. cit. Doctrina, 

11) C·Fí" .. Il.Jid .. pp. 123·· !~4. 
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rico y pdictico, sino como ~oíltradicC:ibn que se expresa en 

la - .:irticulaci6~,_;d~ -amb,6s~(~~l~~-'-~:~·{e,Í~é\~~;ato educativo y 
~ ' - ~' .. -.~,,,·.,_ ::~":..~:~ ; . .;-· .. ;. .• \\- ·- - '' - . ·'/•.-;:i:-:i. Y' ~ - "" 

-·qlle -1-ey,el ~-.:<:.~S:'.~en~\~n~~·.~k~.1\[,,f§;'.;t.lci§:_~·i.6:E1r'.al 01 i gfo'"qui co que 

hab:~a11 de' •C:i:.\líi'iin·~t~:/: ~~·.t :~J/íJHoiJi-i}f;(5l\i:; en• segundo 1 ugar, 
---· "·":'.,:;~J.}\,.,_ ... -.. -'··",,,,.;-..:t'" - .. --"· .·: .:_ ··<e:.·-;/~;.:¡,;~.-, .. 

porque : ~-~:~:j•w!;~:~t;!'. :'si;::11í;*~;·~y~~-sw~~:f~ge1yes" se ajL1staban o 

r1b a í? tí~·~ái2'.f.6n;H:fbt;.1~1';''.e~SP~~E!-s'ÓC:liiucidar t?l signifi-
.. . ,, -·. ':··;,.".~: ,'-;.- ·,' . " 

cado .. e¡~;¿- ~q~ggi_f)"~~ifü1/;~;·P.~~i~Cipfo's <laicidad, obl i gatorie-
,- -~":_".-

d ¡;d. 9r·~~G'fú;idH;~:.: iúr1if'.~.rmr &~;Cí > y'los fines educativos a la 
;. ;e, ' ;, ·>' •¡'o•·'-~ '~! .. ,;.' ;i· :'.'.;;'..'.: ',;·~'"· 

luz , del ,"g¡'..-{t~gtfi _:a~iiol(lgico en torno al cL1al se estructuro 
·-:-~ .. ,, ·:_:,"-·:., .. ---~ ... 

el p1~~~,~'{t~t~,1~.f,;t/~6}.~, en terce1- lugar, porque la contra

di cci 011' ·~1Íc~ij~1W'r.li·~~ito educa ti VD no fLle simplemente pre.dueto 
. ·-- ... ·:.<~~·~:: ::;-:~·~~- ¡ 

dEl -lil-'CÍp_6~"(~~i'.b't1,Jtra~fi-t? dos corrit?ntr;s te-aricas -menos aun, 
.;··· < ·,,.":•. 

cor1sidc.á-.ihdO .:; qúe, en cuanto idt:ologii:is, una era antecedente 

de la otra y que ambas tendlan a orientar y justificar la 

secularizacion de la socie:dr1d-, sino que fue la e>:presio11, 

en el apar-ato educativo, de la contr<1diccibn p1-opia del 

Estado liberal-olig•rquico. 

4.1.2 El criterio axiolbgico: "orden y progreso" 

El proyecto educativo del periodo comprendido entre 

1867 y 1914 .:.barco, como elc,mentos medul.:.res: la Lt?y Org;;ni·-

ca de Instruccibn POblica promulgnda bajo la presidencia de 

Ju~rez, en diciembre de 1867, por la cual se estableció la 

gratuidad Cpara los pobres) y la obligatoriedad de la educa-

ciOn en el nivel elemental, y se suprimieron las lecciones 

de religibn -salvo en el plan dC? estudios para sordomudos en 

el que se incluyen materias como "catecismo" y "principios 
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religiosos" · c12>":'.i .. ·· el· Decreto ciel 14.de ~l1ero'de 1969 que· 

conten.l ª···· las .. b~ses para>u~·e{o1·ma.·'..d~lü.j.~kt~¡..i~~·l~yy que 

'61-deQ~.~~ .:~~·~,6~: ~~p l ~:<1 lih~rt~d ci~/t?ll~'~fiit6sf~·i:,/la ·'J)ropag ac: {o n 

ti0 1 a;'inst:~¿~~i6i-.fµi·i ;¡i~¿i a y. pÜJt1{~;.:;/.~~j i:omb 1 a vulgariza-
<::, .. ;'";·:--·,. ~.-:·~:· ; -·-~-: "~-'.'· , .. ';;'·. 

;, cio~ •, .. ?.~~:f)ás··;5:!~~~i ~ssé:a'cta~¿~'.n~f~F:·~),.es . ( 13); la Ley Orgt.-

ni:C~;. ilfe!c"I~eb9 , éiuhrefl:-~0ei~~;.ra·~9~atliici"1ci y ob1 i gato;-i edad de 

ta< ¡;d'üh~2~6h} 7Já~¡¡,'f~~X~~\o~~~~·~~~!(~:c~Óaci on de escuelas pa1·a 

adui t6'~.1;;·~{,;~\;.:······~;~I~i~;;~~i§f#s;;ii~'.~stabl eci mi en tos de i nstrLtc:-
0 

ci6n: pl':'imarfi:t·y. secuncir;r:·(;;.1: y de prescribir las materias que 

. :~:~:: t~~W~I~~!~íi~~~~t:: ::': :::n ::. ':, L::.::n::~: 
las' .órdEif1esCmonAstic.:\S~'c'setrt:'o. l ó<S bólSc:.'S para la e>: pul si ón de . 

-·-----.:_·.·~~,:·j;)~:.+~~1:-.3.~~~~:-;;::-~:·~~ : ~-;~:--: ;___~ -,-~- ;7c -. 

los' _ieS,~~}~~.y;>~~~l~~\J~et-manas de la caridad, quienes tenlan 

a st.t cci~i'o"~;~~~~~f.~(js~establecimientos escolar-e?s; el decreto 

de· ·1874'; (¡(t~,~~{~'ti}E?di l.; independenc:i a entre el Estado y la 

Igl€!sia· CAt~L \~.) y prohibib la instr-uccion religiosa CArt. 

4o.) <14); la Ley de Instruc:cibn de 1889 por la que se pro-

hibiO emplear a ministr-os de cualquier culto en las escue-

las oficiales <Base G.) C15li el dec:r-eto del Congr-eso de la 

Union del 28 de? mayo de 1090 por el qLtr: se dio autoriza-

12) Al ve.::1r Acevedo, C. ~~u~Q.W.!::.Qf;:.if!o._~_Le_b!lY.i_!.fLLS:9.i~!.§.G.iQO 
QQ_ffiglQt:iª-~Q~fQ1tYg_@Q_@l-~g~i~Q_iQ~€.J2QQlii~ut~ PP· 133-137. 
13) Cfr. JuOrez, B. "Dkcreto, 14 de enero de 1869" en Tala
ve;-a, A. bi.UQt:glifilff!Q_:-f_sf:!!l~ª-fiQJ.. T. II, p. 219. 
14> El teMto del Art. 4o., de partic:ular importancia, dice 
asi: "LA instrucción religiosa y las prActicas ofic:iales de 
cualquier culto, quedan prohibidas en todos los estableci
mic·ntos de la Federación, de los Estados y de los Munici
pios. Se enseNarA la moral en los que por la naturaleza de 
su institucibn, lo permitan, aunque sin referencia a ningün. 
culto. La infraccibn de este articulo serA castigada c:on 
mt.tl t,~, <Jltbnrnw.ti va ... " en Al V1?.::>r- Act1Vl~do, C. of). cit. p. 149. 
l::il Cf1". !bid. p. 160. 



cían 

de 

laicidad, 

la Ley de 

maestr·o 

1 a Ley de EdLt-

al ter-

la de secularizar 

instrucción' y 

preocupaciones fueron am-

argumentaciones de los posi-

por organizar la teorla y la 

al criterio axiologico dictado 

De acuc:rdo con la teor:!a comteana, pt-esente en el !;;.\,!(.-

grado" dirige las grandes tentativas que toman la forma de 

orden, mientras que los ~sfuerzos conducidos hacia el pro-

an~so hc<n si de.:. si empre~ sostenidos por docti~ i nas anarqui cas y 

puramente negativas. las ideas de orden son propias del sis-

1t,) Ibi.-J. p. 1h3. 
17l C{1-. Jhidc"m• 
10) C{~. M~dina, l. y O. Granados. op. cit. p. 123. 



... i .~· 

tema teol bgi co-mili.tar; los . grupos soclail?s .q-~e las ,Ímpul-; 
.. -.e< 

•.:.._· 

san . proponen 1 a vuelta al._orden antfguo ~ l::r: ~·cc¡17l1Jio,:;i as~doé:'.7 

trin1.1s. ·c:foi. 'pr_ogr:eso·son es.i?nci~i.11tth¡e~··¿1;.iÚ~~~;"~··~;~~itic¡o_ 
... ' !." -- ,/;~ ·,, "·' '..'· ú'>; ; -.;:, •• : ~· ·' ' - ''- :'.: 

narias;. son. nregati v~1;; · PºF· cd,;nt6)enly~·.;:;'(:1ti:\é:Ciri~t;-¡.iiti no ha-

cen . • sinb CJ0»~1<1i/ .. > Si bi·~M {~ t~&;J~•i'J~i;!.~¿~;~~1~ ,¿b~~~~ponde a 

uné?. pt,iL,1Jif~~··;cie? .. }ilr~it,t"¿:;·;ü~i6gi2d,)~':fa~;1:}¡\:~é ''JL1sti ficar 1 a 
' "");;. ...:· .. ~.~- '':.; ,~>-,~J; .", .:,,, \ 

tonclc:irici;~·'.~?ch: 'p~;'·~~i~~~~=ft~lt.~;{:;·.6):cib~.J~~-;\ri1~J.f\ ciente, ti ene una 
' . ,"•! . \:-~:- - ~- -:' :.~ó:, ;'-.i. __; .. :~·;- ~ .. :· ~- ::, . ~. -::;, 

V81';~aj .. ~. ;i9~~:: 1,g~~H~{cifiili~H8~~·.i·~~f ed~.f'.~1{~At::~ y mas apreci ab 1 e que 

: :~~~~f ~tf f ~t~~¡~~~~J~~l;j¡,;r~~~:t: t;::::: ·: :· d:t:::::: 
.ner ~~,~~~iÚ~ci:'a''{i:dhe;"enEÍ'a;éhlas ideas. La poll.tica teoló-

>~~~ . ,__ ~·.-;::;¡:J_:.: .. ~.-,;:;}>L'"~~~-~~:\"''-·.::-~;-,~~! .... -·---·~.;-: . 

gié.1, ¿¡1·:;~~k'~~[~',f~Jf~fJfü:~~'f3,t~c~~ p¡:C)greso, provoca la violen-

ci a,. c~~ci'
7

via. p~ra>;~&~i.'r'.~on un ragimen que ha dejado dC? 

ser coti1patt,bf~ co~:2~i·:p't-~~r~so;• en este objetivo r<:1dica el 
- -:_ _,_··.'. - ' - i '_' . -"~-

valor de la polrt)ca metafi sic a. No obst¿¡nte, unt.1 vez que ha 

terminado con tal t-egimen, la politica revolucionaria ha de 

ser superada, porque es un instrumento de desorclen social 

( 19). Asi, el estadio metaffsico al que corresponde dicha 

pol!tica ha de dar paso a un nuevo orden en el que se aplica 

una nueva politica: l¿¡ positiva C20l, cuya misión consiste 

en terminar con la fase revolucionaria y dar paso al estadio 

19) El libDralismo debla ceder paso al positivismo porque, 
de acuerdo con la teorla comteana, "la anarquia especulativa 
toma incluso un car~cter cada vez mAs retrógrado, tendiendo 
a destruir los resultados principales obtunidos en detalle 
por el espiritu, mientras permaneció verdaderamente progre
sivo". Comte, A. "Discurso preliminar sobi-c? 81 conjunto del 
posi ti vi smo" en t1<1d <1s, J. b.ª-EiJ,_Q§.QiiiL~O.-~fü2._tQ.'i.hQ§.. T. 2, 
p. 997. 
:¡>(1) LJn¿¡ 
E::il f!l 

ti1S 

E:l:cr:lE·nte "'intesis:. d0 L:<s id12as e>:puestas por Comte 
Curso do Filosofia positiva y ds la aplicación de bs
ltt 1-C!i:tlid;;d íilt::i::icr1n.-1, J.,i o-Ft-ecn L. ZF•.:.."\ c·n su obru Él 
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social positivo • 

.. ne·este modo; .. ~i:1é se~1c:il10~'..pa¿.~ l.o~ ·. ~ar'tí.ci~~iCl~ del 

positi.~ismi~;; idérii:á}c:~r: .. : á./1:·eta~a/~r; ia,t:ii;~ di)ci¿~6••,, ·la 

·:::l1~~1~t~~t~i'f i~lllf ljii~iltlf t!!f !:~;: 
fu¿r:~'.i~··fs~~;i%~~.~,. i(·•M.····! .;,•.>.:e;;· .•... ·. hac:!a 1n-

:::~J!~l~r1i~~1~:~~~!~~~it~~~~f [:::: ~::~,::~:: ::~: 
J-1 ;¡~·,~ . l · ~:;"~:.~>:;" ''·' .. - - o.'(.;~-;:--;:,::;.~·.~,::,-~-- ::-,-::_'"~:':;;/J-'e:";- ~·:::.__.:;:• · .,::_.':,•, .. :•.-

· .• )~·tii~~~e;¡C:ciQ~i~J~d~~#ifi~.~".;·f~','i~'f·~Lt~tLira de 1 a soci etlad es 

i~an1r~bi~1· :~g~2i~in1~;,~;· por~Úi qLle toca a ciertos ele-

mentos ',::.la• religibn, ·~ln propied;d, la familia y el lengua-
.·,_._· ·. 

je-. El progreso significaba sblo un mayor orden 121>. Para 

lograr el pt-ogreso no era meneste1- la an¡;rqu,ia; ant!i·S bien, 

no habria progreso sin orden. Lo que se reqLleria era susti-

tuir los viejos principios del orden teolbgico con los prin-

cipios de la ciencia. De ahl, que la misibn fundamental del 

positivismo consistiera -segbn su fLlndador- en "generalizar 

li.i cienci<1 real y sistem;;.tiz::w el ar·te ~;oc:i¿1l" <22l. Lc;.s 

ideas liberales sblo conslitulan un instrumento qL1e permi-

tia criticar o negar los principios teolOgicos, pero resul-

taban puramente negativas y ello hacia imposible el ejercí-

cio del arte social que permitiera construir el Estado fuer-

te que exigía el momento histbrico. Era preciso cambiar la 

idea revolucionaria do 'libertad sin limites• por la de 'li-
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bertad ~rdenada', y la: oe' 'igüaldaá; ··por la de 'jerarquia 
. _' : ._. . '. - . . ~,._.,: :-'~:.:.:.,,:: 

social•.: · Nó. era, el i~~ .• i'v'.idú~ ~_l •. eJ~·~~obi&.~:~i tjue debia con s-
. "~·-·:«:.·:_~;·:·- .~:- .;.";~::·:. .•:."·~.-- :~;:>: '.':.¡;::":.,-; -,,:,_:' 

frui r!;tL, '~l.·. 'hiJ.&~/ci/ot?.t1~11;J;J:)c)r el 2C:6nfrar;.f ó; ~i a sociedad del:il <• 
. , ., ··-- .-"'-:.- . ". - . ~.":·,,··> ,.,:· .. ;L;·,;;,~.:::(~k ... ~ \:'::>:-\:·:·-

est"' "YI¡~¿~J~~s~~~~J~V~~~Ní!l~t~~:d,~; •• vel • como el 

ti~iün'/d !. deL-esplr:i tu posi~U ó;;"ob~~ante 0 ·se trataba de un 

pat:t~cioj:~x~~n i;·fa~~~~,fl•:;~jt.'. .,,,. c,a;t§f'.:·4~i'D~rrncipio de1 pertodo 

:::,r~l~'f! Pt~~~J~t~~tSJf~¡~f f~:~, ::~::::::~·º:;:º ':·:::: 
gn~;,º,;. ·F~ ;'.ffüt.li?t"ú'ti"~c:ºmti medio, el orden como base, y el 

~--~-::. -r:>;·r:.;_(\; ... ·.¡-· "-~;-

pr Og1-esc5 '.~scifoci:g .. '.fin~J~:· 'pr.ocl arnaba a.:·,rreda en 1867, poniendo de 
·:"- '¡;.~.~::-·", . -~_,_-

man i li e~~~"f~til(fa~~.ol_de Uú1ites entre una y otrr.1 concepción. 

Aunqu'e' i::i.ertaln'éi1t:e ·se .trataba de un<:1 libertad entendid<:1, ya 
:[_.::-·, <"_.>> \< , e 

no ccomCi~'•urí<•dejar hacer• sin Hmites, sino como "emancipa-
. >.:_,L: ~,_~_o_..,,·. 

éion cientificll, emancipi:lcion religiosa y emancipación po-

litfca" (24>, consti tui a un valor por el qL1e bien val fa la 

pena luchar, mas aeli:i si se consideraba como condición para 

16grar el orden que significaba la anhelada paz. 

M&s admlanta, doMinarlo el enfoque positivista. Justo 

Sierra fue, quizas, quien mejor expresó la particular in-

terpretacibn que hicieran del positivismo los teóricos y 

politices mexicanos. De acuerdo con sus argumentaciones -de 

corte mas spenceri ano que comteano-, 1 a 1 i bertnd no es me-

dio, sino fin, y como tal, ha de subordinarse, en la linea 

de la ejecucibn, al orden y al progreso; la libertad que 

defendian los liberales se consideró utbpica. En el enfo-

::::'.3) Zc,:., L. C•P· cit. p. 45. 
2·1> Ibid. ¡>¡i. !'.j5·-b'?. 
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foque 

que .SE! hubiese logrado el -orden Y el .,progfeso"scici'clÚ.:_(25)~ . 
., ,, ·. '. • .,__ C'.,:'·: 

. · .ot~~·fbr~~f¿{ i:b~te:ir.a ~~súme i:a:;é~1-¿{érbE'~ent;e 'cien-
."' e r~ .. ,·-. ;:. _ _.:.::~ ., .... , .-.:,.-·e;·:~\:. ·. 't·-·· - _·,:¡' ,~,-.,·'...j_:..: 

ci a' y:. •m~t.a .. 5;c:;2Jat~(C·~cxah·cr:a;t:t1~•ac:¡11ae.!lr,.~'1.~.f>iºn, previ-

srcm de·· 'diH
0

~e/ac,~-~~n'l1}/?.6.'<i.·~!-F~ifi~~t~?~o6~~cuenci a que de 
•· -. '.;_,:·-:-': . ~·,.: '_ ·I .•· "º:'<-- '~· .'.·,;;-~,·,~;-:- ,-;:.._-;:_.,;'~~'-'"-

:~~::~:1trf F~i~~l~i~J~f jJ~H~!i~~:::::::::::~:~~:~: 
Cor.i.t e ',J·.·.¿ ... z.•.·._._•._·-.·9·_: .•..•. '_ .. á_·.•.·_·.:.·.·.•," .•. ·.::i •. ' ... ·'..·.·····;·•.· .. _ •. ·.·.·.·:'·'···_·.·_···:'··.:.•,:,c·º_•·:·_·.·_•_-.•_ .. :.·.·.: .. • ... •.'.•.<.'_:··· , ....•.. ,._.. i{{WP~f¡g~&~·~~Ti;• y. de cm i n t rn~ es mas ur- gen

t o''.•: •cohsist•~.4;,en~~ei~~i~J{'.~~~~J·¿·~C\ Hl osofl.a posi ti vó1 que pre-

,:.': .. ~ .«~: '·~·~.;-~-·;:;-~~~.-~:'~(.,~~~r~if~:~~Xk~1~~~;d~~1~~~~t~:~~;f~;~~~~,;::-. ·_ ::~:-'.~ · .:.--> · 
sida º.la;regE¡neta¡:il)i:-1,~fú[ld§\mental de la educacion genere.l ••• 

(cuyÓi ~'~fb~'i~¡j_j;~i~J~6'~~~'¡;;~'!·;.~on~iste en hacer 11 egar, en po-

cos·· aNbs~_~'.c2~--~~·~~§~i~Bf'i~aii~iento, el mas mediocre, al mismo 
'.;),:.:~~ ;-:;;:- . ..,. ""º-.'..~~~.¡ :".·· .... · •. , 

punto de de~~rytc:i~~;~~;'.'i;~Bef~e ha alcanzado, en larga serie de 

siglos., P()rc\íf¡~fét~tii~~~f.cfde gc:mios" (27>. 

-,Esta;i;~,"il~~?y>fc\ 'de procurar una misma educacion ge-

"principios fijos de juicio y de 

conduct~" (28i ma~caron el rumbo que habrla de seguir la 

25) J •. Sierra, entre otros, pretende fundamentar tal subor
dinacibn argumentando que la liburtad es el valor óltimo: 
"trabajamos por la paz, que en nuestro moribundo pals es la 
condicibn ~lQ~ gu~ DQU ~e la libertnd, objeto de nuestr-o 
culto reflexivo y viril, porque es la eMpresiOn mhs alta de 
l~~ justicia y el deber", "en nombr-e de la libertad se esta 
destruyendo el ~nico medio que hace posible tal libertad: la 
sociedad" "el sentido de la libertad del liberalismo es btil 
para destruir el orden teolbgico feudal; per-o una vez cum
plida su misibn, t.:11 ide;.a debe? dar lug<.\r a la del orden 
positivo" C'fr. Ibid. p. 301-307. 
26) Comte, A. "Curso de Filosofía positiv.:1 11 en Marías, J. 
op. cit. p. 968. 
27> Jbid. pp. 963 y 973. 
28> En el "Discurso preliminar sobre el conjLmto de las 
Ciencias positiv.1s 11

, C\firma Comte: la roaliz,•Kibn graduL\l de 
la 11 v;~sta Pl,")bnt-ctciGn {ilos0fic~ ... insti1.Ltt,.ar-l, lc.7\ base di
recta do la ruorgani~acibn final, uniendu los diversos pue-



educa.cien m'exicana dui·ante ex ultimo tercio dé sfg1é:):•1ós 

contenict.os. >a: ~eins:~~af- i~t:>Ya~ consi
7
sH ~ en '.'ünccl.lérpo d~ .d~2= 

;: ..,·, : ; ... :~ . - . ···:...'-·,:. ;"': . 

. trina> comp~~~nsiva•·· ••dg,:;•i::'dcü~~( 'l'as•j\,órdades"·;;;_.co'nici.16 d~fini b. 

Mor4'~' '•.o.'• ·~t~~~.~\i¡'C:~~~~'.J],d~\V:~·d:~es"/~,córnó._lo.Ú¿\mo Barreda-

. q\le · '''.{0í~~~ti~'.t·t~l~:~1~~f:1.i;i?Z~?faeF ~~~i ~si:~1av~s .Y sin. ·vi ol ene: i a 
(29) ~- ; ... •\/!};,: "' ... •-.. ·»·· . .... :·-~-, ..... .. \>·" •.·::·: •,•.·· ;. · ..•. · '. " ' 

' / ;,; .~· !; . /\ ' <; '(.. ' ·······.·'' '·· 
De;f~t/if;~, 1B''fíi~.~~¡'g~~j1'6i~· Qf'?;los positivistas mexicanos en 

las ·b¡J~~~·a~~ 0;'~ci1•i'2~f-;i2f~F~;é~cic:lopedic:o y uniforme de la e

ducaci¿8; _i'Q•'. ·;~j_ii.~~~~;·. ~11 ¿~igi r la correcta apl i c:aci on de 

los pf-i~~i'pj.:6.~·.:··{i~'~:rnr@~t:4~~/ld y obligatoriedad, merced a lo 
' • . . • : ~ :. ".' "· '. ~é; :· • :.. ~' . ' • 

C:üiÜ. se:• {hár'ia6~dll {?g~~ .. a' todos 1 os mexicanos los bcmef i ci os 
--<:).: -"·;~·..'.-l . ,, y ·~·.j ,. 

de ia .ed4caC:iog\;jtR:~i;.:~/qüe el "fondo comt":m de verdades" fuese 

aéor·de '2~~·" ,165 é~¡~cipios del positivismo, se reqL1eria, por 

un· l'ad¿i·q~~;dichas 'verdades• tuviesen caracter cientifico, 

-lo qua slgnif icaba que fuesen demostrables e independientes 

de cualquier dogma religioso-, y, por otro lado, que dichas 

verdades contribuyer~n a forjar una moral social y a forta-

lecer las instituciones mn las que se manifestaba el orden 

sc•cial: la pat1·L-,, la f<:H.1ilia y la p;-opiedad. 

En suma, Ja sobrevivenc:ia de la nación dependía de su 

fucr:::a, como organismo social; esta c?ra el ;·esL1ltado del or-

don y el progreso l agrados que, a su vez, tenian como condi-

blos, adelantados mediante una misma educación general, que 
suministrara en todas partes, tanto en la vida póblica como 
en la privada, principios fijos de juicio y de conducta. Asi 
es como el movimiento intelectual y la conmocibn social, ca
da· ve~ mas solidarios, c:onducirbn, a partir de ahora, a la 
~lite de la Humanidad al advenimiento decisivo de un verda
dGt-o pndc~1- e<C,pi1-itual, el un ti.cmpo rr::ls consistP-nte y m~1s 

prcGrosivn qu~ aquel cuyo esbozo nrln~rable intsntb prematu
t .. c:.rncntn 1."1 Ed.:•d M~~diC':<" !~dd. pp. '=783·-90/l. 
27) Zt::,;., L. u¡:.;. t:i t .. p. t;'Ci. 



cien la educacion positiva-de los Ciudadanos 

El ideal<d.e .. ()~-~en 'y:brd9'r:e~b11 • 
1 O- g1·c·o. ·.d-.·e1· ••-:·_·.'p'· ·_~.•.o:c;·~ .... 'c_sY_o··~.·. · .... ,. ''t''·'· ··.·····no ;.•." .•. º.• l_••··~·.· .• ··.•·p·• ..• ·.·~~--q•·'•ue.'.~:~ la - tesis , . .. <.··educ'a. i.xo•·-" -: , 

f ünd~m=~~~i\ "-ª~i\ ~-~os(t;yis .... m.' o·:~u_tj;-~orV r~~_ta v~hemenci a ciefen-
'(,. 

di an ~;,~W~~;;iJ~{1 .. t}·¿¿-~:~_:'i'!1{~i~t-~h,~i ~¿ ·-~ e_ducadores di; la r:po-
-~':-',>'' ,--',</>,.o>.' ·• 

ca, ; 'si~o •/'ptfr;qi'.ie _i:?xpre::fr,tia 1 ds. val.ores que mejor respondían a 

.los i~{.;~;z_~~~s 'iJ 'necesicl~~~{ de lüs clases domine1ntes en el 

pedodo ~~'''.ei d¿e t¿vo vigehciri h primer Estado nacic•nal. 

·f~ctado< la!; ~~trll~~~r~ /ci~ Úas_es y las relaciones de poder. 

D'"nt~o •• -~el fü;l;~J~1eH~~-iíi ·81~&g~-•;dorr;i nante tuvo 1 ugar Ltna 1 u cha 
-~~-:-; _., -,--.-. - ·-" 

·. ·-)::~ 
por l il df#f~ bt:íC:iCJ_n;::del:•p9der entre 1.71 eme1-gente bw-guesi: a 

i 11dust1~i:;iD -·ú¡·:' ~~fg¡;;~-~-~Fti~ora 
-. :::'. ~ ~: ,' -;:~ ·; -.:::~;-;;~· '= -'., 

-producto de la transforma-

cibn de las>estrl.ií::t~1r~s agreirias- y 1 os enclaves imperi alis-

tas~·-- De :~c\..1~rdo con los estudios realizados por J. F. Leal, 

hacia 19.10, la burguesia extranjera era la fracción hegemO-

nica del bloque burgu~s; la formacion de la burguesia indus-

trial, de origen local y de car~cter dependiente, se habi:a 

acelerado con la expansibn de las exportaciones. Otra frac-

30) Ibid. p. 349. 
31) Sea~n J. F. Leal, las condiciones del capitalismo inter
nacional y el proceso interno da acumulacibn primitiva que 
se aceleró con la revolución da Reforma, constituyen el mar
co en que se desplegb el Est~do lib~rill-olig~rquico. La po
litica económica del porfiriato consistió en utilizar capi
tal extranjero, para facilitar el libre flujo de las mercan
cías en el pe.is, pccro r.!1; hc,cho, la agr-icultura SG:· transfor-mó 
en produccion para la exportación y se hizo de M~xico una 
pieza m•s en el juego del comercio mundial. Las inversiones 
europoas afluyeron a la economla mexicana compitiendo con 
las norteamericanas, y la gran propiedad fu~ Ja regla gene
t-al. Cfr. l::.!_Q!d!:G~::::.;L:_1__~_c:.l__[:::t,:~[C!_!!!.o:::.:.tc;.,-:,,o.Q· pp. 81-104. 

t'or ~:.~l p¿11~t.c-, Fª Gt:·n::1=-llc·:- H1:r·11io:_jillo rcsutrd:? lws c:·lC?mE·n
tc.r; ec:onti'liicos y ~ociL·l~·~.; que· ck .. ·-Finein al porfirii:1to: a) ex-
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c.:ion del bloque dominante. era la~ cCÍnformadacpor .familias o

ligar::quic.3s i.:eg:ionai~s,' cciri iRtefe~~~ .• en•··1a agr::icultura, la 
.:~'~::"-e'.-;- -,, :~'~:- _:_];'.3. • ':1~_,_:·-~.:i~-Ó-~ 

mi Íll?I~ i "'· i~! ihC!List.Y:i•a~~i)•~··franc~''ffoci.iiiéi;;;> p~ro e~taba subor-

di n~da~ ··f~·n·tJ·J;;l 1\:i·c;·.7~~'(;,~" fu~~~bh{iii,mente, a l c:, burguesi a 
.- "' -: - ',<'-';,·:_·.~: 1 1 ' ~- ~:' ... ;\":"·.:·; •• -: ' " -·-· _, ' ;. 

dr.;i.c:cilit;~c:A.<32 .. r\········· .. c·'.! .,.·· >·. :'.\' :) ·.· · 
---e:_, \'J ·':·· .: .. ,,-.-.. ~~ -_· .. ~';'.:,.· ?.~·_,:, . - ~-. :i .', './f~,-;:• ·;:'.._' /:~,-_;·,.-... :,.'-·.::_.: ,' .. -.< ', 

• r\1·0Lírtil¿';;'é.íe' esi~~~1~tf~~'é:i'oi1&5T .f;!s~et:ia1 mente la emergen-

te· b~l1~~L1~~i'tl ·~,~~·0~.¡;:."~j¿·r:·;hhb;·¡f1 •dblll~a~ti do c:on l au c.:1pas me-
,: .. :-~, .. ~<'.:~~-~>'··· .- .. -.;_¡::o; -- ·".- .:::,~:.;0r-~:-;-.;:~·, ·t_~-- · ;_-

dius el·1·•'ú1tet"bsÍiin\l~;~~Ü{si\r'~}iff1.ideario liberal. Estas ulti-

mas :.g~H~ii\~~,~~(.~:~r>:.~,~· ~,:~pós compuestos por propietarios 

Z4~É~~~~~t~~t~ili1~~~~if •:o:.::,:::.:~·~:~ ·:::::.:::m: dé 

los 

·. lo~ ·: p'~~i.{~r'í6é¿:}ii(~'í'.'&Jiéta'~10s> , y por grupos socialeu que com-
'' - - - . - ' ·-,· :"' .,, .·· ::.<~ ':./~~«,, ~·-

p&A:i:~in ~~~i°Ht·~·r~'S~~ci con esa peqL1eNa burguesi a <como los buro-
- ~ . :-_- . :' :-> .':~- :...::.:.:- ~- . '':f ---~-i 

cri\tas,'•,ii(j5;¡;·,ma~stt-os, los emple>ados y profesionales libres> 
-- :~:/L- :;; .. -~}~: 

(33)'.°· ·:se·:ma:iltúvferon fiel es a c:se i de,;1ri o y consti tuye1-on Ltn 

verdaden:i' ·,~:~ld¡, do cul ti vt;' p¿i1-a el descontento cuando el 

indLl~trialismo y la gran propiedad afectaron sus intereses. 

Por esta ra2bn, cuando la burguesia hi20 suyo el ideal del 

"orden y el progreso", dejando a nivel de promesa "para 

til!:mpos mejon~s" la otn.:;ra dnSi<:1d<1 "libert<::1d", l<:is capas me-

di ¡:'s encm1tt-,:1ron en el 1 i beral i smo un cuet-po teb;~i co que h<:1-

PL~nsiOn de li\S e>:portacieinG\5 y dE! las inversiones e>:tri'1n
jer-as; bl consolidacib;¡ de la ciudad de Me;:ico como polo 
polltico y económico, e:) vinculaciOn directa c.:on el mercado 
norteame1-ic:ano, d) c:¿;¡mbios tt>cnicos de gran trascendencia 
con el consecuente golpe asestado al artesanado, e) profun
das contradicciones sociales y económicas, tremenda concen
trnciOn del ingreso garantizada por altos nivelas de repre
siOn, y f) crisis coyunturales y mcnetarización de la eco
nomi¿h Cfr. "Estruc:tt.n-t.1 y movimir.:ntns sociales, 1821-1880º 
c:n CunJü"º• C. t:E::i.i.G.\'LG.lLi.:J __ ;,:j_gJ_Q_~l6: pp. 260-269. 
32) CYt- .. Lc·11l, ;J .. F. op. cit. pp. 106-J09 
33) Ibid. pp. 109-11«. 
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brla de jugar:-, efe nueva 
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fL1n'c:i8n< 2Y..i'ti.2a y 
::"'./:~:- ;.-,'::>·>· ,_,' .,\' ~-·-~-. 

-:, - :.:. ~.:-,;:__¿ _ _-¿:_, .. ~: ,:_~;_:.__,_,;;_. :'•! ... º~~:'_,_:,_~~--:: ·. 
·':"- ... ,,- ,· ,,._,º··,J':·.~;;~~.y·,_; ,., ··-;·:·.«,.,_y 

, ¿)( .• i:a~.b . iic.: ia;s~~{ i'..r".~':·f~i;~;~'.:;/;&füt·~·i:·t;K~~:&~.~:i~~rít'¿ ~ª ······. · .. · 

~:ott:.:~I::.:::~~:~ti~~tllif l!!lf~I~~!!:~;~·· .. 
el ase:;, t1·abaJa8,lt"t~~~;~i~W{ \;{;? .·'''' ,. , 6éríeffci'ós 
maturial, s'ino de••1,057.p·r-·oc~s;o: p?:liticos7 (34) 

El de~~dfdI~1·;~t.~i~x~·¿~~Dlái trajo consigo un proceso de 

prol eta1crZ~2'.~~h'rf;,,~·~~:;~;~~ante el auge manufoch1rero, 1 a desa-

pat·ic:i~n, ~r,_;\~J21.~~;t:\p'¡~{,~iyas plantas de prodLtcci on provoco di?s-
-'.·-:·""'·-. , '.::-·· :>:'.~f:~~'.::'7'.>;_,~---,--.-• ··--r• 

empl ~(:). ·~Y.~.b~,:i~]:.C:i~.)(i::i§ .. §.alaf i os. El Estado, obedi 2ntE.> al i dr.!~1-
·;' _,"--".-"' -~/:)'~~?~~- :~/-'.,- ::-' ·_-: ' ' 

rio ·.1i.~~:~{:}'.~n;;1~~!i relaciones de trabajo, ejercio SL\ fLtnc:i¡:;n 

de ge~ciaH~~<;.)'.:'i:~~ello favorecio la crnaciOn de condiciones 
- '·•j.:,~' -~--i.~ ·:,-

labora1e's i á'dliersas para los obi-c.1ros. El movimiento obrero i-

nicio./s~1.·· ·d;spl iegue: sLtrgieron organizaciones obreras, se 

recurría a la huelga y se emprendio una lucha reivindicador.;:, 

insp~rada en teorlas revolucionarias, como las de Marx y Da

kunih. Sin embargo, el riguroso control que se ejercib sobre 

la prensa obrera, la persecucion de los lideres y la repre-

3•ll L. Ze;.~, en SL\ obra [l.._Q.Q2.iti~l§.QlQ_@.Q._t1Q.tr.t(;.Q, ofrece a
bundantes ejemplos de esas argumentaciones; de ellas resca
tamoc algun.:.s tesis que nos rarec:i::>rr significativas: "la li
bertad en un sentido liberal lo ónice que logra es el des
orden" Cp. l 10); "la ri que:u.1 es wrn necosidad social y con 
ella lo !O,on tambiün los ¡;oseC?dores de~ c?sto:," (p. 11.8) "La 
tim·ra dube estar en manos de hombres que la hagan progre
sar, que la pu~dan explotar ••• La patria es el progreso ma
t~rial ... que est~ por encima de cualquier sentimiento" Cp. 
295); "la justicia est~ del lado del mAs fuerte, del civi
lizado... el 1-ecu1-so unico que tiDne la r:ivilizncion contr<:t 
la barb..::1t-it;: (r,s) la fuv1-za" Cp. '.276); "lo;; ho;,1b1-es por su 
l u9a:'"" e ·n e! icho or-dc-n (::oc i al) pc·r· t:.;:nf::·c:~:n t:t dos g1-andE·s cum-
po·~-;: el dr~ lo·-; SL.lfJi··1-io¡-c:; y Pl rJo !o5 in-fet-ior-es .... (las. ro-
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· snm --e:;erci-diF~por- -parte---del-gobi erno~de- D!a2-sobre la el ase 

proleta1-ic;,. _contt:ibuyeron.. al paul~fino repliegue del movi

mionto _:iJbn::1~6 (35); rdpii ~;gue qL\e hatlt-·ia de servir para que 

el · ··pr~l-¿t~i~i.bdo ,'ac21mu~i.~-~ •. ,,!_a.:-h~~;;_i,) que desplegarla poco 
' • "' - -. • ' , ., • • ' • • • •• ·1 : •• :: .¡ -!/~~-; ''.~: : 

ti ern. P.--.º.:_'.--. cf.~.?~J'".;:.;s .••. :. -:~ />.'{:·- .,._ :,·_· · {.!:_.t'~.··.;~- >·.::: .. :-. -~~ - .. - . ·"-· ,. - ,::;·/r.:'.) . ~ 

< ·F·b;hhsi.ú p'i.,~té~·.:;1q\:;··.i:ai'1í?~ginos. ~~ ,e:'6nsti tui an un grupo 
';-: ... ;2_--_<>> ;<\~'. > •• ,"'' ,-, .----,,~:<-. ,. •..... ,.,·.- -~ ... 

:::~"'*~~:~¡:1~~¿?~i~~!~I;¡;~,~wY~tt:~:::::::~ ::;:::;:: 
::1rii~~~~~~f W~l~~}~!f ~!t:~:~~::::::::::~~::~:::º::::: 
propiedL;ci\'b•:~f~¡:¡gd.fhu~!tó i:J~ la ti erra <36>. ---- - ., -.. -- ·-· .... ,, .... -.. , ... _,_, ____ _.,--. .::~ ~ --,-· , .. ·... . . - . , - -

;~{/ft~·g1f;_~j$~h.i'&'eLprogreso, como criterio a>:iolbgico no 

tenl~~ •- ÚÍjz·;S'i'gnific:acion que pudiera conferirles una val ide2 
'• \'. _:·.-- ~ .'.;'- •:_-., ~- ,-:0'!'·::~;- .'- -j;/ ' '. 

--
soci•al·;-: ;J1:Ú_v~r-~'a1 •. Jebri e amente, 1 a idea de "orden" se fL1nda-

:_,D·c --

merli:aba 'é'n :/ia concepc:i bn de un organismo social en el qL1e 

los i~l:J{\)icii.i~s e instituciones ejerclan una flmcion especi

fica •t-endiente a conservar la salud de ese m-ganismo. Dicha 

conci;,pJ:ion aportab.:1 las premis<.\S de las que se derivaba la 

superioridad de unos individua~. sob1·e ott·os. Asi, de m¡;nera 

sum&janto a la funcion qL1e ejerc:o el corazOn, la riqueza era 

lac:iones entre ellos se resumen en la fOrmulal) Abnegación 
de los superiores para con los inferiores; respeto y venera
ci on de los inferio1-c:s hacia los superiores" <p. 167); " el 
rico es socialmente superior •.• y puede serlo moralmente ••. 
la ciancia y la mQral quedan fuera clel alcance (del pobre>" 
(p. 169) "(el pobre carecerlu de trabajo) si una mano bien
hecho1-a no se lo of1·e>ce generosamente" (p. 171> "La ley bfo
lbgica de adaptaci~n, verdadera para las otras especies, lo 
es t<:<r.1bitm pz,r-a 1<1 c·q:.::cie hum.:;n.:\ ••• La socicd<:1d no debe sos
t.?n2;- in;_;ti tucionC?s donrle se protPja a los dt.biles" (p.176). 
35) Lc:ul, ,J. r. e•¡;. cit. pp. 11·1-121. 
3l» !Lii rl. pp. 125-130. 
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indispel'lSC1ble para la vida y el desarrollo del ·arganTsmosó- . 

d al, .· Y>. por ende, lo er'a t':\mbien: i1 ·propiedad. a. 1 a que se 

c:on.c:i=biii C:onic/ -~~nÚc:i·~k.:~e· l·~:"a~L1cfi.a:; Lá.fmpO(tanc:fa de l.a 

~iquez~/ p~t-~_'.$1~ ·vid.a ··•·sb~i·~·~ ~/ 2d~~~~~Ya ¿; i.~·spropfetariós · 
· (t~1-;~{~AI~1;{~~i ·· e.>11 • .:Ju;;tr:.i ~.l.~s). ic:dL;~.i~iqY./~ad·_· ~~bre·qui enes 

no ·.p:~@ii:.~~~;i4~~t~~Li~· ~G.ftJet2zi de tP~biJJ: -;,.~;.··,· · 
·.: ·~ .. :~:·-~~':( 

- - :.' :· .. -:. < ;:. :;;f~:·~~·,:.;..,,·:,:+.::::> .. /~:_,Y·>-~ ·.,__ 

relac:ibn lOgic:a que ~e eitablec:iO entre los t~rmincs fue la 

.siguiente.•: entone: es f;abr,.;i 1 i b1?rt.:1d,. y 1 a 

consec:uenc:ia pr•ctic:a de todo esto se r~sumiO en la norma: 

"hay que procurar el 01·den social 11
• El progreso, entendí do 

c:omo el desarrollo evolutivo del org~nismc social, constitu-

yb la finalidad que el orden hacia posible. La libertad po-

si ti va, os decir, la que encontraba sus "limites en los pro-

píos principios de ln soc;cd.:.d", d1o>rivarl.n n¿,turalmE·nte dc:·l 
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que 

es, 

aplicarse a ciertas 

cuanto se procuraba 

se buscaba el orden 

On "orden y progreso" 

37> Cft-. Zoa, L. op. cit. p. 201. Al rE·specto, 1<:1 defini
cibn que aporta Barreda sintetiza la posiciOn de los positi
vistas mexicanos con resp2cto a la libertad: "Lojo~ de s~r 
i ncompat i ble con el ord~;;, la l i hcrt¿¡J consiste:::., c:n todos 
lo~ fenbr11cnos tantü orgl1i·iicc:is como ino1···y¿\nic:cJs, E·n sowr-:t~rse? 

con ent.01-a plenitud a las leyes que lo;; dC>tcrminan" Cit. por 
Zoa, L. "Del 1 i beral i snio <• 1 ;:, revol uci on en la edLlC«ci on 
meN i can:•" t'.?fl UPN. !::glit .. i(;.fL~rtu¡;_e.t.i~{Uf'.O._t!2~i¡;_g_. T. 1 ' p. 93. 
38) Esta creencia -que sirvib adGmAs para justificar el ad
venimiento de la dictadura- la manifiestb claramente el po
sitivista F. G. Cosme cuando afirmb: "Menos d~rechos y menos 
libertades, a cambio de mayor orden y pa~ ..• iNo m•s utopias 
••• ! Quiero orden y pa2, aun cuando sea a costa de todos los 
dorechos que tan ca1-o ffiLl CllEst~r) ••• aLlíl a casta de mi inde
pendencia .. . vama~> .:i c·n~¿y.:ir un poco da tirt~nii\ hon1-ada, a 
v::-~·r~ qut~· (2·(,,~ .. :to pr--oC:ucc,'' Cfr. l1Jr~inhc-t-g, G. t.)9.Jr:JDS .QJb!.::DllYQ?_ 
flQ_C!fJ~.:c.i..L~-L~-:.tin0.· p. 1 7 i!J .. 
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del posi ti vfsmo ir-anees :'.::fr:tl:muTa--a~~ia-

la -partiEular ·.·-irite:.preta~io~de·-- lospol úi2o~~~exi canos, 
- .... " .. 

que 

c~1mo. J_.- sie.-r ª;-~do~6>1a·:~c::n~~p~ti.~~- -~~Ü,~ ~1s~~~B-~~~-4'._}:.:ri:i\iií~rén_; 
te de .· Spe~.C:~i-~i füe.··t_;_;,)~~dlH#~t~-- r:~~:~~t%~ij~~~tós fobricos 

::::~::.~~1i_·'.'-~~;~~;~Í_,_:_.;_~i~~f i!~il_:_"_¡~_l_,_¡_:_:_~_ .• { __ ·_•.·~_}tíf t~~~:::::::·::~ 
- ··-· ' l • 1:,: .. : ' ;;:;,.~~'-"' :;·<.-·,_· :; 

-_c:<1_.01_·_ta1_-._._c ,--.---:;~---~.--.-_•·. ---·-··-· 'j>···<,' ·····-·· ' · · ' . - . ;·.·.;:.~ ,~ :/ .. ;:\ -~·,;·.'>' \~~¡'(-~· -<~~~t±:::~:": .'·:~-~::-: -·- , 
' r{;.';;~{IÚ}~f/ci~;~~JiFf~¡;~~f-~~--f: 'é '•' " '·- . asoci ac ion entre 

Pcluc~n¿~: •. , . · ;• "' ·::;Í\~~;Jfi b}Ígf:·; .. f1orteamericanista" 

tiene, -~~-;~~;i~;~~J'.p'.._-,.. 1~2~gr~~§5~~~;}eso1ve1- la contradic-

e ion . ~;;'~/~·~:b~d~~;26n~~~¿fa·¿~lJ~~i~~li g'.(osás y social es heredadas 

y l~s '.t;~tet"li:;~~"#~'.~"f~~P~J,f~S{;~'or' el desarrollo capitalista. 

El si stÉ?~1~ c~¿2¿)}¡í''f'. 2::cli2'~_; i~r.ta autora- jLtr:ga un papel mt?di a-
, __ ::-,~-~¿:~;:~~, -." i'~~: __ ~itt~jf-~:~ ({ 1{~~i>r-' ~': __ ~','- -· 

dar·· . cmtt~!'l}á !Cl.~~}~"'f,i1fi~.i;_r,·;y Ta!i nuevas concepciones. T. Mann, 

d esdc:i la:'; .JJ~:{,~;~~-1~~~;,-}I~,d-L¡¿ ~e ion del estado de Massachussets, 

crt?ada ehi;1$3f0 :\:a;¡;l:i~ib.que la educe.cion debia contribuir a 
,_ '<'· ,,• 

la 11 cdrísfr·úcé:i6n; del Capitalii;;.mo, el Progreso y la Democra-

cia en Estados Unidos lsicl" 139); pretendla la asimilación 

de los valores y normas, y la aceptacion de una concepción 

del mundo -la de la burguesia- en lugar de la imposición de 

un modo de vida sobre las mentes de los sectores atrasados y 

oprimidos. Desde este punto de vista, educar a grandes sec-

tares no era una tarea simplemente instructiva, sino forma-

tiva pues que se trataba de difundir masivamente valores y 

promovci- frn·ma;; de comportamiento. En opinibn de Mann, la 

::r: .. > Pu:t gf~r :Js, A. 1ffiQ.F~i:.iall~mQ_l:.~a9.w.G.f!.~l~o._gu_eill~r:.:l{'.;.~_bªt.iJ1ª· 
p. '1'7. 



la ~mAs eficaz y beneficilJs'a-~e todas las fuer

zas -de la' civil izac:i6n •,-y •la kducaí:ÍOn;Lcc:ln~tÚúra '.l~ nrueda. 

escuela er.a 

· ~quil i bra~on1 de· la maq~ina1'..i~~-i~d{,k1:;;;:'_~i'-x~;~~~~\b~ir :a crear 

nuevH_s --1 .. i_ CjL1e;;as, a_b'or-rtír 1k;;;fcii;f~tE:~,i:'?i!{ci~~~oho~irnÍentos y 
de ,sÍ?ntjmie;.t<ls ~~C:f~,~f~ffü,~~~~~;*~~·g~f$j~~~'.~~).C:~nci enci a de la 

corr.ur;it!ad '~íc/: qt1e ''s'{g~¡f~J='t-2;aq~·.fütu[lt.f}2iir.'a 'tbdas las clases 
' ':;::·::~·y;,:~_;:,/. ," :.· .~<.~:,:: ''.-,~'°'.<;::;-' 

éi1.J. 

razonen; ~\~~!i~il~~~~~~: •:: s-~np::.::::: 
·,·<::;;::·::;: 

nuevo 
.... -.·~ _ --1 {o~7< ·~!;~.!:·-~----,·· 

o< ~'füi:'.i{tti+§~§,~~-i'l~65'{y sus i mpl i caci ones corres-

pondi:¡,H :¡'..,/(ifa;'.:¡~'.~;~~,~~:~s;Y,/B~~·e¡{d~dés de la clase dominante, 

y se .. Gff'}i~~ifü~~~i;~~~:aiTi~~i-'fki:1:,11 las contt-adicciones de clase 

en 
,;~~--·~ ... 

1 as e: 'di~ª¡~~~~" fÚÍltidnes>' que 1 os in dividuos cumpllan en 1 a 

soci~d~~.: /~~Lr~aiidad, 'el orden y el pi-egreso que deseaba la 

clase <dominai1te. se fincaban en la ncurnL1lacion de la riqL1eza, 

en la gran propieda~ y en la YMplotacibn de las clases tra-

bajador-a>;. Consecuentemente, la fbrmula propuesta por Comte, 

no traducia las necesidades radicales y, por ende, no cons-

tituia un verdadero valor. Para que fu~se aceptado como tal, 

se le rsvistib con el ropaje de 'la paz• y del 'bienestar 

social", y se ostento como promesa de una ulterior 'verda-

dera libertad', co1r10 signo de la conciencia social y como 

b.:.rre1-a dt?fenso1-¡:, dG· la nací•>- ( ~• 411. Con esta connotacion, 

40) Ibid. pp. 98-104. Como bien seNala la autora, muchas de 
estas idons tomarhn una for~a m~s sistemAtica y mAs filosO
fica en ln obra ~a J. Dew~y, la cual habrb de tener un fuer
ta influjo en la pcdagogl~ Jatinoa~aricnna durante la pri
me~· t\ 
11 ~ ) 

mit·.t~d d1?l ~iQll1 )'.X. 
e: tli~CL:(~~ j~ D~rnncla on el Prim0r Congroso Nacional de 
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el famoso lema deLposi.tivismo .franc~s se erigió en el cri. . . ' ' - . 

terio axioi°6g
1iJ;:¡ ;;ñ.for~6á1::C:uai se organi2adan los fines 

y 

·: .. _ ~. .:: ';; ' 

pri,nci ¡:íios; d¿i pr:o;eé:tó e~ucati vo del primer Estcido naci o-

.:·. - -

4. 2 t:.!1~ 12.t:.QH!Lr!:!S?.2 Q.@ La f.UQ§.Qf.!.ª- gg ls m!.!!G.m;J;Q.o. Q.11 §.!: 
11rn:tüÜQ . ti.0.h\;.&U~Q 

edl.1C:e1éÍ.ón 

. 'D~;l ¿~;i,~~F~·~r.~:i'.g.~:~Jr~~g~:~.t~~~~:icp y el i deol óg i co del 

valor 'fund~~entaü "'e~ .. ~·fü~.~elt~IX5-Li.ai1 se\¡:¡rgani zaron 1 os con

.. ti':i::,igg~:; ~ del~'\ppoye~Ío': iaf1fíifivo ~·;r primer Est¿¡do nacional, 

nos ·~a:/perini}:ic;6:enc()'.nÚ;i la. respuesta que se dio, a la 

maner~ de.la filosofia de la época, al problema del criterio 

axiolbgico de .la educación. Toca ahora dilucidar cómo se 

responde, en dicho proyecto, a las preguntas sobre los fines 

y principios educacionales, asi como a la que se refiere al 

problema central d~ la filosofia de la educación, es decir, 

la que inquiere por la realidad social llamada "educacion". 

Es conveniente reiterar nqul algunas caracterrsticas 

dsl proyecte educativo orientado por el ideal de "orden y 

pro9r0so", a fin de comprender cabalm·~te su significado: en 

primer lugar, se trata de un producto social, y por ende, 

InstrucciOn (nov. 1839> pone de manifiesto las contradiccio
nes que el criterio axiolbgico refleja, y el modo como se 
intenta legitimarlo: "conciliar el orden y la libertad; el 
individuo y los intereses sociales; la ciencia y el arte; el 
c~pital y el trabajo; las mejoras materiales y el progreso 
irdt-:·lt.·ctunl; lci ed:.!i:t-1C.i.~n flsica y Ja moral; lH sobc·rania 
lu.:z .. l y n;: .. cio:·,~,l; r:n un::c ¡ .. .-11.-~liri:., tnr:L:-is l tt5 antinomlus df.~] 

:·1· •• ;r .fD l.iL·.'l:fi:::·" .. Cí!'. !·!~:-~nbt?r-g; G. CJp .. r.it .. p. 180. 



hi stod co; .no surge, pues, pot• .· ºgeneracºion espontanea, ni 

a.i sl.<:1do de .su ··· cont~xto · .. · ~i:lcilr;:;\ ~~r.g~·li gado a su pasado, 

é6nt~niericJDio• ~x:.·c··ki~~IJo;k;: ~~priiC:t6¿)f:¡,~~;~ridol o en. otros, y su 

:::~~~~~~'1i~:~~~1 l~1ñl~~ii~f~;;;:;::::º::t:::::~ 
Esi".;ao·; ~ii¿i8A~f::t~'.~~i'2.~[ci'~11Ni;,I,·";".:;s, .. · ·•·· · ~.:;.· 

.· .. l. ,: ;i~~~~Wl~il~f ;1~~i~~1f ~i~~:~~.;~:;::~:~::·::º:::::·:::: 
un .¿stema'd¿ ~,;g~~i~~9:sy.~j'.~·~~··.y.fijos• -es decir, desli

.. gados de la t•cic:\iidad 562i<a{ en róovimiento, de la que son e>:-
-- - . -·~- .. - ' .· -·- ·--.::::~;-;-' .:,_ - -~: .. .:e:= - ' ' ' : .. 

pi-flsion... ?oY,ioi·,:E~nJ:61\·"ta tarea cque· nos corresponde realizar 

consi!3te .•.G.n:r~f6r\6te'Fér\ el 'p~ciyecto .;.tanto en el explicito, 
'._, o~;',-'-~.,--·.. ';o':.',: .-.>;_;_';,:;_';~_e:.~---: 

como en ~·ci c•[impl{df.tó N--elocüitó- los fines y pt-incipios 
": ··:~ '.". -· .._~~/~~~! ;~(~;;{;:;_~_: ·. /~. -

educativos/:.i:n':i~<~u{!procesO.de .fClrmaciein <4·2>, y en dilucidar 

e1 srci~i}FgiJ¿,x;:q:J~; :1·~~Ji~re mayor peso ª lo largo de dicho 
·'. 4 .,. -,, ·>.-·, ·:·:·''/.'; , .. ". ·. 

proc.e.?.·.·.1. •.··.•· ... ';j ,, e• i:}~.: .: '.• i•'. 
-····'"' ·-j·-~;,_; ~--;;·:~t::~- , ·-E',1.;;,'--~·- · 

'Lacfiios8f.i·a.d~lzi educacion que queda conformada em 
.. 

el proyecto dé educaci on pe1bl i ca de 1 as ol ti mas dccadas del 

siglo XIX no es sin6 resultado de un largo proceso quü hemos 

daecrito en apartados anieriores. Ne es de extraNar, pues, 

que los fines y principios educativos que explicitamente a-

·42) No creemos que el hecho de que los conceptos no tengan 
un significado fijo, sino uno que se va construyendo a lo 
largo de un proceso, constituya una prueba de la falta de 
estatuto tebrico del proyecto. Al m~nos por lo que toca a 
las teorias sociales, me atrevo a afirmar que las categorlas 
propuestas por alg~n autor) cualquiara que sea, son el re
sul t.;.do de un p1·occc.o ;;1'•·V?jc1ntG. E<0ta ,1sc1-cion c·s verifica
b!t~ -~,unq1.1P. no con {~•cilidad- estucJiando la obr.:, del .:lutor 
c1l:n pi'" c.;:1~.tn1~ 1 i"t5 Ci\tG:íJC1i' ! as, clE·!.-;dr: suE pri mt:t~os pr-oductos 
tL?b,-i co~. hi:~ ti--. 1 c.·~· c,1 Li r.:c·~· 



----cc_,, __ ; __ ~•••oo-•-• ,:245~; 

parecen, no difieran' m,~chd, eÍi ~u~ntocca su :~nunci~fr~; -de• 

ros _9pe -present~ ·eil_:;~26yeC:t0ó'_•.-_._._;Y;_; ___ ._:_~_-_._'_v_:•-·---··--•q1_,_·l.1_._-1•--~_:,:_-_· ___ z•;-~_·:·_·_-n:_•_._._-_-1 __ • __ 

1 
__ i_:_~_;_;;n __ r_ •• _-_._-_._-~;-· __ -_._··~-·--_-_._•-_--~-~_-:_::_ .• _-s ___ •_•----~-·-·-·-N·_-_._-_.-_---__ M:º_•_-_:_-.-:_:_-n~_-_-_·º ___ :_._-_·_·~-b_'.º_:_•._-_._-~_•_t_t·_:_-_'•_•_r.-_• __ '._·,n ___ ._-_-_-__ ._._._-_:_~_j_e1._;_:_-_·t' ___ -._-.1~_-_•_:•_ms __ • __ -_•ou_--·-··-·-·-

scntido difi·k~~ en~~%Jn,6~tE-: ~ ·_ . = ~- ' ~' ~ "'- ~ u 
•;O,: .. •_\-,,:·. "•'. :•'!:·.:,:~:;:·>• ""~~.\\ • " .::.·.,•,• •.--.:"' ~¡:·e .¿:··;;\.._;~,;~,; 

~ l ·-···<-~a1'.S,f. -~_Cu1d~_ff,onta1 •• '._'-_1;a·.'•ci'Yi'l',ijzac{btio-•'_t;aqt1;\f:_E?·~--~¡j~n-~i~,.\f •-1 a -
i i-ber.tid•' Y¿t;;(io:~,¿~~~f-~~~;~rf¡;~'i1f,8iidµ,'~hgj;t5i_J-~:~if:Pi~:~~--;"i~b:J}4,-,-1~-~ -·_el.'•. 
pt~0;;2f~ \:a~{.'., _~;¿tf'd~@§fü{~'g~,~:~G~-~:'{:~·-Nb;;rt'¡f.ci qu~ini i'C:~Jnc;;;~ri fin 

.:_~ .<.:'. :.> ·,J<-·:,-:· -·-- .•.. ".' .• -.'!:{~-.. ";~;::e: . .,~;_.,, ~-<- ·;::·J\:.:~·<':~·· ..... <;: .. _ .. -<..~<~·_._.~- ,·,, :--: ( --.. \ ~ 

.que;• P2-~- i~~-~t;1!~~~.i-~~:;~~·;0~i-~J;i~9j~;,~1~op,i,c9. -----' ;_• ~\ ,'pS:'., 
·• (}t __ '.:'·;?µ.-i~'.•'.'~ci{hc'ifif',~·C:_tyi(:~:· · ¡:;,~oh\Jnci iida. ·por- ~6.1;;0éci<'.l ~n i 867 

.·no~; "',.ci~.J~;-:!~¿;,i··[~~~·~;9,~1?:fhiniffcaci~ de l'o~ .f!h·~~. ~dG~ati vos cm 

.1¡;¡ ·.'.Pri~f;_l,..ií·;;~a¿i~J,e¡' fier1 odo; qli¡:, nos oéüJ~i{!á 'ht.linimi dad de-
~ .. -';_:.;,_\· . ·:. ·.'.: :-'.;__ - ·.<i/~-:~ :-~:-_:;··,·· 

_.;_-. ~ra.:~--Eiá~.~;Vf~~S'>t~~~~Kpac:ro,.n_:~e?t:~nd,~fih~HM~b: ~_st[l_r;ntr ar ª 1 ª 
eblfli\ posftiv.;;:--:;Cy' P¿.,?a'qúci Mexi{i:i;á;é.Msttt~t~t';se·' un G•sl ¿1bon 

en· ·es~~--pro¿~~~~· d~bi~.1~ci~a~'su-;i~bpf{~i~ncipaciOn cientr-
--~·····--,--"~-·;_: ---'-~;-'-,. __ -__,·~- ,,,_.-_~;- )'. '' .. - . ----.,-. ·: •. >;-:-;.,.··:'" __ ,\--

f i. ca, • .. P.k-1 íciitis~< Y"i:lt>1i(iª.;¡ ,1.B''C:~¡-.d:i. ~ion que ro hacia posi -
·<<:~_-·-;·-~.'-" ···;<";~-~_;; 

ble er~ _ Ka~sem'anCipacibn meni:a~~ql.ie l1~\b1·ia de lograrse gra-
~"'·~:, ·,,=<!.:: ::· ' '". -'·· . 

cías. a la' •edt1'caci6T-l-p;si~;iva;: <43>. 
'·'; ::"'"';,:" 

'/Sr_·tü~r).esta émancipac:Hin constitu:i:a la fin.:~lidad ol

tirila _de'la<i;?ducacibn, los fines pro>:imos se fueron definien-

do en ol discurso polltico y juridico de la gpoca: el mismo 

B~rh:<da --cuya influencia en ll'. confonnacion d0l proyecto 

educativo de este periodo fuera tan importante- insistiO, en 

la "OraciOn cívica", que el ideal educativo del Estado con-

sistla en el conocimiento cientlfico, es d~cir, se pratendfa 

quo los educandos llegasen a poseer un conjunto do verdades 

positivas, patentes por si mismas y al alcance da cualquier 

individuo; per-o esto no or-a todo, E·l Estado debia atender '"' 

4~) Zca, L. cp. cit. pp. 56-66. 

1 
t 
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de ·~i:iudad~nbs .morái'~ent~ ;b~1en¿~;;~~~·¿íl lo ex-
"·-· .. ·-'.·~~.':) 

.presa ~} 'a~tgr~•~:O:· sut'~(t!:é:'gl.~~-!'J)e:21'.i~·~t.1C:ac __ ~·on~Méir'~1••-:· (4:4>. -· 

.? .~~{ i6\f ¡;~f~f~ .• _.-_i_ij __ .tº_,_·• __ ·_ne~_-_-_·_'._·_::·-· __ ._;_·_.Pº_•·_-• __ . __ ._:.-_:_-_;_:_ •. ~_~;_._._?i•_ -_~_·_eof_ .• d}_;_;o!f_-_._',•_'._:,_;cº_>o:"-~nf_._·l.~_~_-1·_-_i_:_l_-•te_-___ ,_~1::_·~_1:.;_~.-~.--··-··-;-~-~-\_.~n:_._'._._-~--f ~~-it~;~f¿ci~s ·_de l.ª 
edJC:.ai:Úií'i'-i0dt.é'fü't:~ ._._ _ -· - - - u "' :fc:lF;iri~r una nueva 

· .. ::;i~f }~f~J~jff~~:'.:~4~~~~f~~S':~:c~~:~:~.·E::: ~:t::: 
cOnstrúi:t:óres'.f!ctí?l.é~ipro)íec:·t·o~ ,:qué revela la preocupacion por 

'of1~~~~~'-:J~~f'-.-~'cJ;G~;EiI;6~ -Y i~J¡~l;·~~ los miembros de la clase 
... ·. :,,- / ·:1::.~ .. ~'.\ ·;..::;:. r~··~:Y;~~:::;··:'.:r:;:·~;;.r~·:·.J.~j -:j . ':·> 
-~Íb--' '' -' ' ' - . ' ' ' 

. :~::ti~-- ; fib:f:~~-~~~~i~J1,~*~~~-~t;t1:~·,a:4:~~i ~::::~ rD~~:l :c:v:~_ª::_º 
-··.'..>~~·,~'.-: ... -... ·,:·;:<;·;.:,~:?:: ·~- ~::f··:.: '';~··.: 

bias .::.:t;:t,'1'~0A??1ds'}icimbre5 que fovi eran a su cfü-go la Or1Jani-

za¿fon~;¿:~~l;,'gj_5t_cifila•eaucati vo Nacion¡,;1- ofrece bases par<:1 e:;.:, 

la formacibn 

" 
int~t~~ri:'f¡{ci On cuando di ce: "Se espera ••• una era de orden, 

de paz y de p1-ogreso, debida a la i lustracion y p1-udenci a de 

la nueva generacion que, entrando en la vida polltica reem-

plazar~ alli a esos perpetuos anarquistas que tanto la han 

desacreditado" 146). 

Corr.D hemc:•s dicho anteriormente, el orden se revistió 

con el ropaje de la paz. Se requerla armenia entre las cla-

ses. Por eso, el proceso educativo debia encaminarse a en-

seNar al individuo a convivir con sus semejantes y compor-

tarse como sujeto social; ~ste era -en opiniOn de Horacio 

Barreda, el hijo del famoso politice y educador Gabino Ba-

rreda- el principal fin de la educacibn pOblica C47l. 

De este modo, el positivismo recuperaba y reforzaba la 

-----------
4'1) lb i el. pp. 107-1013. 
45) I!:oid. pp. f.5. 
4.'» Ihi d. PP • 17'7. 
r,7) 1". ! .. !J l 1.-. , p¡.; • ::o 1 y 138. 
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tesis de Mora: habl.,;i que~¡:)roé:uiarTr formand6°la~opiniq1J~P-ºI': 

medí os suaves y al lanand.o el c;amino p~r:a ~~1~('.ii:~.-~Eli-fó(bi'~s ~e · 

vc;rific:f.;!.".wn,: .. np P.ºf~f~úiion ctf' ~~1"19rP.,i~i~f~f¡_j~~ec:i0~~ri~A~LY.fe-< 
:_ó.:~~'::...-' ·,_·. :-: '· - -, :-·,:--.·t~/~~·-:::~~;-':F::'::' _:.>.··. ·"~'r1, -. 

c i l r:;t-nt¿; ··_•----AiÍ. ~ 'i ó?thftab~-~~fa''p/cícicrir1si'~(y2;fa,f1~~~~fél/l'd.ó~b~},&· 
-- º'~n•- ·ric1li~'i~¿f __ -,y4ai_.,'.~i.¿~[~~;~;~Jfg,,~f¡~'J~~J~:ii--~'.L1~!:,1U-·-~~t;¿~C:ión?···--- --

c, .. ~]}g~~~l~itl~i~~g~~~~~~lf~;~{f :~;iq~~~r::::':~· ::::: 
mcite1~Í¿\1tc:;.'.' 'i3~_'/,9t.iC?"tenia su base en la 

•';/" 

e:;t~bÍ;~_,;:~J'~ •;·~~:~L1rase el concurso social, e instituir un 
: -~: _ _:_'~e\:: .. ' ,. - . ' 

c.:onjúnto ?ct'G :.tend11nd as, hl•bi tos y i:ostwnbres "no menos o--

pu~s~~~ :·a la,d¡¡¡bilidad o a la tirani<l que a la rebelión o al 
.'-··· ,-· .,.· . ' 

--serv11h~o, lo que se puede expresar diciendo, que su desti-
\~/;..,':: ; 

no: consiste en h.:,cer ml:s apto al individLIO para saber mc,ndar 

De esta manara, con el bagaje de creencias y actitudes 

promovidas por vla de la educncior,, los individuos estr.>.rian 

capacitados para real i z,:u- i:\dU'cuc:.damente la funci en que, de 

acuerdo con el principio positivista de 'jerarqula social, 

le correspondia. Se concebia como utOpico, educar para la 

libertad, para la autonomia o para conformar una sociedad 

118> Cfr. !bid. p. 97. 
49) Cfr. Ibid. p. 105. 
5;.1) Ibi el. p. '.21':'.;. 
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deliberante y soberana (51). En efecto, sblo unos.pocos in-

dividuos estaban en posibilidad de ejercer esa i¿~~n~~~a ya 
,:-:.· .. <···, 

que, de. ,;cui?n::o con ei•·criterTo cie· superTai:idad !ju~~i:ficado 
-~·--:~,~-· __ ·: ', ·'-:_. i~{~~;--.-~." . -; : : .. ·:. ;·~-~·~- :~-· 

por: los . posi t:lvi st:e.5 mt1s ·cOn~C?ivadorés· _:criterio (iúe ·se. {1.fo.:.. 

d;;bá. en la riqueza .y ia sál:lfciLIHa'.""~·,.¡á 'lll;.:(Q~~~\~·:·.d~ ir p1Jb1 a

e:ron e.st~1ba des.· ti mlda a obedei:er.;;(52>¡áii~t\f:tti~; ~'.'if~"· .. ~ .. e > 
·;,:..:: . .<~\.'., ~-:~,_-.:__,;.;1-:-·~~:.-;·.;;)~:!!·;.:o;.!:.-~-:~ ,'1;!,'·t·~~v- > r:·-:. 

'e manci pacilinhn~ei[i-t.w-,; ó".C:onstrucci ón de 
·" .: ·.,.; ·' ···:.; .. ., -· \--~--: '"~,' :<G-:;~;-'.;:~}~·-· ,, 

·¡,·;~.opÜ~~t~::~4p•ci'r/E1aFr··eda en 1867, corno un 

fin<'lid,id.· ·C11iGm~ ···~~/.;1i~;~~;~;~~:~~·~·*fiYsY:~e'.;r-eiterada por Justa 

Siórr'c.' e~•. eL.disC:ui~so'.;fqi:ié'p8_iJ'nl'.inci:'bé,ai 'instaurar el Conseja 
:-:'t :: .. :"".;''~.;,-.~ .. _~_.::º:~~'-:. ;~~~:, ''.:,: -~-.;'·;- ::_ ·-:.- ·;:t.r~~~::2-: 

Supei:idt~. '. de Edúcaé:ibm < 13 C:íe)sept{l?mbre de 1902>, en el cual 
': : <::· <:?:::<: .. ~-<~>: -~.--,-- ': ,--_:. ,, :,.,:.:,·. ~' ;·.::'-:-<·-: 

insistlci); qLl~'ff~·~i;;8té~~i'Ó~ ;h~bifa cÍ~ conducir a la "construc-
--.-- - -.-.;- ::.~·",;;.:::~/~_-;._<· -:.:-::-~~~ ' . ;;f~~:: ·-·r---~~~ ·:--~--, 

cHir:i~iespf(i~~i'.i~~t~\'cic?,•~'1'1&kic'o 11 ::·.· No obstante, no se ti-ataba de 
' :-~~-"' '··~ -

una· .·~i~p'i~it~.?~·~.~·~~.ii:}~~·· Mi entras que el i dei<l educativo e>:

pi~<i§a@'"~ér:';'.~~·2:.f~g~· ~ci~la el en-Fasis en la superacion de los 

~~t~~iJ¿ ~te~f6~:(°26' y metafísico -pues se refe1·i.:. a la ~filª-O.-
. i;i122i;H¡iJ.> ci~ : un orden caduco, el teologice, y a la !;.Q0.2.tr:.1=!.¡;,

i:;.in6 ·de. L\11 ·AL1evo orden, el positivo, que i mpl i e aba 1 a supe-

rac:icm 0 .del·:desorden mP.tafisico-, J. Sierra poni'a el enfnsis 

em la- unidad nacional. Para fortalecerla, el procoso edllca-

tivo debla orientarse D 'despertar y consolidar el senti-

51) El positivista F. G. Cosmes, ofrecia abundantes argumen
tos para criticar la concepcibn de los liberales, segón la 
cual se educaba al individuo para ejercer su libertad. Uno 
de estos argumentos es el que resumimos a continuación: el 
pueblo mexicano -decln- no estA capacitado para el tipo de 
gcbi8rno que tiene, ni para la Constitucibn que lo rige; la 
libertad debe estar de acuerdo con el desarrollo de las so
L~cdades. Cl tipo de libErtad que defienden los liberales 
puede: so1· pl c·no p.:wa Ingl."üni-ra, prTo debe se1- limitada para 
l!íl ¡;<: .. is pc .. c.:c- de.!,;:,.¡-,-oll.:;do como ~'.E.~dc:o. Cfr·. Jbid. p. 260. 
5~) Cft 4

• r::-,jd. pp. lf)7-·171. 



axiolbgico en 

principio del 

la superación 

ello se debe a que 

-entendida como supera-

conservadorC?s qLte pi-eten-

los liberales que practi-

Pero el desarrollo de la 

signo del capitalismo dependiente 

provocb l• agudizaciOn de los conflictos de clase. Justo 

Sierra, como otros politicos mexicanos, se percato de dos 

peligros inminentes: por una parta, la polarizacibn social 

cr~ciente podia culminar en un estallido revolucionario 

-como ¡-e.~lrnente ocurrib--; por otra, el 01-ganismo social 

debilitado por la falta de unidad pociiu ser devorado por 

Por las razones indicadas, el ideal de 'unidad nacional" 

se concebib como un valor en el que se diluir~an los con-

flictos de clase en aras de un orden social impulsado por un 

orden espiritual, y como un baluarte que parmitir!a resistir 

53) C f r . M·:=n e?;:~ s, E:. I'.1.IJ.dQ.Q~Í.{!§._t.1UG..UtJ_"i.ª-il-Qf.i.~l[!.!_g~-~'2-t1@-
aiz~ ~ i;~. ~o~-5o~. 
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el asedio de .las potencias imperialistas (54). Esa unidad 

y actitL1des 

revestí ri an 

de ser 

1 a la p<:;-

de los 

. os y del meto-

edl\cativa, ser~a lbgico supo-

determinado el criterio a>:iolagico 

y la educacibn, es factible derivar de ellos 

lc•s principios o normas que han de regir la practica edL1ca-

~tiva. Sin embarga, la filosofia de la educaciOn, a la manera 

de la filosofia de la tpoca, no se construya deductivamente: 

los principios del proyecto educativo del primer Estado na-

5~) Al r~spocto, resultan sumamente ilustrativos los frag
tnentos siguiGntcs, tcmndos de las obras de J. Sierra: 1'La 
1~l~F·Oblica ¡·,t~ 'l~bra 1 no pl.\•1dl~ 'm~lcri~r' a EUS hijos pilra ha
cerlos socialmente in~tiles; debe educarles firmemente para 
que la engrandezcan y la defiendan" Cfr. Ibid. p. 563. 
todo lo hecho aqul por el capital extranjero y el gobierno 
en la transformacitn del pais .•. toda nos liga y nos subordi
na en gran parte al extranj~ro. Si anegados asi por esta si
tuacibn de depcnd8ncia, no buscamos el modo de conservarnos 
a trav~s de todos nosotros mismos y do crecer y desarrollar
nos por medio del cultivo del hombre en las generaciones que 
lleg~,n, la pl.:1r;ta mPJÜCcina dE:·sapc1r-Gcera a lil sombra de otras 
infíni~~mente m~~ vigorosas. Pues esto que es urgentísimo y 
r,::-Jr.~ ~-... i na:1, ~::.C.! o l tt c:-cJuci:,ci On y nada mtts que el 1 a puede ha
cccl o" Cfr. Ibi¡J .. fJ, 5~lJ. 
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ciona1· ·no se derivaron del criterio yde ·los fines educ:acip'."". 

nales, y, pese· a qúe el "Orden yprogr~~6'.;·2é:6nstÍ.tU~Ó,íÍri~ 
"novedad u··· .. como•· •·c::Er~~~rü'.l•;;~t:.io~•ligt~o :~i;>·{~;~~i:,2i~;i&A: 

'C"'; .- . . ' ,, ... ~- ' ,; -··~ ~ -:-

c o, rós pt~insiP.'~ c;sec1Ll·~1 •. ·s~ ci@fi?0A1fü~1~~~::?~~ªn;º·.rior-n1:as ae!J. qi:te:.. 
·1" ·'·:,,'.c.', 

h=;¿br ·c:il~·~·ti~l{~;J~ºtj~fi;Jfff~;~~t~-:~~:~j:;:~~:n:sés; 1 os pri nci

pi os /qcÍ~.·~~tf1·~~1{·~;¿~i;~!1;~,i;~Jr:'~1;~{;f~~~~~;É~;2t~ del "orden y progre-

.so" -:al ':•,•meú1 'i:is•~.fündament'al'es~Jiya' habian sido estatuidos 
-~ ,.· ·· .. '_:'.· ··- ;-- ... __ . , .... t.:;,~ J ~:(';, ·'····; ~-:~ : .:> "~1'~_'->;· ~t ~óf~_::~_,·:r~--<~·;._' ·:\;;.:: . . 

::~,~j~\~~!f;f@~f l~l~i{ !t~~!tif~~~¡r,":~:::::º:. "::":~:::: 
habl~r~ .. · ~i,_~~pF~.~h.ª'i~fif<.~~;~¡:i~.óa~~~·;~ls~t,iedad. No podian "echa1-se 

pot~ lá) GO'V ·~T~ !:i~;·'¿éj¡)~'i~-t·a' el riesgo tle provocar una 
:/:bi."·. ~-·:,~f/;i; ' .:'";}¿:~Z; ,,~~,-.. ~!;,.. . . -: .. 

crisi~5;fcié,f~i;r'Ei,gitim'~et6;1t¡"f'é'Consecüenfamente, los pri nci pi os 

fuer·~~} 1b~i'iii'i~~·g,g~·;:~~·~~;resion, pero el criterio a>:iologico 

en torn&-,;~!~~·'i:ti~{ s~ -~rtjanizb el pr-oyecto les confirió un 

nue~o- ~·éú1t;1Jti.' . 

. Sin·embar-go, no es raro encontrar interpretaciones de 

acuerdo con las CL1ales el proyecto educativo de este periodo 

es eminentemente liberal en virtud de sus principios 156). 

~5) La libcirtad de enseNanza tiene sus antecedentes en la 
Con&titucibn de 1824 que establece las libertades de prensa 
y pensamiento <Art. 530., inciso III, la ley de 1833 lla 
"reforma de Farias") establece expllcitamente la libertad de 
enseNan~a IArts. 240. y 230.) y la ConstituciOn de 1857 ra
tifica ese ordenamiento IArt. 30.1; un decreto excepcional 
expedido por el Congreso en oct. de 1842, declaraba la edu
cacicm obligatorL:, Cd::: los 7 a los 15 af'fosl, gratuita y li
bre, y la "ley de Maximiliano" seMalaba la gratuidad y la 
obligatoriedad como caracterlsticas de la instrucción pbbli
ca. Cfr. Ibid. pp. 178-179. 
!'i61 Vé:as:::, por ejE:r;1plo, l.:1 interprC?tacibn de L. Medina y O. 
G:·Ztnados é\ l¡-, qL1 . .? nos hemos t-E"fE·i-ído c:nteriormente y li\ in
lr•(·p1-c·t;.it:.ic"..f1 dn 7-scc.t..:ir (jJ1-oloijt.d!.-ltü de lr:.1s obr¿:,s Lle f.t¿:irr-e
(~.:-'·' t¡ui• i::, rH~::.;· :» 1-cp1-oduc::?. Cfr·. !b1 r..":"-m. 
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Un an~l i. sis somero. de éstcis, a la J.l.lz Clel ;Critérjri ·axiOl º::., ·. 
gi co, nos. revé1ar~. que;• si büri:ei··~~~J~·~~~Ó~: 8~¡z~~~k~XY.J~o
greso ·no· romp~ tCltalmenf~ ~i:'6iíé·=f~iPt~by¡2i6;·Cí~ifiZ~fbr i o que 

'':-.;·¡ .-:,, .;.;,i'<· ~{/'"('. ·~" ;:;'.;·,-

_le;:· ·precedió ·~t:Orno 1temos(a1~gl.tir,i:ntádO·j.al,.r:efi?t".it-:'ní:)s:a la tesis 
._,. .. ''· <·:,, ·::·:¡:·:~\.::":'.>:2.''··" 

d,:, R:?yGs ··He:·oles;;, _es in~~act:o c:~rw.i.~prloicomo .un proy!:>cto 
pler,;úr:2rd:.1?;l.ib¡;,rdL .... · {<.':••:~ '. ·f>L':. 

· En i:\ rj;::~y!"c:~o' l?~ÜrEatf:~6 :·J~i~i g~¡·mer Estado n¿cci onal, 
::o·' .. ~:,:-:_.:· .. -;.: ---·· 

consfdo;".;;d6 ·. · rm i.·~ti~)';~rE?1iiérit~.~)•;E.;~¡dÜ.i:'it6s e i mpl i citos, se 

¡fo;;l:~can .· c:•rn6} ):lifi~i~·i0§~?f}ci~~61~.e~··. de 1 a educ~c i fx1 los si

gui nntt?;;: •\a.ia __ .,1.·c_•.~~:~~-á~.cP_. __ ri~;Í~i(J,•en el que CL1l mi naba un l.-,¡--
- ·;;--- ·:.;; 

go prOcesC! d~··.F'.E;.\_~·¿fü'.~-~~'Eefü{ci.~.i.~ socied<1d; la grntL1idl1d y 

la· cbli~<:;.tbi;f~~~8E~~-J.clsI~J~~~v(~,(;~1ados con el propDsi to de 

J-;¿icer- P(1!'~1lat~-~;.;::3J{i'rJ~'~i ~Li !?ducacibn; la uniformidad, que 

'orden espiritual' que 

se .pr-etenciia:';y;;g~ar, y la utilidad y cientificid¿-,d de la e

duc~~·i.liíl<• :~':'~ · garantizar:!an el anhelado progr-eso de la so-

si nos atenemos a la jerarqula de los elemen-

tos · jurldi"co~ del proyecto, el p1-i nci pi o sup1-emo no podi a 

ser .~tró que el de la libertad de enseManza, puesto que es-

taba consagrado en un articulo constitucional CArt. 3o. de 

l<i Constitucibn di? 1057). No obst¿mte, er·¿1 el principio que? 

mAs dificilmente s0 concertaba con el criterio axiolOgico, y 

a ello se debla la dificultad para hacerlo armonizar con los 

otros principios del proyecto, C?specialmente con el de 

uniformidad y el de laicidad. 

El espit"itL1 dr=-1 Constituyente del 57 confiriO al prin-

cipin el<? J;t;u-tz,d lle ensP.f'!;.;n:::.:, un significado que facilit.:-.ba 
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.. su parcial i:::=6iicerti;ci6n=' con ' el nuevo criterio axiol ógico. 

SC?gun la i.nterpretación de M. ~bnie~•/s.· Ei:~~n~=_(J~ Zebadeia, 

1 n • n tiort<1ct ·· de eins&N.•nza~ .. élebTa'.entc?nc:lerse C:omo: a> el de

rcc110 cu "t6aó&;'•Ia!;;;,~6:hcáné)5.~;i~~dffE1~i;(~~j~~~fon; b> el de

rcchó. ~ a. co'n~urr(1S eri' .·~a•fu·~~{6:i{;f;d:'. ~'~U~~~~".y e> el derecho a 

la lill~0t:·L{J"!¿~~~f·g~fi:'CC~tYi1~~:~g;f'ih ·;dF;tétreno de lc1 edL1-

:::::tl ";~::&~:f ~~j~~~~~~~en,&'~f~~·í¡;• daba too< si ::::: 
lcm.··· pLl¿t)i~;~(;;~~•i¡;~k~::\~~J~~W~~'PÍ~ef~·;~,f.\]f;~fo:;riüización y esta solo 

pU8á• ~ls~'.~f<t~'.~·~;~i~:r~~~~.~~t}.~i ., .. 'ef;I-é~J/1 o de los i ndi vi duos; 

::::.;~~~~~~llDf iilf f~l:ft-::~ · :~:::::::~~::::~·:: 
.··;,, .,:·¡·~,".-·.--·", "(:: ·>:·.;-::·: .. ;·:,:, :·:_::,.-

jer;;}2{. Fei "'flirb '.~f"l;Jh ~dúcaciOn, y el tercero de l'" creencia 

en :J~~~~~~~c~.Jreladbhenfre los avances de la ciencia y el 
.-. _, ___ ., 

pr~greso C57>. 

Ciertamente, la interpretaciOn que ofrecen estos auto-

res tiene un buen fundamento. Sin emba1-go, las p1-emisas que 

contiene ri::quien;·n, a su vez, cl2 ei:plicnción. Asl., el su-

puesto de que la educacibn contribuye al desarrollo del in-

dividuo nos conduce ~ abrir una interrogante: ¿qu~ se en-

tiende por desarrollo? Y, si el desarrollo individual con-

lleva la civilización ¿qu~ debemos entender por ~sto? En el 

nuevo espiritu "liberal-conservador" era fAcil aceptar este 

argumento, siempre y cuando no se identificara 'desarrollo' 

con 'alltonom!a', sino con la supE1r·aci0n de estadios no posi-

57) C{r. GC..111::·:, M., tloi-cmo, S. y J. Zeb<.1di'.ta. E'.QU_J;j_¡;_fl_QÚ\J.{:;.!l
t..lY;J_f;Q_ljtLl.ik.Ll· V. 1. pp. 59-·-\J(>,. 



ti vos.· De •. •igu~l .mane~a,·el pr1;C:·¡~ioera:¿~i"i~b.{ef1;ér
2

::n
tex to··· del· .. n~e~O: ·:l'r6~~Jt:c;;·~ ,·5t}p~;i-I~iiirh±~~i~ri~se 'entendi a 

'!pt"ogt·e~Ó '~.at~r·i al,;,: y" ,;Ó¡d~~ .. ;~.~;E~l·~;_.·,n,;~:.·~e¿a· ~~l ido si se 

.· referif~:=~: •;;&i-ii ·~~2ied~c:f••íodéiii:i ti~ra~1tfi~.y'•sob'.~~~J1a 11 ·· ·ya qL1e para 

l o~{~¿e ;·dehÍí{diéii :·,~1::'pHd~¿~fc)•l~~~i'(~~déÁ·~Y progreso tal so

cÍ ~ci~J }ic~~fü'J,¿~·~ : ~tei;Íc~ ~i ·~¿,-~~1~1~¡.f¡;·;:iba, como condición 
::\~;.º .· '···;.·.:>· ·:'. 

pt·c;yi a, 'eí µ,~Q'grnsó ~hteúili'> 
. El segLUHlO .;;,ibf¡fff~~~i dcil' x~~~ino concordaba perfec-

tamerite: . con l.a _·. idea de rcio1¿e1~. ~r ~6nopol i o del el er-o, pero 
1. - .", ~-· .• ': 

no con. >ei s;?nti do lit.eral:. cici qtt? .el hombre adqLli ere el de-

rúd16 'de 'én~~.~l~; •Y• r,·ei:{t;i,/ er1sef'(an:za bajo la orientacior1 

doct;i~~{iJ ;,~iJ~~ ~h~ se aj Listara a sus convicciones. En este 
''.·,· .. · .' :-·-

·p;oy~do educativo exig'ia 'cientificidad', por 

e.ncilll~, de las convicciones. Se re.queria superar no sólo el 

'orden· teolbgico' qLte implicaba el monopolio del clero, sino 

tambitn el desorden metafísico impLlesto por la politica li-

beral que -seg~n lo ideblogos positivistas- reivindicaba la 

libertad sin freno. La manera de superarlo era establecer 

Llna 'educaciOn cientlfica'. Por Oltimo, el tercer sentido 

del tbrmino era perfectamente congruente con el criterio del 

"orden y progt·eso". 

De acuerdo con lo anterior, no es aventurado afirmar 

que la 'libertad de enseNan:za' se entendió, en el proyecto 

del orden y progreso, a la manera de Barreda, como 'emanci-

paci ün mental', como necesidad de construir Lln 'orden espi-

ritual' fundado en loe principios de la ciencia¡ pero evi-



: ·' -· . ·.- -- ~ ,- --

Es pertinente aclcirar q~e e~tatJlf:i~ci: a{irmación n6 
'' ' 

.·'-L.(_):,'._.; ____ ,,,:_;·: •. -. -- .. ~-' 
·-·.- . ~~ ·-~-

1 a 'basam'Os en>ei .. reC'ha:z~ éxp'iiC:ito,: de )05;;C:'6rl'~t"r:ücÜJ~Eis _del 
. -- -- -:- -·:T·. - .. --- : ,: . ·:-,-'._-'.1 .:¡.,. -,-:·-F:--;-;:-=:-- ----:~"-'."·.:.'..:'..~; ~--·-:,;,:.~ _._,..~·-~-:~_¿,_..:;-\~?-:~,7',~~;,:<_;'~-"'~:1':.::·.,~- •. 

p~oyect~ ~i.Juc~i:i~r./ a-·· ·16' C:¡úiii éiiBs:;C,p~~eb'i~h •-f!ciiJ6 ;,libertad 

. :;;:e;¡~~~i~~;~~r~t¡;, ¡~~--.'·f1_ •.• _-_._._,1·_.·.'_.·.·_·.~_·bt_-.·.s.·.•_-.•.•. •.-_-.C_·.~ .• _·_·-·.-_._-.• _··:•.·--.·,--ci .•. :_·· ..•• ·:_ .. -_······~··--.'-~.·.'.'._-_._•_~ .. --·-···'_-~'1:._'.·.·_-.·_._._._·.,_._ •. :_•-• •. : .. ·-·d···.r.·_._ ••... ··.·-.'·-·--··--·.:.·.s __ •. ·.·_1_ .• ·-•_:_._--.·.·----~--•. •--._·.-.-•. ·.--ª:.·.'~·•_::···----.-.-.-_-.•. ·_•-.~_-.-.:.•_-•;,,,:~.r.·.·_._ •.•. _ .. ~.·_._ •. •_-.:.·_·.•.---·-:····c:··-s~-:i_t_•.•·--:-.·.•-.. ·._·-·-· •. ··---·-··~.·-·º···:~.-.e:··-~·-···_: •••.• _.•_·-.·.•:._·_·d.-1·~·-·-·_'._._•-·.•_:_._-_-.·.·_·L-e._c·_·.·_._•._•.·.·.··1-:_._-.·_··.c··r····• •. ·-:·1·'_._•• ... 11_··--·•\•:.•_·.'. .•. t_•·.•_-_·_·-.·---·-·.-.-.• _ •. '_·.1_·_;_._·.·º_·'_-.•. ·_.:•.•dl_:_ ,e·i·1!º:c.···-b~e;::t:-·• d::s~ ie·:n~ 
;;~i~f~i~l~~í,At~jf'" ··· ~ "~ :" .. _· -~º'..w,. 

f ,~ E:lioX~:i1f LSt:0·i~~~~f 1~~-s • ~'bi'.i:~~#J?:~ .f~p Ítem G s te ti p o de 

afir.r,1:ª.~_.c::rfi~!5?5·;:·~f1·qfidittáª·~fi~%~~~~ 611-Wc1~.~01:i:lfa. 11·~_ih!?rtad cm sentido , .. : /~· .,r/~;;-.·:,>> ·.'~·,- 'i~<.:r-··). , • :'~! ,.. ·-, -· .-

.. :~, :::~:~·;L?· ~t~·!~:~:;-1¡~~,JI:!i{,S:·it~~r~~:t~!~li:·tª~:f:::::::::: :u:: 
. .:-.·:,'"j;,s ::.:-_::,/~ ·.-' -:;~~~(~;~~-_;_ '~>·\.-·' ·--·\_<__ -~;.:-:--~~ :~~?.~-~'< -;'-;_'._;;,i,:;!.._;~-::~'~:- -;_,," ~'.-.._~ . 

den .:1trT6uf P5¡; _. en :i.11 ciünos• E.i.I!,¿¡~~· itr. dós!::onocirni ento de i a 
".-,<- ·~'_--·:- '.-. >>:.:· -. -·::, '.~':" ._·; '._ ~:_:<_ < :~<-}· ;_,- < 

t.:::0~~1¿,·;;i,~t:.era1)· pciro lo ml1s probable es que se dP-bieran al 

af~~. ti:~{ ¡jg~-,gC:reditar o desvalorizar di ella teoria, en la me·

di-d~· ;e¡¿~· :_~$ta no justificaba el "orden social" que e>:igia 
- ·,, '.< ·' 

el des~~rollo del capitalismo depEmdiente. 

No ae trata, pues, de lo que opinaban acerca del pro-

yec:to sus pi-opios constructores. Ello es claro: a sus ojos, 

c:fbn a la qua nos hemos referido anteriormDnte-. Lo que es-

tamos refutando es el car•cter liberal que se le atribuye al 

proyecto en algunos trabajos acadtmicos; refutaciOn que fun-

damos en el hecho de que la 'libertad de ensennn:za', en el 

proyecto del primar Estado nacional, adquiere un sentido que 

lo emparenta m~s con el sentido de 'libertad positiva' que 

con el sentido de 'libertad liberal'. 

P~ra co~v~nccrnos de lo· Enterior, bnsta revisar las o-
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d:i.si~_as del liberalismo •. Locke~ po~<~.i~fiip~oi considera 
·. ,. ·.;·~:.~.; ·:. ;L_t~·~:· :·-·-)--"''--~:·"~--- -

bras 

que_ la. ··1.ibElrtild- c:onsi ste en··no.·verse ~soinefido'iia · 1 a Voluntad 

<il~bHr.iiri a Cy • -!füisol Litr:1 díi •btfo,-fit~~1fa'~!~~· :'in\~8i;o• para sal

·-n:.;Lía1:dá:- la •.·vúJ¿1 y. io_~/p~~~P.t#~i:§·j·~~-~~~~;lt~Ü~;~·nbortad no 

:-i vr;i ~ici,L_ ~~r~te; :.J~ :~-lciY,/i¡·:;,,#~~ · ·· •··~··'11ri~f~E-~~-~<úria_ • iey -i cle<1 

e 011trar-lc:1. <<.1 · : 1 ~; ··f:n~;~Í-l~:·(5;5;~·ti~df :0·~~df·e'.:~;n,;:•t\.L't•::~'.-l'e. ';;:;;,.••a···.·. atr i bu i' a a la 
t.zc:da . i1éer:¿~12:;~ ... ... . k ~-- ••. _ "' • ••• --~· . i ª · 1 ey na tu-

- Cf".;-.:;:;-;:-;~:: ,·,;,,·-···~'?_;. ••r.;::c \;~;:,: .. : • <''?.·,:" .'./~·-·:;·•,:•.>:: 

ral '· (> en }~1i~~fac'.i8:'•di~i'1•fi¿¡f\pódfi!~;:i;~;~i~1-atlvo (58>. Ahora 
. . ' ' ''"''- ;·::/;:.":-.."'.:;.:· -'-,_> .. ·, 

bien, s:'.üi.eti2r~if ~P- '. iJC:.~r~1-c {~~i~f'c,,(f~Á(·t'~C¡l.~icire como condi-
J ·.:, • • • ~ . 

~~t.e autoí.::; fot:'m~r''P'~:de d~~-l..ln.:; comunidad pal i -

ti ca cuya,i;:Xistencia ~ari~ndk.ZciE!f.'c:hr1vérd o·· -expreso o t~ci to-
··--.·~~-:~-"~.~:~·'.'-~ 

estableci.d_o . ehtre l~s Pl?~-;,;~füa~Yi:ií:te"f;l'a integran' y cuy.:; l egi ·- ' 

Umi dad ciel;éndo ~~l -~b~s'e~tifü'f~J1~o ele que l ·" mayorf a ti ene 
·-E·;·!:·:-_,;-

de1-¡?.'.:l1ci d_e ,._1~ógi;;~\gcl~;C)~'i'-'i~a~ 'a todos y que, por tanto, 
- " . 1-· .. ~:_;.< 

!?l ·. qUP. ;,t;;J~Íh~i:c{;~_(js:I'{ijrH;;kk ese mismo in~;tante, a acatar 
.·_:·. . . . .-;. -~- '{). ··;.:.:,·:''' 

la voz dl: l~~:~mª(.~1j2ift•($?;_~/·.: · .D··· 
/.Desd~:~ést·e;J~~tT'l~~}~~-~}\'ista, ~e hace indispensable, por 

una· P~t'-.t.~T·'.}i:~f~~~gífJ.?·t~'?.'iC)s otros las mismas posibilidades 

ele elc~cC:ion.¡que' sre recor.oce uno a si misr;10 y, por otra, res-

de la mayorla, premisas ambas que están 
.-· ·-< 

-'fuera··· d<Íf ·proyecto del ordPn y p1-c.greso, ya que este se i ns-

pira en creencias que se les oponen. En efecto, la idea de 

la superioridad de unos h6mbres sobre otros, conduce a des-

cartar al respeto a la mayoria, puesto que los superiores 

sblo pueden ser unos pocos individuos: los 'sabios' y los 

'ricos' quienes, adam~s, son los que tienen posibilidad de 

5~) r;;r. Lo~ kr?, "l. [0.~0.~Q_SQ~.!..'C.Q_CJ __ a_c:_,.t~!.tlCiJ.Q_~l~ll· p. 19. 
5rJ> Cí:--. ilJid. Pí~· 7:;:, .. 7,¡,. 
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lograr excelenC:ia moral i La.fdea de.;qüe .~ahto Tas~ i~sti~u-
,ci ones como. ·l~sin~bid_LI~~- ~L1~p~!?ri.L\~~-1fú6~l6~-6~.~-~~i~ia• .. P.a-· • 

-··- .. ~--..:,~-:.·:~~·:':'·' -.-:·~~ "··· ~:,:·,_-... · --·-"~ "'' ~·,é.,:~::..·:~·:-~,-· -.- .. ·,,.,;:.·~~-.,.:~:->;;.~'-,;,;,',"•: ·, -- j-·-~-

··rá ···1~/~siü.iif_·,c1H1;,,~Eg~iJ)·~·~:o}~~51·~fa_;~.5iEf-~.0~;~i-~~~i}~i>.· ¡)9.~i .. bfes 

.. ,it~n;,i,\::. v¿\s: .:;1k;t;51bF1:8;.de·éJ~e:~·fü~C:ió;Hi(.· .• i' i< •. ·'.;' ·· ·· ·· 
__ >': '.·:··:,· "' ,:-.., . , :,\·-;~.~::'.o,:~,':, -:~-.-- -~:..<,;:-.-~ .""'-. ,:~;,-_;i: -'·~i:r~::::,~ .::- :;;~~>: .. . 

fo . .~~'f:!~'····;u~.n~.:.:.~o~c~
0

1~1~da.~.10' ¡J.c~,!ien~·.~aid~~.;_' •.. f.'tt1'{31~ J~t:~.::::·:~ 
r.or1ccrpt'o. ~~ .. _ ~ ~ . , "' , ~- ·;<'.'·;~en~ido 'que la de-

finen·.··, Uh ;f ~J"~~~~~:}~~d,."~·~~~~·;,c\·:~,;;~t'.';~(~~~~~j~;!f;~~;:~ p•or e j emp 1 o, en 

tanto; ic:¡Ue ;fi.~f"a:.y61tiii~~-;~~{·',úb'1ie!'ría?quTf,?i~d· decir 'poder de-
.:.·"".c, .. ,,.,~,·, 

S~.lr To \¡L,~--sk<qui~1·-d·:: )~in~ '.~P.~~~r~L~.~4~:r 1 o que se qui ere• 

C60} 5 pc1r~ lo~·i~~b1~;96s §ú~,;~¡;~;t:;;for,1~ argumentación jus

tific:adoi".,; ~?1o's ~~Xn~i~ih~:d~1·i:~·g¿yoct~ educativo, 'el po

de:.- . h~ceH;, ~sÜ, ~ondido~:d6·:··~x ~~~ el q1.1ere1~, si no por 1 as 

· ~f)Sib~lidc.icÍ~s'/cle ~~~ei-~>l~~qLAe, a su vez, se determinan en 

l"'eloc:ieín r.on El lugar que se ocupa en la sociedad y lll fun-
. ·.·, . -- .. - - ' - .;:· . ·. 
,·; .:· .·· .. -. . ': -

cían sqci•ü qüe corrysponde cumplir a cada individuo. 

El signÚicado del concepto de 1 i bertad cm el proyecto 

É'ducati\IÓ. del.;órden y progreso no puede ser hermanado ni si

quic1-a r:on la' :J,~1-ado J. S. Mi 11, a la que aluden con fre-

cL1i::ncia 105 constn1c:to1-es del proyecto. í'.:\1-a Mill, la libr?r-
;_ :.·,,-,~-"~~- _------,. 

·merece eso nnmb1-e l?S la de buscar al modo p;-opio el 

propio bien~ mientras no se intente privar a otros de ese 

bien. o estorbar sus esfue~zos para alcanzarlo 1611. De esta 

m~nera, unm sociedad librm es una sociedad en la que la li-

bertad de todos y cada uno os igualmente respetada y ninguno 

60) 
279. 
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es completamente? libt~e, y, consecuentemente, .. las instih1c/ó=-

nes just~s .·. ¡O·~/ '¿>.t:¡~é{}~s que 9.?fa1~~20\~~, ~l ,,deskr~ii}l º, ~~i br e 

do. l~~ ·iú~,t~;;;c;r.~s~y·~~- f'á'~6r:ecéV l.1s·, é:bndi ci óri.es,dé··•prrisper i dad 
:-.;.~:··:· º'~'--'',_-.e<;;;,''"-,. ,.•.: ._., __ --,·~·-- ··-· ,'_ -:·~; 

necesadas; '~~¡~d,.i.Afüi/'10~·11·or..tir6~ é1ij~n lirÍ ésü10 de vida a-

ca1.:c1e:; ,:i:{~L1ci f·~.~·lÍJ_~~~ef:.i.,s~per-_ic:Í1:~~~-· J?jé!]a~ .instituciones de-

tJ,;r1 . ·pr6;1;~S¿._..: ;,;;i··' ~.#:~t~-~1T§,. ~¡¡;~·o~··senh mi en tos social es y 

ccmslitúiÍ~~:¿eho/lle?~cLiE?ra's de igualdád social 11 (62). 
; . . -)~:-._.· :~.:~ ,_; .. - :~~-·-/ ·.·-;"~; 

_.- .•• .:._ .. -~_-.,· .;·_ .<,-. ·_.'. c.·eo:--:-,'-:-••. c:. · •''"'·=·'·"o'''':'."·.·.'·-• 

:pumo.··r,ue,do/;;ob=,,er,vl~l'.'s~;; aunque Mil l se considera a si 

mismo ÜffliÚé¡!~t~;,;:·~t~{§;~¿¿~pcibn dc;;l principio de utilidad 

adquie~~e · ~~{{·:~;i,t~~{:, i:Ji.'~5,Wtd·'~1 del utilitarismo el asi co, en 
. ·,·<:.~~."/ ;>:~::--.-: .. ~.··:;;· '< ,' > 

virtud ~~d~~;J~!,i}1j5~~:t:f·~fü,§tle, este .autor est;:1bl ece entre la l i -

bertad; ~á~;ju:S~!:cX:a}y•·}3· felicidad. Como consec:Ltencia de las 

p;"G.'mis:~. ~i'~~.'f~1i5ti;ié~.~fici~~.das, 1 ej os de que la fol i ci dad se 
<=~-:; ,., :.:·,~,;:--:·· 

constitt:~~;'~L~~-{:-'.'Una suma de placeres sin tomar en cuenta 1 as 

deiveíl't;;,j~~'~;;}ql.\~é~e~. esa suma pudieran sufrir algunos hombr·es, 

la felf¿~·~·~~;·fo~~ alcanza po¡- la virtud, que consiste en "la 

ap~it~1d" ~~.ti·~~;seres tiunwnos p<:1ra vivir juntos como iguales" 
-. ,;:,;if'~1~:·;: /~::····· 

en el, ~jfu~.~i'?fó de su l ibc=rtad (63). 
(.'\ 

·:·:·:-: .. --__ ,·-::--··,-;--·.-, 

··(coi'lside1-ando ~l discurso pol~tico que pr-o¡:;orciona la 
:·:.·,_ 

justificacibn de los preceptos jurídicos, parece evidente 

qllü ~la infllll:-ncia de Mill c~n el p1-oyecto educativo, por lo 

qL1e hace a la relacion entre la libe1-t-'1d y la igllaldad no es 

de ninguna manera relevante. M~s bien, lo qlle se advierte en 

dicho proyecto es la concertacibn del concepto de libertad 

con la creencia en que la 'funcibn social" de algunos indi-

b'2> Cf1-. Mill, J. S. "La sujecion dE! 1<:1 mujer" en Mill, J. 
S. Y H. T · ~li 11 • bDidYQ~_1'f!l2t:i::_l.iLi9!2-ªlflD.;;Lr;f::::!h!~l • pp. 165-
125. 
t'.·:') Ibid. p. '212. 



viduos es. la. de ~ma11.d~r.•• inient.ra,s'que a" leí~ dem~~;miembros 

de . l a soc:i edad .• slJr ce sppod~ <"66 edei:~/~. , ~1: esi.~::.~~.~; ;~~;2~~.~~~~n ... 
• - ·' ,· ·: .... - ·• · . ·. ,-;;-,, ; .• .•' . . . ".-'-·.o.';"\-:~ .: .-. ·.,,,_ ·.' .:',;-··-'· '.i'.·;~,<;.',>·.:;_';.;.;'.-::'.i'.c:,;~;.:.;:./ " 

de · de1·•. :JH~.~í.lr~·~ ·:~ct~?t'~\;•B;a~~\~3~::~.~·~.:f;fsF~E~~(~C:°''~·¿'.~J·~;t~:c2~en-

· ·j~~l~~¡¡¡¡¡¡¡¡j¡f lf f f 11~1[il~Jf~ti~!~E:::: 
:&;'. ,:.ne·~f'p'~;~'i%~~(;~. ~~~~~ei~á~ ·q:~~,·~X: c,~11.?~pto de • 1 i bertad 

. d~· ·~~~'~r:a~i~~"f¡:,j~·,J.~~;q\• ~Ji-) Úr\:l\ rié~'~f·9~ui'encajara de manera 

· éciÁg~g·~ij~~:r ,·,~;MV~i.,,~~~~~c:tb eCiuca.~•i:.:~~~:: debio adquirir el sig

nt'.fil~d"6·t;;ca~'";~;c:~x·itieftád pCisiÚVa;; di~ho de otra manera, como 
'·-."->:~~ ./.:: :~ '._"'.}, ~ "' -·--·::--,::"-_·.;·' 
~nbi?{t1kéf,;.~¡csü;Jr;iü'C:b' •e1nancipacion del mcmopol io del cle1·0', 

p~ri';r~~~~,:~::~~~i'G va· se comprometíº con 1 ª conso1 i daci ein del 

·Ó~Ú~~f?~JiJbli26~, y ello i mpl i cO la tacita aceptaci cin de los 

males qúe 'dicho ot·den entrar.aba, de acuerdo con el espiritu 

comteario que campeaba en el proyecto (65). As!, la signifi-

cacibn revolucionaria del principio de 'libertad de enseNan-

za' consagrado por la Constitucibn de 1857 dio paso a una 

64l Cf1· •. Zea, L. op. cit. p. 420. 
65) Michel Lowy argumenta con solidez la tesis que define al 
positivismo ·como una conccpciOn cons~rvadora, reaccionaria y 
contrarrevolucionaria; est~ caractarizaci~1 del positivismo 
la ilustr<l Lm~y con un fragmento ENtral.clo del "CLlrso de fi
losoHa positiva" de A. Comtr;: "Por su n.:¡turalc2u <el posi
tivismo) tiende poderosamente a consoliJ.:\t- el w·den pUbli
co, .por medio del uesatTollo de una prudrmtC? resignacion ••• 
como resultado de un profundo sentimiento de las leyes in
variaLles que gobiernan todos los diversos g~neros de fenó
menos naturales. Asl pues, tal disposicion corresponde ex
clusivamente a la filosofie positivista, cualquiera que sea 
el objeto al que se aplique y, por lo tanto, tambi~n res
p!:!cto de los males politic:ós". Cit. por Lo1·1y, M. "Objr;tivi
dad y punto do vista de cl~se en las ~iancias sociales" en 
Lc:My, t1. .. J::t-os;:;<,t, (\. c::t <ü • f;:Q'.!x.:.c_cL_~,~J:.m!º_r!!!J.Cl:'.J .. f!tfl· pp. 
i'.2--13. 



signHic:acion contrarr:evolúc:Íónaria 
. .'._ -.... ' :_ '·._: ~ . "; ·.: .; 

_;' 

· Aig~,s~mé.larit~~~(~~~~r~i¿;~·~ón"'rci~ b~~%·@~~d~i~~"if;i~'!i'·.de:1 
prÓy~ctZ. ·eáJc:~ti-16; i.:.a/si.ghiirc:~<c:iori;{j{; ünc;~·;Y-étrct:J¿1 i~ento ª 

:~_:~/:- '" ;, .. ,. »-'-'.'-¡',~:.-.~~ ~-~ __ ¡_~, :::;~'/:'-~- ;:-~./_-::, 

l ~~· ' 6t~6~ '. '.Y; f'~~~ ~x~;~r::t,t,.J~,~1f§".".~~::tO,fü"';,',é;i~.tenfaron, fueron 

auqüi d~niJ~ ::y~~. ~.i~~i .• ir~.~¡A~~rff·~;~tf~~.¿?i·~1i~{ /tj¿e 'consti tuvo a1 

prciy::;~cto': GdL!Catl0o •e:ri :i::,h~ei'ement'b}~~s cil:;i,· sistema soci opol :t-
.. "<.;:·<·:: ~~'::·.(·<·:.::i -. -·-:.,<. ~:'.:-;'. "-~~-}";g· ~:-~~;~f·'-' ···/~,:s .. --.~- '" ,~ -; 

: : c:ov'. ~i]:~~;;!~~~~~f:(~~~~Y,?!§~)!j' CU al se desencadenar 1 a 

:"'::{}~~ltf itf jlf J~~~:s:: ,:::7 ::::::::n :::::~: 
mientas ·~~\''a?Aec'iari;;/•.a veéi?s· de manera c:-!plic:ita y a VE:Ces 

sbl6 ifop1fc:'it~ffee'nt~;~ ld:~\res principios rectores de la edu

caí:iOn c:¡ue• hab;an de mantenerse j ncólumes. Nos referimos a 

la laic:idad, la obligatoriedad y la gratuidad. 

Aunque ya hemos eMplicado la importancia del principio 

del laicismo an el proceso de sacularizac:ibn de la educa-

cibn y el sentido que adquirió a la luz de la teoría ccm-

teana de los tres estadjos, es ir1dispcmsable comprender el 

proceso por el cual su significado fue variando en relación 

con el del principio de uniformidad que fue adquiriendo una 

importancia creciente a medida que se acercaba el nuevo si-

glo. 

Desde el primer momento, 'laicismo' significo 'neutra-

lidad' en relacibn con cu~lquier creencia religiosa. Decir 

que la educacibn era 'laica' significaba -en tOrrninos de L. 



--

Zea- :a.firmar.-· qLie - -la i nstruccibil debia ~bstene'r:se d~~ t'C>ca~ 
, .. ' ):.~~., 

probl ema_s ideologicos,- ~banclbnal1i:lo e~t[l~,.,¡1,'.(L~e¡i:i_~l]tÉlrhc:i 'de 

loé; ·ci lld,;'da~~~-~~; ~-~1 a~s},~~c;~¿i.~~'.'hd~ ~;~~~~~4t~~;~~~;:~ef gCl~i_erno _--· 

¡::,,;e<~í-~.·~i> ~(¡j';.Sfit~86'. ~d~;n1~;}6f; ;~·e': ;adÉi:L1aba • con el de 
·-:··.: '. < ·.' ¡ /::' ;.· •. ~·· .-,''. ·i.- .. -'.·-· ~c:·>>:·~·c\ .. :_:· ,:;~:{:~; ~~-:~,r·:"~·~-~} r·>.t· ~~~-:- .. ~:· :~- ·_, . 'i_-;·~:: 

(65). 

li G~ú",t .;.r1,: ar+ i::rJnC:i.6né:)~-;;q¡_~:.:¿ :_:,.:::_-- ·-·•·•"-"-'-':'•-'"-:\>.::.·•·~·-

::::oz~~·~ir~i~~if i~~~~if l(t~~º:~:::::::::::'. ::::: 
::: .. l;~i~~¡~~~l ili~~~kf~~~~Jf li!~~Q~~:::b::· l :: V:::::::;~ 

---,~;:.,: ..:-~,·.(-··: 7 ~ .·.,.-~- 'e"·-·"-;_~;.•;,-

V<:<S ;.:~ríi'iii's:t~'i)~• 1;dg~:(?tb ,{'ia_·•_ JibE?rtad de conciencia <66>. 

'."' ··1J',;~~1?¡'r~i ~~-rn~Jante~·el.pt~s~;trn Si erra: "para nosotros 
-b" \~~~~. •;ce , , ' , 

hay'liha<üt1§i:..'tad.ppf;'i'1xc~l'ericiasagr~da, la libertad de con-

ciáT1¿iá;i].~:<~'ci:rL'7 ·l~o/~·ue> •• ·.d~bemos<tomar en Clienta, hasta don-
_ ..... º-" '-2.-~-:~: 

d¡~, rio~; '~~~-;i:{si:f~, i~~~ e>:ig~nci as del sen ti mi en to religioso 

que, ¡~~' Í~~:(m~·~oria de la nacion impera; estamos obligados a 

llarn~'~i;-~mSt~ por la fe que se pi-ofesa" C67>. 

65> Cfr, Zea. L. 
c,'.\c ion mm: i cana" 
cit. p. 79. 

"DC?.l libai-nlismo ;:. la rwvolucion E'n la edL1-
en GOmez, H., Mor~no, S. y J. Zebadúa. op. 

No obstante la pretendida neutralidad, el principio des
encadeno las criticas de los s~ctoras rn~s conservadoras de 
la sociedad que pi-aclamaban como "un derecho publico" el no 
suprimir la enseNanza religiosa y apreciaban la supresion de 
Asta en las escuelas como un ataque a la libertad de los pa
dres de familia y a sus derechos individuales. Cfr. Meneses, 
E. op. cit. p. 18'.). 
66) Cfr. M~noses op. cit. p. 248. 
67) !bid. p. 238. 

Es irii:;::-r12s<1nlr.? observar que fue un argumento semejante el 
que utili:o el ministi-o Igr'1acio M211-1sc<:<l CqL1ien re¿1Jizó su 
gostiOn durante la primora ctnp~ del gobiorno de DfazJ al 
c..11-Jt=nc.u- l.:l su:;titLiciOn dL:l i.c:..•;:to <.~s· 1Gi]icc1 de:· Dt~in --de· líneJ 
pcsitivi~ttl- p~)r ~l dt) Tibr~ratiinn --d~ co:-tR i~c~lis~n-~ S~
i;;·:t~1 el ~linistr"D, C:·=-tc..1 t1llir.10 c-r-i.~ ''r.:r:nü~~ hostil a 1 ¿-,:;. cr-er=n-



'_e- -- ._ .. _ 

El misma Sierra,· al explicar. la ~ey'cle;~gast6d~ ;9.08í 

.. SE? refi eii"e n~eVóirien~~ ·ca·• 1~ ;·~cfoca~Í-6rhl;;iC:a~;~~ eic,s'é~ti'd6· . 
" •<, •" ' ' •- • • • •• '.' '" .',• •• ,-,_; -~ ·> ··~; e_'.•\.<••;•, '~•"" • • • • "" ·"''-·.:;•'•'-- - '';•;:'/ '• ," .;.., t. 

·. •.6dJcacJ0~;•···11¡,.L\U·c,1 /M •;·~"ci','~ii·•:dciai? {hi;/'"d~~~~éfa\Wi,~{~H:f ~~:ári·nf ·. 
·::x:\:'; ::_-·:,::~.~- ~~:)···, 

ddend;:;1- • ni,~ó\.mrt · rti}ig;on~,;-~si:ti/s~·;f~l;J;rti~~Wr-,~~~:2~eh '9qe.de 
·:·.'-,;· :'. ···:.<"':·' .-. \' .. ·· :~'.'"(i·;·.:;:'.'_~·-·;c· :'','/·-:.'· ~----.-,,';. :.>"·"· 

'la P<llábic~ ; la it:a•·r,-se;job#~.r-;i?'•·:.eii ;-n~~~·~H~~',~~f:.q~1;i~~Y~'}C es .·.una 
.. ,_,._ . ,;.·'i; .. _; :·>-- .· -. ' 

i r'.tGrpr~~tií!.:ir.i•i•·Ji.úria, }.l~:i6nai;y_;:1t.gi2I.q• ·¡¿9)':1;. ••· ···· 
L.;:,_, ,._."'_,:. :-.,.,,._ ,., .. /,-: 

Cun el 11¡.i s1;.o sentí do di? 111-íeutr'al" ·:¡.·~·de/inri :f?1 
. - .'.: "-: ··/· :. ·:~ ~~ 

principio 

:1 i~i .ci\:;íi16 eil--i:Zl 
':;;·_'·:.-; .... - :,. 

¡::¡;.i.~i!;;::tcdgª'i'.'~'id ~!:); Ir;~t1~ucd Dn (di ci embr·e 
. " ·: ·. : .. ' . - . ''. ·- . ,. ;-"--:'·:;'~~t." 

to. 1G8?3rr.a.1~26 31· ciC? _189:6> :L•hr<~s un· flamante, empeNad:i: -
' · .. · ··.<_,.-' 

;; i mu ch:bath, ; el, su decisi~n de man-

'. ~ste3,rE!"cj¡_i{~~.tb;}·~~~,;~~Jl~•e~c:üela pC1b 1 i Cil y de la i ns-
::_~.:~-::~::.::_·_:·'.. ~:-/,'';·~ i. ;:::.-::~,;' ;:::~.'.'.·:__:_ ~2 -}~ :-::j . 

tt-uccHin •. pbr~.el~ES:t'arjo~;é>lrgf~l.e;c'.1a sale:\ acepcion posible en 

nue~.tl~a ;\i~t~·~.~:~~~¿·b·l·i·gf~'.¡: la que hace, en suma, de 1 o 1 ;:ti co 
..-: -, .. - ·~,., _,_, , -- -·· - ':.··,c ...... -,·~ . - , . '·" ..• -. - . --- - - - ,-, 

(69).. Pes~g;.,·c¡~,:~}~e}nii smo Co11greso sur-g i b 2 a pauta par· a otra 
·,~, . ,-:·.:·.;;-··.:·:: 

pl auliibl e r.?:'i rd:ef-pretac: i en dc:-1 

cuaricio"·.ii !¡"·{~i·f.fri{,~ el papel del 

vo · seh~id.é.<.: ~'.(,~~r .-Principia 

significada de 'lé:dcidad', 

maestro, se confirib un nue-

rector de la educ:ac i bn. El 
. . : :~:i:-:· :·· 

mac~sti~o·' <i¿~; :. dijo~• "Na es un apbstol de i mpi 1~d¿uJ; no tfobe ni 

pL1ede p;~dic::r la lucha t~eligiosn; pera tie·roe a su ca1-go una 

iglesia laica, qLlicz·n~ decir, hummrn, cuyé1 divisa es p;:,trio-· 

tismo y ciencia" (70). 

cias dominantes en religibn y filosofia" y respondfa mejor a 
la necesi d,Hl del gobi E?rno de "gua1·dar igual es mi rami en tos a 
todos los cultos y una perfecta neutralidad respecto de e
llos". Cfr. Ibid. p. 296. 
lGl ILid. µp. 5;,o-S51. 
69) Sierr~, J. "Reseha sinl~tica del Primer Congreso, pra
scnt.:ida pc;r su p1·esi d;:mte Justo Si m-r <:o" cm Gomez, M. , et al. 
op. cit. p. 1-''t'I. 
/(1) !bid. pp. 1;.i0·-151. 
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Lo anterior significaba qlle con la educacii'Jn laica se 

preteí)dla respor¡der a los r:t?querJ~.i~ntosdel Estad.o nac:ionciiL, 

y 

la 

de .su tnC:ol·m capital.fsta: 'pÓ~ una parte, se necesitaba qLn? · 

edu~;:u:it.-, ',co'<\¡Jyuvw'"~ ~'.c61-,C?sion&r lr.1s volunli:1d0s indi~f~ 
,. ' ., •,) "' ., ,•'" ·,, ,•, • ••'v• •,-,, '. _' ,.'• ,• •-•.• - ' • ' 

ciéi:1, ·;1,1Ídiant0• ii'tr-~.~~~isi6n y popúlarizacion de un 'fondo 

dCJ v~;J.:;t~:¡, ·Y la promocibn de c-1ctitL1des patriótic.:1s 

se roqueria que los pro-
.,_._. __ 

c:ows .t:?duC:~ÚJci{~ c:o6h:ib~u'ie~en al progreso matcd al; lo 

CL\;;.l, tJP- . l.c:L1r;f~\) .··c:i:ii-í;i·o~ ~ostul ado& 
-- . _,,.: :-:_~\~:s :_'·-~~-~·~:I~---.~_:·_-~< --·-

del positivismo, podía 

1 ooi·arse ~~~~i;<1~t:~1(~,~~·,¡c&~-r¡sfrucc: ion cientif ica' cuyos con-

t.::n idos fuesen:;s;e1e22i'8ni.d6s obed.;;c i en do al c r i tci- i o de ut i -
',..., .· >t;)~>.·-ifi- ,,;'./;~'~'~!~~- >~~;_;:: 

li d;~d eij ;\y_~~~i~~t.:g'.~1!0;0¡:-ª~n_ y el pn~grnso, y mediante 1 a p1-o-

mocién deaC:Ütud~s y h.ñbitos favoi·able~. él ese fin. 

Correspcndia al Estado -vale decir a la burocracia en-

cargada de la toma de decisiones, en el bmbito de la educa-

cien-- decidir cuales eran esas 'verdades' vinculadas con las 

actitudes patribticas, y cuAles eran los contenidos ütiles y 

cic·ntlficos, cuestiOn que por Sll naturaleza eminentemente i-

daologica no podla realizarse de manera neutral. Asl lo re-

conocieron algunos, como Horacio Barreda, quien restringib 

la neutralidad al Ambito privado: la nL1eva educaciOn -afir-

maba- ha tratado de abstenerse de intervenir en las ideas 

consid~ra~as como pertenecientes al orden privado y ense~ar 

aquellas que pertenecen al orden pbblico; de ahi, que no 

puede antcnd0rse por laica la abstencibn de enseNar princi-

pios d~ c~rbct~r idc~l6gico, sino que, por el contrario, di-



cha 

que 
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educ:ac: i bn debe en,seNar: aqLtel 1 ()S . pr,iJ1Cipi c;is i d~ol Ógicos 

son C:bnsi derad~~ n~cesa~i Ós . Jipi ~st.1tii ~C:~r) E:!i acuerdo 
_. __ , ___ , ·-- .,_. -~~·.~~~ ~~,::~·-_,,_~·->~? ·>:.L~~ '· -~:~:~: --~~~:;-· ··-

.soéi <11., : 1:ir-ir)ci¡~ios' v."18di,r:6s:f'.. ¡:ldrfa'..)ari,:dC:foda'd.;en :vi rtLtd de 

que ~c1r1. ·,.~.·Oir,ó.!.t, .. i.=ab ... '.ie.s '.(71 >S\'é'; ,'> ···•·.~ •... ,. '."'?;·:;f'.•r/' · ~· .'fr .. :·.~· .. 
' - - ~'.' :~,;-: ·~-.J(-':'."i., '·': 

c61np .:~Líed~ . oS~~~-v~n~ t.:~'.~t1.~¿g~~~-~~,~,·~á1G:: ~c6~duc i ª sof is-

t 1 c.:1i,f,¿,\t? f\; ici~Ai:i~if~~td;f,~~g~:~i~~:~~!fft~%~~·;,i'.i?td~bl og i a apoyada 

por el . r:dtiú:l,C,. 7C¡úe'ihosFiª!=li~ts, tr;a (qli~ la i deol og ia domi

n~nfo,,. ~\" / aeé1'r:c, ;·'i~~;i•a¿zi;6~1aü1~'.G:~ Ci:1~se dominante-; ª i ª 
id~e1qg,i:~.''AfR2'.K~i~·:~r~si;~*~·;·~·i:r~ cº'~:.:,.1•a i deol ogia i mpul Sé1da 

por •la }g1~6¿;~~¿>;c,,':i; ·;l'.e~~b'h;;6:,;á~''eL éonJunto de los cono-

cimi~~tr;k ,;,:.~,~~'.~$~\T~ 'f~'~·i:~{¡,,~~R~;f~~~i'.Í·riµ·~ ~ázonabl e inferir que 

·, diéh.a :J8~15j,''t,¡f(~é~¡;,teh;i'a:··l-f~",ii:'áPi~ter' cientifico y qL1e, por en-
--·,-·;_ :-·.·~,;·. - . --:·~. ~-,,:~i,:";~ .... ~·;}~~=:;.~;~.~r=·~ .; ~.-

de, l:l:ir1tl~i.0B4i~~fc~'¡;í~·r;~~1:tzado~ 'de los val ores qL1e orienta-
- - .,--~-,.-;·.¡·;.;,.-·,, ~~' ·:-.<-'-·-.. <:"·¡;'::..:~::·.~ 

ban el: ¡)~;;·~t~ib':J:.:e]/'b\~ae'~ y t?l progreso. 
- -.·,--'·;-~o.::-.~ :,:L,\'.~;·::<: 

' ~. .:· ' !. 

sei-ie de: 'creencias , quo bien pueden ubicarse en distintos 

sistemas t~oricos pero que los positivistas mexicanos, con 

su c6racteristico espiritu ecl~ctico, procLwaron armonizar. 

Sigamos el razonamiento: para lograr el orden social, se 

origen comteano-¡ p~ra logar Gl 'progreso matGrial se re-

qL1e;-i a el 'progreso espiritual" -t&sis incluida por H. Ba-

n~oda, obedeciendo a un procedimiento analbgico-. El poder 

del Estado se ejerce para promover el orden social y el 

progreso material, conforme a postulados positivistas; pero 

-no le compete el orden espi~itual y menos aDn lo relativo a 

1.:, r-cc:tct· l. a de l;::, odLtc2.c ion ·-asto til ti""º de .::.cuer-do con 1 os 



postulados de SP_enCE!f''. .. c72y.::; lüegtr;• debe tíabef; un grupo de. 

hombres· encarcjado5'·de ej'e~cef':ur1 podé;..)espir'it~Íal; '.';'poder•.-·que-
/:. ·~··~·.'',. ..~·~~-~-··'<. ;,. ·.''.•'..-. 

tm qJirü6n\dt;,<~~~,\~?~~<~~;~~i-~-~?i~sf.~r;:f?e~. ·e"~·~r~\yi~tas mexi-

ca.nos . ·. (73)-. y(;,-~,8}{~~~7;f,~'i:r,\::(~~-,~Mi.~t~~~f? i•¡:;~f~·~-c:tú~1· da 1 a 

SiJCi Ed<:1d.· '-Úh 'eíliB'.:irfü::íFin:i.'eríi:t-'~·J riiJéJ1Útfré!:f~ 'cóñdlcicines suf i-

c_i enfos p.~,~·a;•_;~~;;1r~~-t3\ª~~/~~~;~~·-,.e~~ii-\-~~~~ i'~6Ü~~endiente da1 

¡;•CJLl2t" c)Jf :t!ff.'.\tii:f' i{Ji.a6.~':'.~J.·~}~Í·~~l:;fü,;~·;~\·}n~ci de la sociedad-

c~;l" · d061d:;, P,~¿j?;J~ '.~~,:~~T~~~.i;~i·~~.d~d~~~b~-.:;; p1-.ocurc1r que esos 
;,'." :?.~i~D: ;:~,:~;_:.,;!·'.e-~:.-)''';._· - _!'.i_-:.~::-;;·.-- ·.;-·,,,~_-. ·,·,··--·--··. 

principio~ s~ ~;;fl)f"l~.~,~1:,:~,6¿W[.~;~;?fü'~.~~fa.:,;.µ~lf8rme a tod.:i 1 i' pe)-

::;::::~ :·~~"¡ ;f~;r~~it~;~il&~~~1itt·:::,.' :u~::: 0:: 
• .;·;,·,-_._, ·~-'~~.:·:~ ;·~:~·e'._;·.·.~:~-,~,'..--'.'»·,·,-:~--; 

Sie1-ra coricC)t;daban)~cc:Ín'Tas de J. s. Mill- <74>. Como conso

clw;·,c:i.:1 '<,·~t tbdó '\~~~-~Yla educl1ción debia ser popL1lar y na

cionalista ' ... se~t.in l<:<S ideas proclamadas por Sie1-ra y contn.\-

rias al positivismo spenceriano pero compatibles con ciertas 

concepciones pedagügicc1s de cor-te idealista, en boga en esa 

Apoca, y adecuadas al momento histórico-. 

El principio de obligatoriedad superaba las limltacio-

n1:1s del libe1-al ismo, segl.u; dec:t,;, Barreda, porque al consi-

cie1-L11- a lu educacibn como un 'derecho de la soc:iedó1d' (75) 

721 Esto se desprende de los comentarios de M. Fern~ndez En
guita sobre la obra sponcoriana. Cfr. "Prblogo" en Spencer, 
H. fü.1f:f!}'.Q~Lg,Q[l[Q_fl!lf!f!gQgl0.· 
731 ZF1a, L. E:LE:Qüt.L~L~ffiQ_§:rJ._lj\l<I.L~Q. p. 208. 
74> "Sin la instrL1ccUJn obligato1-ia -decia Sierra-, las ins
tituciones democr~ticas est~n incompletas, porque el sufra
gio unive1-sal, segun la feliz e>:presion de Stuart Mill, re
quiere la educacibn universal. Una democracia analfabética, 
como la nuestra es una no democracia, como la nuestro." Cit. 
pür Men0s0s, E. op. cit. p. 2~8. 

7S) rcL:-sto qut' los dc·rc·chos d~ la sociedad se r·educian al 
l1i.:..·;H"?sL¿ir· dt: sus-. mi0r.1b1.-c1c~ y ·p.·:~t-a lc9r-21r estD se r-E·qllerl a de 

lil L:'dL1~ .. ..tcibn, c.:ntr.;nccs, lú c:duc~·.cion c.:i-Lt Lln di::r-c..::L.:iio sGcic:tl. 

C{r .. 7.c .. ,, L. up. cit. p .. 127 .. 
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se le ccinferia un estatuto superio~ al - de los. id~re~hos in-: 

dividÓaíes;;··- ...... ·~ ·:· ...... 'J~,.·· ·:_. -, .. ' . . '.. ' , . . ., .. -( .- . ', ,_ <:~:. . - ~ -.-:"' - ·' .J ·-,;:::; ... -.~ ;.t;,;; '··; .::·'-·.'-· 

. ~~~¡~1~!!tlill!l!!ltllif íiill!f íf l~~~f º:;;~~ 
d ¡)(6~. '.cié'.itÚ;;'a-r'i~et~·1;t~;~~~-~ :·.· ·.;,·kf~(;·~-Ü~u(~if-{er'mati z ·que le per

miti t-~:~ -···~b~;~,~~-t:i'~~'e;·t,,f[~~;: T·a'f{Ad'2]i:~:,~~1ÍlÍ~ral del primer Es-
.-<-.: ... :.·. ·<:·:~\ ·--·?: .;" - ,:_:::.-;- -:/- . -:·.:-~··¡:. "'"'-".!'.:·(~·. ~-:?'~ :: ':.- ; -: >S _·: --: . 

tadcF [i~¿{(jf;;ii;;;<~(Vá;{i ei::'iini•sfiloE•ri<l,i:rcilda le confet-:1.a este nL1evo 
·,_ ,!< .;' ·.- ',': ,: " -:.>_::~'.'.- :::~~---<~:,\;·~!.~·} :::. ·<'- ·,_,;;:-~--- .~-.::. ~~: • ..,:'.·_:_:/~::: -> 

m<1ü~- ·e:ua~~~'.di.ii::l~~-·~u~:,E~-:-fristrucci or1 .obl i gatc•ri a es un pro-

::·;~ii~i;¡~~;;~;o;~:;rr~r1::t::;:::~;z' ., . "ºº"ºº p•r•z -
- ·· .... -\ _---

~}-~i,3~~~l;i~~~¿¡6)qúe{ impero en el proyecto educativo del 

pe1-ioclo 'cjue.nos'[t:itµppf~e:mas bien el segundo; es de;cir, rnl1s 

que COnlO -tk'Ú~t'"~e~~o,. la educacion se Vl?Ía corno conveniencia 
·. > -»-' •" .... -.. , ,·. ','-' 

p.;1ra la .consoUdadon del EstL\do nacional ál ~ §.~Ü.Q ál et-a 

•uniforme', 'cientifica• -lo cual incluía, como hemos visto, 

los principios - de- la· ideologi<\ domin.-::.nte-, y nacionalistL1. 

Asl se interpreto en el Pr·imet- Congreso de Instrucción, so-

gün se apunta en lt:1 t·0seNa con-espondicrstE?: "Consolidado con 

el voto del Congreso oste punto, se decidib en seguida que 

la forma por excelencia de la uniformidad en la educacion 

nacional, consistirla en la enseNanza obligatoria gratuita y 

laica" <77>. 

76) Ibid. p. 128. 
77> Y se agrega: "Todos teniamos o la profunda conviccion de 
que la sociedad es un ~or que nccc~ita vivir y crecer, lo 
ql.ií? func!.J. Ll di.:1~cLl1D t!i:.·l C.:~li:-1dD, Gt«J~.1-;·J dc·l Lodo social, pfa--

1·._, c.:::.~:c·.1~-,- 1.:1 :.~-d·j-:.f.-.u-:ci?1n c.~¡·~ L·~_.Lz1 nc·cr .icJ;uj fl1cilitancJD Cün 
ld t:.Juc:.~.t:ibi1 lo::; r..:~c·r.'¡c·r1l:o~:-. c!1:-o Jl~\ actividiirl individual, o po-



La gratuida:d no era sino. un·.caroliir:ici 
e/ ,_;'_'-·-'.-. -

riedad, puesto qL1c¿>~ no_ ~e pocJiélié:>:i~~~·A;16s padres de .esca:--
' , .. , 

sos · reí::tii-sos qup¡iny1€<r.ap;;~~G~~~i·~,o~:;~k:;:1:aie!5cLl~1a, si ello 

1C5 !~i gni f i c¿1t•-:, Uiill crdgi:-,cf~,¡.¡ .q~i~-'..}Í)pii~~~-:t <.\~ nacer•·· 
<·::~--~~ . '";.; ~ ' . . ,'";- " 

t·a con~:l :~~:~~,c:~n ::~~~~fi\-1-I~:t~~f~;t.~~~~ºa·r::~:~::::b:: ::: 
fLlese uniforme, náciÚn~i, $i{~i~~-i~i~i;i:; t~~~ecesidad d<? la uni

fc.irmidatl !:,r2 bas1:1b.~ ,"é¡)''i•á~·J~-~~lA\~{:~%I~~/gL1e el orden social só-

11-, es PC)Sible •madi~Í~~~ ',_.i-~·:'J~~~:~ dé. criterio que se logra 

por la: ens~f';~r1z~1 .. :~z.,·.~Í;~;~é~~w~~·f.\i~~'.:f~i()S· La idea de una 'edL1-

c:aci ofl '· po~~1i·~EJ t ~-~X~l6.~~-~-i .. ~~~~~c_6arr1ente con el concepto de 

'•edll~~~}-~5_,~:~i~gi··Jgg¡';} };_~,fü~~¡~~~~)::opÍ.1jo en el Primer Congreso· 

tlci >rnst~~~:~f.~~ri:~;~~F,~ ·sL;~tit~i;' a la voz •ensefíanza elemen

tal i / d~6'~,~-~¡:/¡;~6Jcik'fi:o d~ expr~sar mejor el espiri tu de uni-
, :. ':.,_ __ Oc:,,~:;,.- -';···/"'..;.:(".";-'·.:--

f Í cacib~> 'ffdi::Toriaf que od en taba la educación; de acuerdo con 
.:, 

esto,·.•.· ; ia \~~i abra •'popular' 
·'>.'-~:'.:'::.-

se referia a "le. cultura general 

que sé<_:considera indispensable para el pueblo, en todos los 

· pahiiis;2ivÚizados" <78>. 

Los miembros de la comisibn cuyo dictamen decidió la 

eriseNanza popular consideraron que, m6s importante que la 

unidad 1 agrada por los orden ami (?ntos jw-idi r.:os, t?ra 1 a qL1e 

se procuraba por 'la igualdad de cultura y especial prepara-

cion para la vida pol:l:-l:ica', es decir, 'la Lmidad intelec-

se1amos la creencia firme de que el derecho del ni~o a la 
plenitud de la vida, priva de todo car~cter legitimo a la 
resistencia del padre; asi, pues, la obligación era indis
cutible". Como se observa, en este fragmento aparecen las 
dos significados de la obligatoriedad, pero en el voto do
min~ ol do lil cor1vc··r)ir·ncia fJ~r;\ el Cst~do. Cfr. Sierra, J. 
•·;-::, ... ~.,-:4!'.:1 ••• 11 L:n c.:-11 ... 0

:::, [f .. e~: c:il. Gp. cit. p. 144. 
7-~~ C·f1-. 'Zet:.• L. "D::l 1 i b1:;¡-.:-tl i sr:;o a ••• 11 en Ibi d .. p. 121. 



se 

la 

-esto 

unidad 

en 

liberales, la que 

iguales'. En consecuen-

de la enseNanza chocaba 

de la sociedad que defendían 

mexicanos quienes, lbgicamente, se opo-

nian a dicho principio. Asi por ejemplo, F. G. Cosmes ar-

gumentaba que si se atendla a las diferencias de las razas y 

de la capacidad intelectual de cada una de alias, asi como a 

las condiciones sociolbgicas en que se encuentran las diver-

sas comunidades, la uniformidad do la educacibn se vef a como 

inconveniente a imposible ~BOJ. Pese a todo, el argumento en 

f;wo1- d,é l.:i ltnifo1~midad tuvo mayor pc.:so y se ratifico en los 

dos Congresos de Instruccitn efectuados entre 1889 y 1891. 

La necesid.::id do subordinar la educacibn al idE·al de la 

7\f) !Lid. !~3 .. 
0•)) Ibid. 1'.:'.:3. 
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unidad 'nac;ional fue considerada por los partic·ipantes en el 

co~gresl)· .. de ·1n.strúC:c:iOn,··desdé dos,pef's~ecÚ:'a5;:· 1a 
·--~~ ~- .. _,, ~:.'-X~;t~ ,; ~---~:::.~-:.~E:::,,:.· = -_ 

primer 

~anten:er 1·ai::indepénd¡;nciá po1üi't:a,·•.·Y li:\'.::deoasegur:c:\r 
: -·· '-,. ~ ,-::.,~ -.. '. "· 

fü;ijot"·· por:~~~1~(~ ;i~Ts~6d ed~8 ·.mcixicaría<·<B1{. • ''.E .. J .. ·.;.:,· .. · •. ;-;·.··:' . 
. \-S, : ... ,-,.:: 

un. 

.. : :Ejy::sc¡~?~~§so' dio.iapállta. piiroa<~~.~fl~:~~.?~~~ _Hmi tes en 

lb i.'lpl-ica2'fon :éle ···los principios: .la"·ot:Úfg'ator:Íedad se res-
.·'·,'': - • ~ ,T -, • -,, • ••• •( ' ,'~.--~ ,-,.~ ~ '-.. ·>-},;~';>,'-., ';;\•:"?>•; ."-,<;_;:;!...' 

frÍ.b~!1~Ó ~{'. :[~f~~~~K. ~J.• :<Ú~f.i:1i:.l?ti:Zcíé:fon/·~~<'1i'áú¡_W:i:ormi dad se 

c6n~tr~Y{(~·-;-,:~s&§~.'./@~~.1j~~ 'dbi-~:H~~b~~J;·~~t·~~~~~T~~·patr i a < 82> • 

. Pim~s;t '.'r~P;;i,·~~.f ~,~.~~·t~~·~;8:l~~~i ~~5}~~~}c~D~~.i·;,i1f§: ; -~,;}º-~9 i e o·· a 1 hecho de 

contri bUi r·"•á''.tonsoHciar - ~i12-l~o. · 
··•. > v(Og~°f:l~~:1·~~~~~~f~~te -.'.:~a~~r-ci~"~-~ {~:'~=~·1·0~~1 •., nos per-

mite ~fÍ"t~~f f ?•:~L~~f~~t.~~¡¿;~:jf~~:~~:§'i\~g[{l~~i·~~~.·~~:_; iu; o de 1 po-

~Í.t i viª'~;.; ~~; :~gs)t:(.;'yets!'.ef~t;_y~f;t;idoj)g~t~· ~r-~fif'it~t:;io ax iol o-· 

g feo clei orden y' el· p,r,bgr:~~~-,r;~si cblTio. 1 a'.f)r:eval ene i a de 

81) Di arra lo expresa ~e la siguiente manera: "comprendiendo 
hoy qlie nuestra vida queda ligada con l<izos do hi e1-i-o a la 
vi dc:1 i ndl\!;.tt-i al y econOr.ii ca dr~l r;,unuo, todo 1 o que r-,ay de 
fuerza ccntrlfuya en la hateragoneidad de h&bitos, lenguas y 
heca~ldadas, debla transformarse en cohesión, gracias a la 
accibn soberana de la escuela pOblica, esto Congreso, te
miendo que maNana fuese tarde, abordo sin vacilar la solu
cibn y adopt~ la unifo:~mjd~d, no ~t)soluta, sino f~cilmente 
rolacionable a las distintas condicicn~s dal pais 1

'. Sierr~, 

J. "nr:,.:;c•f'i;;· .••• " en Gom¡2z, ~1. et ;:,l. p. 144. 
82) Nuevamente es Sier1-a quien mejor expresa estas ideas: 
"pL1"-:slo que, i=n igu;;l1k1!1 de c:ircun~t&111c:i¿,s, de,; dos indivi
duos o dos plleblos, <:1qw•l que:· f'S mC"nos in::.truido es infe
rio1-; pl;8sto QL\e el pLtc...!Jlü mc·;:ic.:1;-,c;, c.·, su m<1)1or:1a analfúbC:
tica, va a entrar en contacto intimo con Dl norteamericano, 
en su mayoria alfab~tic:a, es preciso trat~r de suprimir rA
pidam"•ntr~ al elemt:nto de infei-iorid<:<d"; "El fin de 1<1 educa
ci~n deberA sor la aglutinación de la Patria, la formación 
de los lazos que hagan posible la naci.:i. ... Los maestros de
ben tener particular cuidado en aprovechar toda oportunidad 
en la escualo y en la onseNanza do las materias que propor
cionana a los niNos todos una serie de nociones claras acer
e.a úo los vincules que: nüs unc·n cnn Ju pc3t1-iu, C:\Cerca de 
nuE·:;-.tri:, c:on5tit.ucitin ¡-c¡·:iubli'cc:tr•.:.-1 y Le· nucstrc:--\ oi,..g.;.~riizi'"\Ción 
Si C"JC: i i.l 1 . " : b i d • f. ;_1 5 ! 83- ! C ~ . 
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pr-incipios cuyo origer encOnb:-amCJ~,eriel liber:~li~mo, 1'!stas 

no·.·.· son1as·ei_ni9:1~ flY"E;sen,C:r·#{t~ot~i~~~s~t~!;t~::§ef:;f9:~·t.~~t~~-~h.~1·.•····· 
''1' ::.·c··u·1~s· o· " "p<o·.·•.·1·.·.•·.···i ..• t ... '1·'c'.•o'\'._· •·d>··.;;; •. •·•·1·X.·.~.;,p\o .....• c··.•a··.~.,'.'.··. ~· · :~~'.'. ;,·• .... ,·.·· ·•"·"¿•~,,';;;c;,,,•> .•. ' 
'..I - : . . C:: " ~• ~ . -· ~---~~:!,¡,::;-·:· o·.;;_>:'«>;:~\f-:/' -~~~~~'.}1~f;~~{ ~~'-';~.~:\.,::·;, 

,. ;>,_;; ,, ., ._.,.,_ ,.- .·."_;,_;~-~-: :.';,\'<~~>:¡(,:;, .. -·· 

,,_'1• gn1·.·.·f 1·.c··'.,·E·:.r_,.··.···.'·.·.·,.:.~.,.•.~.e~t,~? .. ~{id6¿,jJ~in'q;·t:il@g*&f•~~~~rP:· .. :.r_ .. :~ .. ··.·.··.º··.·1······.': .. ;.:m·_(·.·.·.·_,·.e··.~ •.. '.11 .. ·.-.• ·.·.·.:·g.·.:·.•.·.:.uE·.·····ns'.~ .• ªt"··.:dt.o"e .. sn:: _ . __ .· .~,., '\'a1· .. /p1.:oy~·c:~·bc:(?ciui:~t:i;~ '' . - ~ 
---.. -~ /'.: · ·.i_;::ls\:',..=--

c i onúl, .. · •r.1L})'.,}Il-i'ét.lt.Gi~i.ibnti5/.ÍJ~r!,il.\'.;'.~r·ii'{' .{~~·t;:,~f1¿j_~·• que t?-

J Grc i•crdr-,. w~gt1'~ci~;·{~'5;.:1'di;~~de";·,t~'Ka"$~'.fi·~'.J.:Íi~·~~ii'sta: ·-como Pes-

tal Oúy,· ;·~1~11.Á~~·Pi~~) ;•:,;ir.~2¿~jj~fcÚ,~~'.-;.=~r~~~~ri.~edagogos y m.:ies-
. _. -_,º···',:: ~ ., ··~~->,;:;~L\ .,:>:~ ··~¿~;;i~·L::'.:-· :. 

ti-os r.1e;i•1.~;~f'i#fff<~4(; )pf1_t'.ífü5J~."9~i~·;'.s~~.:~,d~?§ !;~nti r sobre to-

::,,:: .. ;:~l'.1~1~;1~~j~{f·~~~~~{l~~lil~~~l~f.::0: : : ::·::. q~: 
fot-ni,:in~~d -.~é"~~~16~if:;;·debl·r~~B~bf'c]u¡l~5~- ª 1 a• f ormaci on ge

ne;-ª~·· 5¿~·:~i'd#:ii·.'~~§.::·~~~~vi~r~~-;t-esl?ntes en el proyecto e

ducativb •?. -~q·~~·ú;~ioVe•~i?:rr ;~a~i~~ P~s~alozzi que de Comte o 

Speni::er 

:.',' _ •: .O: ' .; ~ -,;.. r~ - ~ ••• : .:~. :!:;.'." :~•-'.,'~:_·. _;_~-

(~;;·; ~.;;¡inbf¡;;r, 'i,;\ idea de una educaci on naci. oni:ll i sta 
< ·,_J:-,.-· 

flle · jusHffC:l'J}•; }~8r,.·'.'iiJ~ filosofos y pedagogos idealistas; 
_,, ; . ;o~· .. 

por ejemplo; s~~~~.' Ffchte, la salvación de la né:lcionalidad 

esta .. en-.'la ~d~·~~·~fOn,y por eso es indispensable hücer que 

•sta. ll~gUe a todos los ciudadanos sin excepción y que sea 

una educacibn general; de ah! la necmsidad de que el Estado 

83) L. Zea trata en, detalle a la polOmica entre el positi-
vismo y el krausismo Cfr. ~l_QQ§iti~i~mg ... Seccib1 séptima. 
841 Tam~ibn se dio el caso que dada la tendencia a emular se 
invitara a M~xico a algunos pedagogos extranjeros que no 
siempre asumlan una clara posición positivista. Tal fué el 
caso del suizo Rbbsamen, cuyo pensamiento estaba fuertemente 
influido por las ideas de Pestalczzi. 
851 Cfr. tfoylan, L. "Heinrich Pestalozzi" en Chi:lteau J. et 
¿,l. bQ~_fü::.!JO.!i§:~_ECQ€.l.UQ!l['.~. p. 203-200. La gran i nf l uenci a de 
reGlaloz2i en M~~ico tambi&n se puso d~ manifiesto en el 
C(hlGt-L~so Higil..:nico r·r:cL·:.QC..gico rec:.,li:~.:·1dü t:·n 1882, pue?s pocos 
i:U.lto;-t~~ h.:.n ¡Jue?~~to t~nto C;·1fc.1~-i s c:~r, 1.:1 }1i IJÍ ene: y el d[:,sar·ro-
1 lo coi-por·.:il c. .. -: .. ~¡n r:.-.t.'.."~lo::::j. Cír·. !bid. p .. 215. 
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se oé:u¡:ná cte ,la educacHin <B6> • A Esta tesis fÍchteana se . .;;.,.. 
' , ... -.-,;·.-·,;;-_·. 

Naclib la ;i de/F:róebe1- qué; cte:i:irHa/á,ja .educaci6ri·como un pro-:-

···~~~~ · ·J;!ir;~ci~r·~krf~c-~'ñtd~~Í~do·;~¿~6.~:~L1~~~'~.~:i·~r1··~~z-~fi\s ~i::Feren~• 
_;:.:'.;>··>· ,-.:,(,-,. _,·,,,~ -:·,~.:·-. ' .;,;· ·:;-'-::<-o.;--: -·-c=-·-+>-'-/-"'"-.'-:··.~-

c.i .:is,' ,;~{~~~ ~4~:c~~:j'~~1~~~-~:f¿7~~~.Mt1{~~·;.~¡r.~á:f ciM~>:'i'.oh·.:~nfre ·.las 

·e:¿,,,,,~·· ópL1~5fa~<.(i i~'if;;J·l.~y~{~:~~i1~~s~W~:i~~Eif:'.~?,5;~.~~~~~.:~_E?>.~s~e···atitor 
t~11fa . ün 'se~tidc{r\{i~t'it'E;~·~¿Ei§Gí tbccie>í'.lti1:L\cté<ci ''P~r+>intfár'pre-

:- _:/ . .,~ ~_:-<.-< ... ,, .,, '.-~~:<:·?:.:.~. :.-~:~:'./'.,~_~,_::,·~;- ::;:i ~1>·::~"~~~:~/t~-i:'~;-.~;::~:\·,.< _.-(.:;/'.:' ;:L::,: .. ~ r f1::,~ ':··:.-,,,;>,.,._-. 
tat~ 'é¡Ue EiSe·''· ~pt"i:ncipic:f:~· 'de}'•;;cone>lión' 'en.·.el qLÚ? habr:i'. án de 

sL1pei'ársc(· fa:~ ·.;~gi1·oh¿iadi!~:,;h~!/~:~~~f:1'.~.~~~·~;~tl~~-·~ ·1 as el ases 

Dr".Í\ Úl si?nti llli entci :áe'i ,r.;Ei,r" tcir\f~riCii:i;i·a~'.ü[i~;>r.~i:fo n, .•......•.... 
• Ap~tti1;;'116~(áh~i i~i¡f cifi·.\J~;~~r{iicipi o~;··· podemos con

c:l Úi 1"··' qUo'e2,;.~~8:,.,Zt,{la áfi~mac¡~X~e ~,;.~i~a y Granndos con 
_,_. '. .. /:::·i->· '.··_.·. _ _,~.'.~:Z; -;._;,-.~ .. ,:<-'~_:,;-,:'.:"-" '"~-

. ·::~P~:·¡t; .. ~;:'~~:t;:tª:~: ::t1:R:::~~01::a:d:~e:~:e~: a, :,:t~ :::·~ 
c'".i~-~i~~~·¡obr~tc:1do,- al carlu:ter libe1-al de los principios 

vimos, no hay tal a.vanee puesto que 1 os 
'.'',"·\-

principios. ya hablan i;.i do enuncié:1dos con anterioridad; antes 

bien/ h¿;Y > un· .• retroceso en el ~mbi to 1 C?g.:\l por cuc..nto los 

pt-incipios, ·en su conjunto, dc~jan de ten121· un sentido c1-iti-

CD y revolucionario, pm-a c1dqui1-ir un significado idc;olbgiCO 

.contrarr;;ivolucionario, salvo por lo que hace a la cansolid~1-

cibn del carActer secular de la educación. Y, por lo que to-

ca a la lndola teOrica del proyecto, no es aventurado afir-

mar que de las diversas presencias tebricas eclecticamente 

reunidas ahl -con preponderancia del positivismo y, en menor 

medida, del idealismo-, el liberalismo tiene el menor peso. 

86) Cfr. Lu2uriagn, L. Historio de la educaciOn y de ln Pc
c;'"''CJºlJj¿-1,. pp. 195-177. 
'07~ r:r1-. t~,:;·,r:.:t::~ .. , E. ap. cit. pp. l',.1-IJ3. 



de~Ue 

concepto 

el Llci dar 

dicho concepto. 

i nsi stenc i a con la qLle s.e 

proceso de formaciOn, ya mo-

o estos y otros tipos de de-

obras de los filoso

fas' y·pe~agogos se llamo 'formaciem integ1-al' • 

. . '·N~ .obstan.te sL1 rei te1-nda pre:;enci a en el proyecto edL1-

c~ci~ri~l~ ~~sta idea fue interpretada de diversas maneras. 
' . '·' 

Los .. · posidvi stas, c:on Gabino Barreda a lR caboza, la conci-

co~o 'edLlcsc:iOn completa•, entendiendo por ~Dto, en 

un proceso por el c:Llal se procLlraba que el 

udLlcando aprendiese a vincular la teoria y la prActica ya 

qLle, según dec:ia el fundador de la preparatoria nacional, la 

separac:iOn entre ellas sOlo da lugar al desorden y hace pre-



-- -- • - -oco._'.;-- ,, _· · __ ·e: ~,.· 

el· .mcido'=c:l!:! '.~~c::c: ~d ¡;r:8-):t c:)c:lps:. 11:) s, .Flº~~ 6,1 !?~ ? !nc'§h~~,- éle: l ac' con.;. . 

prejuidós; en segundo. lug~i:·; sé erítend~a com~ 
" .... - .-. <--~.' -~-< 3· -""~ .. \;·. - . -:: .__' .: >:-:,',:-:(· ~· ~,--,·~->· 

valecer. lOs 

• ·,·.,v,- '•.-::---·~;;; ;'.~;·.~; ,:".''. . .' . .'{· '.:,~":·/-•-·, ;.-

:; .· 
cql.1r? l ~ , permi ti e-

~1 desarrollo dt~ 
·¡}':, 

t ocl i\~ ·.Í:~~C mqral, la intC?lectual y 
...... , -·- ,•,,. ¿:'.·;:".' 

la ·~u 51;¿~~ ·~ 
.' ~·' :-;': '.' .·. -~-',< '~·;:.;-:·:.::-·-" <'··.'·':-<'f,~.: ,:··.:· 

mi entra:) '.c(t¡{,~'i~rii.~\,;i=·~~~~~~(I~ ~dl.ié:~é:i bn moral 

Spencc:r- pero, 

se he.e:! a n6)c:e·-

ótr-~.,~';· 'f~c~~}íi:iC:iid'i'Óf1'·dki'~i1tc?ndimiento hab:la de ser corn·-
- . ; : ;··::'.~'. ,-~ ·~·,";~::~::,~::-.~ 7~·- '. .. ;· :-···, ;_"-··'· 

p l etc-, y úhf~~f=~<ll;:~il3?:;~c~/ ·.···_,.< : .. 
"'.• .... ,-.: 

mir 

•·.Rf~bir.'amen;.~ip1f.ii:if!So~S,é!c?{;fa Nor:mal de Jalapa y participan-

te 
-,· ~ ---:·- ~·-- ·:·~;_:;: ... /,' .·. 

des tac aéfo ;,:e;í{: ;:}·o~\·; °Congresos de I nstrucc: ion, insistio en 

to de É!ducaci~f{;: 'Pf.!ro sLI entusiasmo por difLmdir las ideas 

de PestalozzL]~t~r=~oebr=l nos permiten inferir que· su tesis 
·, -·~>' 

deaarroll~ ~e~~todas, las cnpacidades del niHo, en el mayor 

grado posible (90>, habla que interpretarla en el sentido 

idealista romlntico que revelan las obras de esos autores 

europeos. En otras palabras, hnbia que interpretar -siguicn-

do a F'estalozzi- que J.a educaciñn intl:gral consiste en "el 

desarrollo y el cultivo de las facultades y da las disposi-

ciones del coraz5n, del espíritu y del poder del hombre, de 

acuerdo con la naturaleza ••• (y que) cada una de estas facul-

LJ) Cfr. Zea, L. op. cit. pp. 123·-t::·,1. 
C?l Cfr. Meneses, E. cp. ci~. p. 258, y Spencer, H. op. cit. 



tades se 

pedagogos 

y, sobre todo, la 

de la 

y Vi-

d• Froebel es la intuí-

desarrollado por rom~n-

Schelling y Krause. Esta idoa, 

baj~ la forma de un 'panenteísmo' -al estilo de Krause- en 

el .que se consideraba cadá entidad, ya fltf:::se nacion o indi-

vidLto, como expreBion de lo Absoluto -aunque pudiese mani-

festar una relativa autonomía-, influyó profundamente en 

Froebel. Con estos fundamentos teóricos, no es extraNo que 

este pedagogo insistiese en los temas nacionales y universa-

listas, y sostuviera la tesis de un orden universal y din~-

mico al que es posible contribuir activamente. Por eso, la 

educacion debla ~ormar al ser humano por la via de la acti-

viciad, de la lnborioEidad, es decir, por el trabajo que en 

91l Mcyl"'~'' J. L'~'· c:it. pp. 213-21'1-. 
'i'2l Cfr. l·lE·ne,,2~,, E. op. cit. pp. 167 y ss. 
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el nil'lo adopta la forma. de juegc:í <93>. · . . .. 

. <s~rz~:;.i~~j9f°.;~u~ ;.íl{f19Llnt);.9~r,o,, .J/ Si e~ra .e>.:p~eso.·~~t~· 
scr1t{do' rom:.llnü2o~ de 1i:~,,~~F~léi'd11:(·~Í~{~~~~1r: ,.i~Ji;Ue~~e~·/. 
-de~ 1 ótJ .·~~; f3.\~F~~:to.~ ·.:i@x.·.v.:.· .. 1~'c(ki·i ;:W~~~li~r·~t:~~~(·;J~,~~~~·~i'Zirrii··~~·tº 

.·-, _;;n;,- ~ :.::<-:: r;f·.;- ~::.::/ ;-:- ',-·".:.¡··- :-·,·~ ., · . .:·' '\<~-:-"·~+;.:_,·,¡ !f· ..... _'.-·.'·· 

i nteg)'.:ül'" ~en ~21·~·'·''detch~.í1~1:{t::(~ri:rcíé:¿a11;,:c:*~1~f'~~~~,r·~:2;~~,€é· ·§freC~1 · 
. "·., - - , ... ~:. ·.' .. -~y··., "' -- --- - · · , · ·· -- - , ,,.-.. ---. ······ ~-~']f;C·'. ,,-:_~~·-";~'<~ii _(\,·; ·'->···· 

.el omEfntº. :.~#~¿~¿·~.~g;:.:~~··',:~~1r)~'r~r:~ª~~'~6~j·~B~~1~e,n:;f:' 'xbfúntád·, ·ª l ª 
c;cicúi?.i·~ h¡; ('¿8friP.6t~?'''h;;\t\;r'í\in'¡.;0C:,f~lcion'Kr: .P'~~;&ecii'o ,cie1• cu1 ti vo 

H~ii:CJ;:·+r~~i~l~2Ü1~1·:.:~; ri10¡:~1 :d·~l ni,~b~.y'~~.considerar·ñ que 

el cár!¿j;_~r}~~tt.\~~~t~ni~~o·C:u~JiciC:i se h~Ya impreso en la volun

tad· .~~~· '.OfM~~·~·~\{t;;~gy• ~~·~1:ed()~ci' cfe1';'bi é~; por eso -artadi a-

predsa i'E;°<:lt~ié•~r,~';'?~f:lidml:lr:e:de 'espirift1 de sacrificio', para 
-,,.,::~';' :~~':.' ;;::· . .'-.: •' .'::.:.: '. -~:· -. ;• -· - .- ' ' 

hac~rle1•~s¡;ñ'ti'r·ú?'~1>~va16~~inme'r1~C:! de i~)vi da social y cc·nver-
·-: -·_::;-. :-: ¡~·)_-,-!,':-~.· T::'>·;; :··- :·::.::'~-~-;·· "'·· 

ti rlo ·en ·CúrlW~:)5er'·'mo2ai 'en toda la belleza serena de 1 a ex-
. >·_:~-~-~~ º~<~:~:-- ·~ ~--.;·_·,,_··->:.:: ···~<~"'.'-> './-'.i ~-,,,:·---~"---~- -

presi6nW•<t.i&>'~'~. '':é~,~:z:··;:, ... ··'···· 
\E~·P~i~~·~~ffa:;:·/~J.:,.~Í.~nificado qL1e adquirió 'la formacion 

~ .'-~·,.:.;·\ ,..,, .. ~~ ~ ' .: ~ -.. :::·.-··' 
int~gr'af~:y. ;eni \iei:;,·pr¡o~ecto del orden y progreso combinaba, no 

~.-,:.-/::::·-t ;-,,:;.-;·.,~'. 1:-,.,:_:.-; 

sin ·;cpí\t.;(.'a.ci:i.C,f'i.'o'ríek)·< los sentidos positivista e idealista 
. ~·"' 

rom~~ti2~· dei t~~~irícr: habia qL1e superar los prejLticios pro-

pios d~ loi'estadios teológico y metafisico mediante una e-

93) "El hombre an general -decia Froebel- tiene del trabajo, 
de la actividad, de la laboriosidad un concepto exterior, 
completamente falso y, por lo mismo, muerto e inconsistente, 
que no despierta ni alimenta la vida, ni tanto menos lleva 
en si un gErmen de vicia, y que por lo tanto pesa, oprime, 
humilla y estorba ••• Dics crea y obra ininterrumpidamente ••. 
Dias creo al hcn~re, copia de El mismo' lo creo para que 
fuera la imaaen de Dios. Por eso el hombre debe crear y 
obrar a samejanza de Dios ... Tal es .•. el significado profun
do, el gran objetivo del trabajo y la laboriosidad .•• " cit. 
por Abbagnano, N. y A. Visalberghi. ~i§tQCiª-~~-lª_E~~ªgg-
91~· p. 'l85. 
94) Cfr·. SierTa, J, "DiscL•rso pronunciado en el c\cto de 
in¿,uauruci!'Jn de la Unive1·sicJacJ Nacional Cl.910)" en Gómez, M. 
el al. C'1"l. cit. pp. 197-198. 
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.. _y. de •amor 

los con-

era, al mismo 

'formacion 

al menos 

la polémica se generaba 

conceptos. Asi, por ejemplo, 

instrucción pOblica que 

al de Barreda, la educacibn pOblica no 

tiene· otra- 'mfsibn que la de instruir, es decir, la de ense-

l'far a los estudiantes una serie de materias que les sean i'.1-

tiles en un sentido instrumental -leyes al abogado, matemA-

ticas al ingeniero~ etc.-. Para Barreda, en cambio, la edu-

cion terda, ademas de la misión de instruir, la de hacer 

posible el orden pOblico (95). 

Para Barreda, la instrucción cientifica o positiva cum-

plia tanto con el propOs!to de instruir, como con el de for-

mar moral y socialmBnte al individuo, y ello se lograba por 

efecto del método. Para este autor, la educacibn debia ser 

el producto de 'un tratar de desbaratar prejuicios', mas que 

el resultado de un empeNo por imponer determinadas ideas o 

95) Cfr. Zca, L. op. cit. p. 138. 
Según Barreda, la 'doctrina positiva• era el mejor ins

ti~umcm to p :ira en!:'r-f"lé\r <1 los rnc·:: i e ó1no,; a gL1ard2lr y defender 
L-1 CJrdL:n ~:oc:i1:\l. Ibid. pp .. 107--100. 



demuestran y 

es tu-

en la 

un hombre 

como L1n hombre 

hechos demuestran 

mAi; puesto que la educación 

positiva es una educación orgAnica -lo que significa que se 

pretende que todas las ciencias positivas sean conocidas por 

todos los educandos, cualquiera que sea la carrera que tstos 

quieran seguir- c9ntribuye a que los estudiantes se percaten 

de que todas las profesiones se encuentran ligadas entre 51 

por. t:l fin social qL1e persiguen, y a crear un sentimiento ele 

cooperación entre todos los educandos 1971. 

La eclucacion cient:!fica -de acL1erdo con las tesis de 

los positivistas- contribuia a la formación moral y social 

96l Ibid. p. 126. 
97) Cfr. Ibid. pp. 123-142. 

A esto, aNadia Barrera -tratando de aplicar la 'ley enci
clopedica' de Comte- que una odt1cacion que ofrece conoci
mientos parciales es una educacion digna de una ~roca teoló
gica, y que si solo se ¡:¡ticr:ide a 1¿1 forrnacion de p1-ofesion<1-
lus, la educación se constriNe tanto como si obedeciere. al 
ci-itcr·io Lit: e<;s>tils. Cf1-. Ibi rJ. p. 14:? .. 



del indi>lid~o; se· trataba de establecer una 

tii:e ··• bai;e,~······ -t:ie. "~ªrll~.:e'r . c:(~npp~-9;)9.~~~;:[.~;,~\1;,·~B-~H~#.;'~.a,tr:igu:.. .... -'.;';-·,.,,,,_-_.o-.. _ó_ 

ros a ¿\p ii~4c:fó~;dml '.'~'ilt~~~~~~~iti\16; ·p·J~;~i;~,ff~ ;~'íif'.'~0i'aehci.a!5 .. 
y no eh :s;-{:·~·~~t:·i~5·i, 'º!1¡ i p~ti'ai. h~ /~~~ii;fat.l,\r;~t~·:.,·e~-·~(,¡ 'den-. 

· .· ci~~\~;·;;,·'.]1B~~\~~i '.;2or~1zon,,Jer:ai l~~~~,g~p-~a;i;it:,tl'§~.~-ª·~·r<e1·.camino 
· ·qúe n<Yh;í.i~~J:f~·~~}d~·bia seg1:iir par~y'~~Y}ifr;~~f~sfo}98). 

'1oé¡;1iiiC:::J~?ci6 .'.col'i esta con¡:epcf~n/)) acmoral no podi a qL1e-
.1._-"'e,··· 

da1· · -~]/;;~~lfr{~iOd~.r~!5iiÍ1 1~{(~~~~~~tf;r~f''1a medida que se qL1e-
,\:' ... ~_.,_< .. , ·:/>i( ~-;.~ <~;: :·; ~,~ 

ria '.•estableé:er·· ·e1· Ófden·.pc:l~~.ti\ic,';•.:1~e. hacia necesario qLle la 
,-_, -:~¿~:¡(~\ ~,':/:_: ·:'.):'.?:'.~'.:~:~-~' -¡ \··;. J:···o-· 

ia .moraf'f ,fl.íese 'ún á~U~~tf,~"i~i~i'Td'b·~;KD'.l\i''ahi que, como deci a H. 
,.·· · -.- :,T::. ;_- -·< . . _ >,:::~:./ ~·.-.;..'.·_ :·/ '> -··:·: _;:'.J'.¡," :.;:~~> '·J;:'>_~~~~~,_j:/:/;(t .":t ·Y' 

.· :~~~;1~~~1tf ~,~.:~~~~~~~~~~~~1~f :J~tp~;. ·~~c::::n s::::: ~· .:: 
' .. _ "<.-?~~ <[ ···.-.-,.·;'.'...::°'"··---

mfrüstrandofe'.i,: ehUcaúda1· de. ideas, sentimientos, habites y 
': _:_;~ - . '!.;.!.o<ce°".:>~-~ ";.· ~~-'.~;:\ ::-."";~\_;\ :~· ;··. 

opin-iOnes':ql.le fe é5''n~esario para adaptarse y conformar SL\ 

conduct; ~oX' ~l Clrde~ 'social en el qlle debe vivir (99). 

La obra del pedagogo mexicano Pedro de Al cantara Gar-

cia, reprodL1jo en s~ete volómenes, bajo el titulo de I@9C!A_ 

98) Ibi,d. pp. 163-165. 
99) !bid. p. 201. 

En virtLld de este 'syministro• de creencias y actitL1des, 
se lograba Llna formaciOn civica que se manifestaba en un 
sentimiento patriOtico. En palabras de H. Barreda: a los jO
venes edL1cados en la escLlela positiva "no los oiremos cali
ficar el amor patrio y los deberes civicos de sentimientos 
mezquinos ••• NLlestros novicios, en vez de alzarse beatifica
mente al cielo, permanecen clavados en la tierra, para mejor 
estL1diar la estructura de las sociedades, para apreciar me
jor la import<mcia qLle tienen en la economia de esas socie
dades, los afectos hLlrnanos .•• Cla doctrina positiva) despier
ta en sus corazones el deseo du servir a la Patria y morir 
por ella si necesario fuese ..• se ven conducidos a coordinar 
SLIS sentimientos, sus pensamientos y actos en torno a estos 
trus objetos que so llarnDri Familia, F'atria, Humanidad". 
Ibid. p. 22'.;. 
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espiritu ec:léc:tic:o fisi-

c:a, .. medio 

debla 

c:a, in-

atrac:tiva, 

que pL1nto 

tanto por lo 

el f Lmdame?nto 

aqui interesa es 

educ:ac:ion, y por 

·~vanees teOric:os' en 

el ambifo de la pedagogia. 

La educación, concébfda como 1.1n proc:eso de formac:i On 

integral que inc:lu~a la i~strucc:iOn cientific:a y encielo-

pédica sin detrimento de la formación moral y social -o, 

quizas sea mas adecuado al esp~ritu del proyecto dec:ir 

'formaciOn c:ivica•-, l?s un tema recL11-rente no sOl o en el 

discurso filosófico pedagógico, sino también en C?l discur-

so politico, c:omo se desprende del anAlisis de los proyectos 

para reglamentar la educación y de los acuerdos de los di-

versos Congresos de Instrucc:iOn 11011. 

100) Cfr. Meneses, E. op. cit. p. 287. 
1011 El Srio. de Instrucc:iOn POblica en 1881, E. Montes, al 
presentar el proyecto de Ley Org~nica para el sector, afir
maba quo era erróneo impartir una instrucción encic:lopédica 
si nl mismc1 tir.!rnpo no se proc.:urabt=t ~embrür en los corazo-
nes ~·l gcríi:~::n tic.• virtudes, f)¿-.'.::>e de la {ormaciC,n de miemb: o::.:, 



·La importandl\ de instruir la explica I. M~ AlÜlmir.a-
- : ,·.-: '- .. ·: .:.<. . ··: ·: '~ 

"El p.l.i~bl~ nl:c~~i.(a instrL1irsí:'; J.~~t~.l.lido sera rey;·· ig-no: 

norant.e, •· '~~'.¿:.tl~lf~J-~r,/!~:5f;~XS~P.a~Y~¿i'Jo~t16a .. vergonzosa tutela, y 
-~;:::,' l'.~.· ,_.. ;_ -~·i_'. ·:. ': 

.::::::;~1f~J~)i~~~!~f #Jf 1'~:~~,:~!~~~. :;::P::r:::i ::d:::: d: ::: 
::: :::t~!j!~~~f l~~~! Í~~~~Pf~:~L e~: ~:::::e:: ::l :: :.: :" ,:~::: 

::~: .~-::::~: /;-;;-,~·y,:~ :· .. iL·:·" ;¡ ! ~-.;,. :···· . 

do., }i~~~~~S·'Jf11~ji*~R,;t'.~~2rn. del Ramo dLirante cuatro administra-

ci ones.<,de:;>D:füiz.-'.')cónsldera que la educación debe comunicar no 
'O 

sólo i~~~,t,~ait~g.i;J:~~fop si:ibré todo val ores ( 103). 
,..,_,, 

de 

v• á1:'~~fra~'al~ plano de los v-'11 orc::·s, se entraba en el 
,. . .. :· ~ 

. :· ; ~· -

la mor·aL ,Al·.r'especto, el pedagogo M. Flores advertia: la 
- '." -'~:e:=: '-~- -_,-,. ';-~~-~ «~·::--:~:::__" 

inst~uc~lón ·so~~ no basta para hacer feliz al hombre; los 

progresos cientif{cos ·e industriales no haran por si solos 

mas felices a los hombres. Puesto que la vida social es la 

vida por excelencia del hombre y la felicidad humana depende 

del perfeccionamiento de las relaciones sociales, se hace 

indispensable la educacion moral <104). 

El programa correGpondiente al plan de la Academia Nor-

Cttiles a la ·f;;1rnilia y a la patric1. C-Fr. !bid. p. 300. 
Tambi~n las conclusi~nos del Congreso Higiénico Pedago

gico de 1082 inclufan esta idea: "el m~todo de enseNanza por 
adoptarse se propone cultivar todas las facultades fisicas, 
intelectuales y morAles en el orden do su aparicion y por el 
ejercicio persistente pera no continuo", y recomendaban ac
ciones concretas como: la prActica de la higiene, de la gim
nasia y de la in~trucciOn 'objetiva' para hacer Agiles las 
percepciones sensoriales, y en el Ambito moral, prescribian 
la estrategia de permitir que el niNo experimentase las con
secuencias de sus acciones, como aconsejaban Rousseau y 
Sp~ncer, entre otros. Cfr. !bid. p. 307. 
102) !bid. p. 309. 
103) Ibirl. p. 317. 
1<Vi) Ill id. p. 34 6. 



281 

mal . de Orizaba introducía : un .. ri~teyc;¡ r:::qnce¡:it:[J' de .. ~dlt.~.ac~0,11• • 

seguramente . inspir'cti:!Ó poi;:- E!L :fú~dad~r de .la es~.uela, el• al e-
.:- ·}:~:~:_;~2;>.'·, .·.-. ., :_, .¡:.·-~_,:L,_~~ · -- : -..... ' ·:1-.: :- , 

üllbschi?r :. ne .ai:úerdo;<Ec,'li.~E11\· p_(tin; :fa .i?i:JLl'i:aC:ion ·.c:on-
:.:_ .~:.._:": 1 -·~:·----~-~: ,,'·· -~ .-. /-:~~_:¿:'.-~- ::2>::~ ;;_;:~,~.:: ___ " -~ .-,::·.:L:\:_;: ·:',=s"':-·'.j-:> .. ·.-·o 

r~n;i a :influen2ia',e,)6F.2(d_<.i .e6,::~·p~F;iibhÚs ~dL~ltas e~ los 
~ -,,. 

nrno;;, .con Mifi~ de gÚi<i/1Cl!i..~ ~~t ~f~i~·~6;'habjá dos tipos 
·- ., _.:,~ :<·:''·';_. :,;:',.'.-'.-' · ... ·.'.:.:>-~: 
de educád.on:' lá rácional ~- segan•~urí· ~\~l"¡"y reglas determina-

da~;··: 'I' 'i: espontanea, 

man ·E;. 

sin pr~~.~~.i{;~i·5'n ni reglas -que se 

reif.eria· al 'trato con otros•- (105)-~ 

la educaciOn•nd~ra cuestiOn de ejercer 

in.flLlemcia • sobre el niNo, sino de cultivarlo, es decir, de 

p·artY;. ··de'-. sus intereses para inducirlo a dC?scubrir el mundo 
... _ .. -: .. 

pó¡- s:! ',infsmof: pero ese cLtl ti vo dc?b:! 11 conform<)rse ·-do acuerdo 

con"--Iá f~~i~~ de .Pe5talozzi- a la marcha n<:.tural de la evolu-
--.--. ... 

cifln,,·f:!s'ica .,-.¡.-_ .Psiquica del educando. Por eso, la educ::acion 

del:Úa_ ~r~~i~:~~-r_ del conocimiento de 111 natun\leza del nil~o 
<106). 

El peso de los argumentos de los pedagogos, en el •m-

bito academice, y el de algunos políticos, fue suficiente 

para que? se determinase en el Primer Congreso de InstrucciOn 

Pública que la instrucciOn no es sino un medio de la educa-

cien; lo que distingue a la educaciOn -decia la reserra de 

dicho Congreso- "es que en ella un sistema completo de des-

envolvimiento de las facultadas fisicas, intelectualC?s y 

morales forma intimo conjunto, como lo forma la naturaleza 

en el hombre en v!a de formaciOn, ~n el nirro• 1107). 

105) Ibid. p. 323. 
106) Ibid. p, 326. 
1C>7l Sierra, J. "Rese:rra •.. " op. cit. p. 1'16. 



cien . il1tegr~l _ _r:(?mi !-!a. a )_a:¡;igLti_en_\e';ifrtt?r:P'i::.eJ:~C:úSrÍ,: ~e¡;;pec~ .. 
• . 7 -:• -~·:;c,·· ,.- · · 'r ·.·:·,~~~ji_;.: '~:- ·;-·: - · 

to del :~dL1~ª-~º~i,/_!Jsi~.~~~~f.i-~D,~f.~B-~;~,~itM,~ncHh,_\cúltivo• -si-

. gL1i en.do •. ~1" ~i'~:{i} ~~~t:~}'6~'.z.-~?~'f12.!'§'Lí~.;'fEl~cirita al macistro como 

un ' ag rf~-~(c~[o.~ºm.to~:;-_" .• ~.·.·.~ .. : •. ·~d§f ,e~-(r ... :-.~a.~.-r.'º;rl;i.\el;;;o~p.·~.-.·.~.'. .. ··~~~~~:({~/ilm ~d~~~.n d~' l a educ ac i on se 
ente6~1•b: __ _ , , · ::-AsiUi'6}cicifi niO, por ejempl º• el 

· mae5trci"t~,f~~J'.ii~~~füA';''.·'.~~0DhY;;:>~¡-:·~~~endizaje -dc:cia- tiene un 

fin··.:~íim~-~{:~~:~r/[:~;~Ji'~~-~t~;rr::Úríst1~L1ccion o informacion- y o

t~c:l : ~xv~~-~t'i~i~i'e ¡~~o'ino pcirl ~:ti menos real: el desarrollo 
''''.· ""··;!'· .. '::· :~ ''-·';,;-':;:~-/~ '"o;~:-:~ 

de •· l ~5 Uo'C:ai:l'.licrciac:lés 'A ~~te desarrollo· se le llama 
•_,' - ·~·-,, •e<":''.-' 

ed1.1c~ci6íl\'C!CieÚ·; ':_e · .. · .. ···• 

· ~~:-·~!~Z~ª·ª~~eja~t~~ cli~~inguia Luis E. Ruiz en sLt Ir:2-

j;_!~QQ ;l~~~¡jf~t YJ~ ~~dªggg.i_ª: el objetivo de~ la instrllccion 
,:·;· . ,. ' ··, .. 

es 11:1 .:,~~~:;;;Li~~~io~ d~ .c=~n6dmientos•, mienti-as que el de la 

educ¡~f!Jn es 'el perfeccionamiento de la facL1ltad por el e

jercicio' <109>. 

El 15 de Agosto de 1908, pDr iniciativa de Sierra, se 

pllblicb la Ley de EdL1caciOn Primarla en la que, habida cuen-

ta de las disqllisiciones en torno al concepto de educaciOn, 

5e estipulaba en el Art. 1o. que las escuelas oficiales pri-

marias debian ser de indole eminentemc:nte educativa, y en el 

Art. 2o. que la educaciOn qlle en ellas se impartiese debia 

ser nacional, en el sentido de inculcar en todos los educan-

dos el amor a la patria mexicana y a sus instituciones, y el 

proposito de contribuir al progre~o del pais y al perfeccio-

namiento de sus habitantes. Y era en el Art. 4o. donde se 

1(l0) Cfrw. f'1.C!rtC~f;.\0,. E. CJp .. cit. p. 478 . 
. 1'.,'~' Ibid. µ. s::.:. 



I 

def.i ni a la eciücación· é:óino el. proceso ll~r el .c¡Lie sr./r~ali~·a;;. 
ria .·el _desenvol;imi~ntó''armó~¡co -del hit'io;_,d~~dcf {i;9~r_¿a~ su 

personalid~~,: :iC:bkaricio rci~~e1: 'tíat:l:i.tosqúe¿ló.Ltíi;'~}·;~~~".):~~i;~:úp~'-,. 
>'»:.;.>:~·:~;:;:,,:<::' ·~·:: ;:'".·. <. :·~·;. ,,: '. ···. ··~-.: .. ; " '.- -,-.·-:-~::{'; z~,...-c--; t (~'.::,-·~' < . ;<;o:•"'.<_:' .;_°".':/\ \:; :.:-

r L\ 'd~s~;np~dat >~t¡k ' 'fÚÚic,á;; fL1nC:i ones::sdC:: iaffos;··y,fbíl](:>oÍ:aridci 
~~-"'; '<·;,," .. ,-,.,_:_·/ ··.:.::·_;_,_- :-~-}"· ':~l ---~~'·; -.--

SL!•. :&sr!i)~'i;tL1L ,\~i?;'friii•d ~~f \.~2 ·•e:~~': L~:~~:;· ~}J%~d~g1:~J'.~~j;;;\~~)'~-~~;~·ss•~··· 

::.º:~::;:~,~j~~tjf !f t~~~~i~.~i!~~~1Jfuf~~~~~~~f·~I~~~·::·· 
jcr·c i ció' b~ : :'s:d~¡fr~H;f,'Jl,s} I~~~:ir~l~Iif~· t·::·~;sé~~;\,';ehd1~L1adas a 

prodúti r el , r~~p1~~~~,é~i·~1,0·~1·sni~·'.;~'.~~t~~~~!i~~ti~~,;¡~gi l i~, la 

escllela, . a· fa·.:pntr.i.\n,y'~di;:l!;i denillsíf';}kt~Lli.{i.ir:a intelectL1a1 

debla ~1C:an~ars~ ~¡j~.:~J·"ej*¿_¿i}:fc)h~g~j'.~M?~ ~~todico de los 

sentid.os )':e·. de \~i·~:'_§i.1~~flt~·fi¡"JL.~~:'_·:~~~~[6~t10 del lengL1aje, la 
•• " _; • • • -- -<< - i''"" :<-.<" .:~- -· 

discipliña-: d,e: la''i'Íi1agi.náC:Y6n )1,-J.'~'-i:l~ogresiva apro>:imacion a 

la e>: aé:tf~Üci~c!~i.i.CJi'.;.i,~·t'.'.a·j~l~\~~¿'&52-~i}1 si ca por las i ndi spen-

sabl es n1edid..;_"~· pr()fil_~ét\cas~ los ejerc:icios co1-poralcs 

npropi ados .:Y for-maciOn.de habitos de higiEnc;, y final-

mente, la ~tiltL1ra est~tica por la iniciación del bL1en gL1sto 

y emociones de ~rte, adecuad~s a la edad del edL1cando (109). 

D• esta manera, en esta Ley qlledaban sinteti~adns lar-

gas discL1siones de ¿arga tobrica e idoolOgica y so dcfinia 

el Eignificado del concepto 'educación', en el proyecto edL1-

cativo del orden y progreso. 

Una cosa qL1edaba clara: pese a qlle en mllchos planes de 

estL1dio se ofrecian asignaturas que preparaban al educando o 

educanda para ejercer 'algOn oficio" con el que 'pudiese ga-

narse la vida', la capacitación para el trabajo dietaba mu-

109) Cfr. !bid. p. 552. 
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c:ho 
,- --- - _· - ' 

de. ser una accion •. ~dl.1c.~hv~: El lo 'ei~ logi·C:o,_~i sei~c:oh_~C'..\. 

dera .; ~u.r:·.10/~~e ···~if~·~e~G~f:Ía~·,<ti~~·ci,e1 c~f·á¿teP',~ci~l ;pri_~~f i::~t /: 
'·' '· ·,_ ,· .. . ··:.,, ... '-· · ·"''":-;:·:_,;·-::",>:'·'.··--:;e¡• ;:.";'-'\i'-~·, ¡_,:_,,,,_:,._;;' '.';<_-;; ,~;-<;~-.-:··· 

· tado • ni.\éijc:l)J~í.;;., .• ~f~E)2§n,'~§;iifd,~f:;,'.j:~~)-_in~tl,-t\12,i,6i"les~ c.l• ··.tiempo· 

qllt?· .. ·· ¡;e d~11.;:á~rfo;ici<i .. ·28rú~hc:i:t.'~~"~k:~n,~i~';:en aras d~ la llnidad 
: . . -. ... -·--. -~," ~:s·:-,;::.·::. ~-h~-;-: .. ~ '5-._::.-!"' ~ ,. __ '. ;._:: ••••. ·.::1;,::,\ :~:\·\-' ~'.-)« •-:: '> -

::~;;~,:¡f ~~~lf '~~!tf i~i~~l~~~,:~rif :::::.:·::p::d:::: 
.·te éi~7f;tf:.~~.'~'~~Hi~~?}·J~~~~:fr~f.@}J~~\·S\'estado de desarrollo del 

ca¡:.ft~i'i:5~:¿j·-~[:~t·~~~~dó'~- ;•li:J/';-;cc¡üe,>{·i~~ demand.?.ba era mano de obr-1.1 

no FdiiifiW·~~~¡;-~[(;é;~;~1\d•{i!2~'k~:c~f"~iJ~l=Úcia a sobree>:pl otaci on. 
~:-:.,:;::·:.;; .- ~".< .·-: :~·: " "· t ,~ <,.-- ·::·)_~;~ -,~ < r ' -

AÚÚ; '\on::~\¡):~'entendf6 e: orno dest,rrol lo del i ndi-

.vi dü°:',;; _P,.~~~.C)}?i~~J'"'.~~~~;nl'ft'd~~±ºh• quedo mediatizada por el cri

teri~'. C:~>(\~~-g?~f Pk·~~.Ll~;~-_}~~9~i~hto · el proyecto y por el sen ti do 
·t::~,.:~:~ ' ~·C~/· 

::::er:::~n~J~:dt~i~!~!'}~~{~'1n e: O: ::::C:~l:i ::d::LI:::: :~a: ::~Ll:: 
.-~~>;:··"' "" ·-::·-

tati~~ • . ·~) d~~rifr~ll.~ para un progreso material qLle hizo ca-

da vez ·m~~~r1a brecha entre e>:plotados y e>:plotadores. 

4 • 3 BilfiQDillülfü:! ~ Hmü~§ 95'. 12 ft!.g~'H1f}_fil gg !.fil 
§QYf5fi9o Q.g!. ncimg~ ~~iªºº Dfilf iQofil!. 

4.3.1 Los limitms de la validez del proyecto del 
"orden y progreso" 

Como ya hemos apllntRdo, la validez social del proycc-

to del "orden y prog1-eso" fue muy limitada, porque el cri-

terio a>:iologic:o qlle lo oriento representaba lln valor, solo 

para la clase dominante; m•s todavia cllando su potencial a-

>:iologic:o alcanzo solo a las fracciones de la clase domi-

nante, vinculadas con el ca~ital e>:tranjero. 

Tal restricción se fue operando a medida qlle el posi-

"_\·_-' 



-_- --~ -_- ---=o-_-_--__ co_cc"'=-_ 

de la hL\ma-

"qL1i-

• Se trataba de 

la 

como la "gloria" 

qL\e se libraba la 

el progreso mate-

'·'· -

Parádojicament0, de acuerdo con el proyecto social, las 

clases trab~jadoras~ para las qL\e "libertad' significaba e-

ma~cipaciOn en todos los aspectos y revocaciOn de todas las 

alienaciones, deblan renunciar a su emancipaciOn economica y 

social -porque era utopica-, en aras de una prometida liber-

tad que consistla en la.emancipacion politica y mental -que 

de acuerdo con la ideologla dominante, era la Qnica posi-

ble-. 

Desde luego, el famoso 'progreso material' que sofis-

ticamente se identifico con 'el bienestar de todos', con la 

ansiada 'civili::acibn' y, todavla mAs, con 'la Patria', era 

fruto de la eHtracciOn de plu~valia absoluta que se tradujo 
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en miseria y.penuri~ para !as.clases ~rabajadoras. 
- - --- ·- - . -·--· - . 

. N~ ob!fraQtE?.··c¡Luoi.~i '.'_erden.v progreso" se ost'ento 

como un v~f6r' l.Úii'\ler~E(r,·3~im~i C!n c¡Ll!?do fL1er CI del hori ZO~te 
.':;'.' . ·-.,;.. 

de? 1 i;~.r ~.;pa\{¡i: 'rr1i?,d.i.l\s~ ¿ya· CjLI'."• el 1 ogro de> di cho yalc;¡r. r(;!qÜÜ-
.· ·--~ .·"~:··; - ,_-,' - . 

. ·,~i'i\:. gk~{~~1::\#~sn~z~W~ts;_~:i1~·p'f-~dL1~ci~n 
P_a5a_.,\0·~·X~t~1.·."!_1' __ :@,~.¿1~g!~r"t'¡. ~-r;c:l.~t s tri al ; •. _ l a 

. ~ -,, ~· 

É=L .aÜfoé:on'siTmo'.'. 'habdá/c:le sLÍCLlmb ir,. eh f ít\'.~f;· dé :;;;a: prCldLtcci cin 
- .·. _:,::.:;;",'. --~);;'.- ;~~~>:; ;:;~_ -- _ . .;;·.:t: .<.,.: .. :.· \·''". -:~·_;,,<·;:~:·. ,:.:;,,~~-- '-,f»;_,;. 

· P~i-ff i•'i'~~{}·~~-~~~~e~~-~iJ): <~l 0 P~~Lt!?ticl . 2oroe2~'i ~7~:~bik'd e dejar SLI 

. lug_!º\~;~ia\:'1~·.l,'§~:.·~ ¿~~í.\ies\ ccimtir~_s(ál~s-, .'~~2'.i~~· ~uo ci rcu1 <iba el 

cap{t~;_:;;¡.~t~tfi;dJe.i·,~·'{~·> $'< ~:11:ri~! que pagar ese precio para re-
<<0~':"·: ;:_;-·_<::::. -;,,:,_ ~:.;_· :: 

sardr' ·;~; ;¡~~:'~s9i:'iecliici.d8i\1. 1 ¡.;rr:or. 11 c~m~tido: provocar el des-
-,-~.-: ~~,\~ ;_.'.,'{ ,- •::.::._::::.·.,{ (""'e-,:: ~- ,•~:....:.::~ 

Ol"der:i; ',;:~: '.:¿ori \\~1i'6),P~far'dar la marc:hi.I del progreso, SO pre·· 

text'o ;_~~lg~1.~;¡¡~~·iC~c_hji~'e'~.~é~<1:' libertad; i cuando la 1 i bertad 

-a ~jo~:'é!e
0

ii:is2 defEinso;és clel proyec:to- era un resul tadó na-
·. . .. · . 

tural •.del ~rden social· y del progreso material ! 

Eri consecuencia, sólo para la clase dominante, y espe-

cialmente para aquellas fracciones que me amoldaron al ritmo 

y las necesidades del capitalismo depwndiente -es decir, pa-

ra los 'dominadores domin<:1dos'-; sólo pé\t·a ellos, el "01-dcm 

y progreso" constituia· un valor, puesto que correspondia a 

sus intereses y necesidades. F~ro para la mayor parte de la 

po- blacion ese orden y ese progreso no podia representar un 

va- lor, puesto que obstaculizaba la satisfacción de sus 

necesi- dades y era contrario a sus intereses. 

Se trataba, pues, de un pseudovalor que no correspondia 

a las necesidades radicales. Por eso, para ser legitimado 

hubo da revestir~a con el.ro?DjD de otros valores, como la 



paz, la unidad nad onal. y .el l:Ji eh estar; Sol o asT, · .• ;~~~';.tÍ.do 
,'., J, ,:: 

con·· ;la ·•· c:~nci enci il .del .nosotros'! püclC>:'~i:ie,.r);i~~ .. i.rc-/~¿\l"l_faº.t-t~ITl_P2 

como cri~er{o a:~iologi~o .. · •EÜd;;'.·e1~J.i~~'~ .• {"~;;~f~ticL;~ricion .. de 

los -~mp~11s6rés · ae1. PSºY~fi:~'¿s~H<fü~;i~~i:~·\~W~·~~_,·f,~~)t14~~.aéepta.-· 

.··. ::~!;~i~~t~~1x~i·~~;~~~~]~~~~it1r~~1l1tr~~~~~~:;· ·,o-

,., (' éé~;;:/;~~¡Jt!~~h;¡~~~~t~~~f~~~~~~~¡~~·&~~~~ci ·. tEOr::: i: 
ideoi6~h\~;; ·,.y cfj.:{~ :f{~~l~'d~.~,i)·~'."t'.;~·;;~'t{~·'•'~~'.t~b~M f'i~ados. Asi 

por <ejemplo; si se conslc:íer:a<~.¿1~::.úC~~G~~i~ám tient? como fi·· 

nalidad el de~an'g1i'oi d~ 1ós',i'~~!'.0f'~í.io~, y el principio de 

obligatoriede\d -qued~(;'.":Í.~C:s~.§~&~.:i'.~r~~'.';t~~~to a un 'derecho' en 

sentido liber.\1,. C¡:jln~····a.\•_ÚD~.~ie:><ig{;¡(1~ia.radical, su validez 

social se Lmivl?r'Siaiti~;•l:-"~~~;Ú~f'.el valor de los principios 

de obligat6rfecl~¡j7¿[y•~:;~ªrlf&iciad'se hace radicar en la con-
''.,~~~ -'/-\~:.>"/'.- ,-. 

veni enc:i a dé(;,:: Est~íd0{;:¿;:::habida cuenta del caracter de clase 

del este'- e~t:gp¿¡;J~:.'i'~i:potencial axiologico de dichos prin-
·_'·":_ ~)::·'"~,' ·::{!_,~,:";·'e~~'•!-;·~·~.,_;··¡, 

ci pi os se r~~tri'hij~ .C:6n'sid~rábl emente. 

Del rnis~b ~1ocl:, c~tando el laicismo significo supera-

cien dio· prejuicios, 'emancipaciOn montal' de los dogmas, 

exigencia de cientificidad, •ste principio amplió su valí-

dez social. Pero cuando se identifico con actitudes patrio-

ticas -o quizas seria mas exacto decir 'pseudopatrióticas•-, 

y decir 'Patria' era decir 'progreso material', y decir 'Pa-

tria' era hablar de un valor que estaba por encima de cual-

quier interés, incluyendo desde luego el interés por la jus-

ticia, entonces el principio perdía validez social. 
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Respecto de •. l.os principios, bien valdria la pena consi-
. - .. · .. -'-

~'- ~ , .. 

derar la.s cdtfé:}!is"'íllárx,i~rias al PY°,~~rárriá lassalleano. De e-

llas,. d~i(acCl;":eie.in'anef.a.e~p~cÍál}l~¡qLle ~e pLlede atribLIÍr 

· l ..•. ·:.<.;id· d~o:: .. }íh\f~1"'in{claci~·~¡¡·;;·;;.,;1·•·e:c:imo se eHpreso en el . a PJ':.lJ1 .. c .. 1 ...... · .;· 
•• :~· '~~;;,:) ;',~~):~' :~'.'/,_"-_ ;,·~. l_·)·,' • ,,. -·~_;_:~C:\:·'.;> . .'; ·., .,;._:· ;~~;·;,~-'..- .'.• 

P~9Y~c:t::?h:~é~JlÚ?.~~·~éf!.I;.~tAd.B o.ncfª,11,~J,ys~ vinculo e5trechamen

te cQ~:';'' "¡,• '· +C;i' , , '· y ~·~~'t,i:>~~lista de la edLICac:i bn. 

De~ iéú'2. cY:eaR?un• '.fondo COl!ltln de ver da-
- '·.:.····:~·-, ,. :,;',.\;G:~';;·.~ ·~ :!:¡ .<·_·:~:~-: .¡,;:r: ,- .· ;:· ·· ·'. -:, <.-·:.;, ,'·• :... '-'··;~; ·,; \:~· :< :' 

::;f ;t~~~111rr~~~t~~~~f i~i~~~1f ~:::O~~ v! a p•ca 

1 
ogcarl o 

·• •• i J.\ ... T'i:i1 ! 1J.rig;~;: 'a "~i~J/~ph'tbi(~~,bC?' preguntar ¿cual es vercla

dés?. {~6m6T' se c.Íemcí~t~~~~,~~ ~{~h~s verdades, adi:mas de los 
-0-~ -:·.;_· .:i>- -"·e:=:' " - , '~~;-.:_-~;.~~~:-;_~ --· ~ 

-1?-ri1:-lr1é:i'.-!l~d~~~-- - di?~d'Scir_~ébi.e~·-~:;~:l"ci ·:.~.:~:á~s:··:~i_versas ciencias, eran ci er-

tos principio~ de' '.orden piÍblico' qlle debian llegar a toda 
. ,_ .. -

la poblaciOn. La- dei:i51ion ·de cuales eran los 'principios 

verdaderos' quedab~a cargo de quienes planeaban y organiza-

ban la educacibn pOblica -frecuentemante esa decisiOn fue 

facultad de unos pocos funcionarios-, la "demostrac:iOn" 

quedaba reducida a la machacona insistencia, a lo largo de 

todos los estudios, de la bondad y de los poderes de mora-

lizaciOn y sociaiizaciOn de tales principios , y la manera 

como el estLtdiante most~aba haber aprendido la lecciOn c:on-

sistia en repetir esos principios como quien repite la lec:-

cibn de catecismo. 

Si era el Estado el encargado de la educaciOn pOblica, 

era también el encargado -por medio de sus agente5- de dec:i-

dir cuales eran esas verdades de orden pOblico qlle deblan 

contribuir a 'Llnificar criterios'. Pero -como diria Marx-, 



¿acaso no es 

individuos como 

aptitudes en e-

zajes, en cuanto a 

la 

sLts necesi dadr-.•s". No 

desarrollo soci8l, dicho 

revolucionario, mn la medi-

de unos pocos, y, al 

menos, eri el discurso juridic.::o, se trato de sL1perar la 'divi-

sien social del saber'. 

El principio de cientificidad, es fAcilmente universa-

lizable, siempre qlll''1 no se identifiquen, falazmente, 'cono

cimienfo cientifico' y 'concepción burguesa del mundo y de 

las relaciones sociales•, como frecuentemente ocurrió en el 

proyecto del "orden y progreso". Y por lo quo toca al pri n-

cipio de utilidad, éste no se aplicó en sentido ~tico, sino 

en sentido meramente instrumental. Por eso, respecto de este 

principio tambiAn cabe preguntar ¿qui~n decide lo que es ~-

til? y ¿para qu~ es Otil?¡ si se responde que es al Estado 



al 

como · ·,:~vot'iici~ñ. ?}~~.r¡·.~,~¡~&ª'.Af~ti.6 Q~l- ~i~~~. en 1 a educaci on, se 

mani fc~·t¿,·;;¿:~~·~}{~~;;~~~~(~~:. ;f;¡'¿~~~~d;! en 
,,.,. ";.-, ~~::~~'i.~/i;:. :-c;-.·;<,.::o.._:'-,':- '.':·,7";0-·~-'.·'.~o-;·-;': -.·.;-.,',.:. -~-;----~-

hemos · cieir6.ido'~·r)·\?~.t:iii~''f~~~~j6 ;r?~;cieC:i r, 

las ali~¡fc~~;IbX:~~~~;'··f:~~;~ ·c6;~C)~ .• derecho' 
- :ce.·<·:· .. ::··: :,;)~--1,:;·: ¡; __ -~"",;~>?',.'·,-o'.o-'c•·~-· 

'·-~---· . <<-·.:::_~·::'_o:-~--~~,-._,-~~---'~-~-:·>--''°·"~ .=~-:f::._'.;--~-~:·,c:~.::_'.~-'.~··- _·-~;_:-_; -: --;_' ;·, ·_-··, --·~- -_:: -~ -.- - . 
de1· cJ~r.r?c]lg:~!al'.8i/:-A~é~ar'.qLw1 propórci º~'ª 

el sentido qLle la 

como revocaciOn de 

derivado, a su vez, 

la civilizaciOn, se 

mantuvo 'i;d:;:~l~¡·~~l;~k· ~e 1 a i nterpretaci on burgL1esa de l O que 

· 1u •i::i'.v{liza¡;i6ñ'~'significaba, y en t~ste sentido, sL1 validez 

social' ~~'J~~b; .· constref'fida 

el 16grci.de ese valor. 

a la clase que se beneficiaba con 

Por último, por lo que toca al concepto de educacibn 

que ifnpero en !?l proyecto, a saber, C?l que la definia como 

formaclon integral que se manifestaba como dosarrollo en el 

individuo, seria indispensable salvar las limitaciones teo-

ricus e ideologicas que se le impusieron -como la de con-

siderar que dicho desarrollo debla obedecer a leyes eter-

nas, o la de subordinar ese desarrollo al orden social y al 

progreso material- para que su validez social fuese amplia. 

Pero inserta en el proyecto, esa validez SI? restringio. 

La validez del proyecto, en cuanto teorla, depende en 

buena m~dida de su validez logica. Al r~specto ya hemos in-
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di cado qlle la ·debH.i dad formal d0l r1~oyecto, ¡;e debio, sobre 

t.odO, a :qÚ~ 'la i nfenC::fon.: ecl éí:til::~•'de~los''coJ1structores del 

· p1-~y~t:to - cie~einSoco, en tlíl s~frZ¿reÚsmd; r;spri.nc:ipios y fun-
m f",~ ":~, ·••• ', ·.,.-· .• , • "• ··:~-~·~~= ," ,-

d c:<m~r1t o'~:: rió': '.~n,.1-fdi"e1~_cir\• .·c::or:l~'t1)?11:~2 d~ 11;!.lne'¡.'.,a coh0rente. P.si 

.Por" \;'JClni~Jc};:¡ ~#·{~1p~i·~~ ~¿ 
0

en~i;,fúir -:~iho···1 o uti l, no fu E.• c:om-
:?< > ·<~:,?;~~:/~ '.- .... :.\·: 

paübi'~·;\)_¿~farn 'i'~"·'i';lei6i~ .:'.orgarri'cé.1° ·•<uniforme y enci cl opedi c¡;¡> 

• :: ~~1·~j~~~~f i~•~J~f ¡{~~:~;f ~:¡:~:~·~~·::n:~:o •::1 P:: ~:: ::: 
·:--.. -. .,~\:;.;_:c;.::?-:~·-r, ~ -~::'A' ~ .. ·-:.:+':_:,: .. .i ·- ',~:: :·· .. ~-~------ · <··>::·:.._ ':, 

.. :i:~;lf~}ffií~íiJ~~it~~~~t rr::~:::::::::::: :::~:::::: 
tt~-~~- 'qt1.~~JE~1J~-~{1~~~~--~~xi~·:~,gatiiCidad se vincL110 me.s a1 ide¿¡.

.. Ti sirio y··~1'~~ró'~\;iHtrd~~(J "'.ilu~ ~J. posi ti vi smo. 
<~,j'.'..L~-,:··~~,::::~>-·-:·::·:-:::·:;·.\ 

~~~f~as claro si se atiende al hecho de que, por un 

el orden social y el progreso material, que 

en ese momento no se fincaba en la preparacion masiva de ma-

no de obra calificada, sino en la sobreexplotacion del tra-

bajador no calificado, y ello no requería, desde un plinto de 

de vist¡;¡ pragmAtico, sino de Ja transmisión de unos pocos 

principios. ¿Para qLll'i, entonces, un¡;¡ instruccion org•nic¡;¡? 

¿Se trataba de aplicar un principio de jL1sticia, ofreciendo 

a todos los educandcm, los conoci mi c..•ntos de todas las cien-

cias positivas o, se pret12nd:1a solamente combatir los efec-

tos del monopolio del clero en tQ~g§ las conciencias? Lo se-

gundo es, a todas 1L1ces, mAs congrL1ente con los fundamentos 

positivistas del proyecto, pero lo primero aporto una mejor 

base para la legitimación. A eso se debe que la respuesta 
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fÚese .afirmativa para ambas alternati_viils en 

contradictorios: no 

hubo posibilidad de compatibilizar las concepciones antropo-

111) Tanto el pedagogo W. Von Humboldt, como Fichte, Sche-
11 i ng, Schl ei rmacher y otros autores ideal i stc1s y romant i cos 
hablan descrito la 'sociabilidad intelectual' coma un medio 
de formar al verdadero homb1·t'!. Dc?ste este punto dt? vista, ¿,
prend12r las lenguas F>: tr an jr2t· as, pas¡;b11 a !'""r un<1 de las e
;: i u~nci as de la vcrdati>~r-.;i c:ul turc\ hum"'"ª porque pr~1-mi ti u 
comprender el espiritu de una naciOn y, por consiguiente, la 
expresiOn de los individuos. El individuo sa hace hombre por 
medio del 'espfritu de la lengua y del genio de la nacibn' 
-decia Von Humboldt-: las barreras individuales desaparecen 
cuando los individuos examinan su concepciOn de la vida. 
Como todo individuo, cuando se forma en lo humano, intenta 
participar en todas las riquezas del Espíritu, la contempla
ción de LITT individuo extranjero equivale para él a LITTa am
pliación de las barreras que su propia individualidad impone 
a la verdadera conc0pciOn do la vida. Las relaciones inte-
1 ectL1al es entre 1 os hombres 1 es ri•:Trni t12n ayudarse mutuamente 
a espirituali~<1r lo;· r!i,Ln~; t:nncrcto~;. Cfr. Flit1112r, M. 
"l>!ilhr"lm Von fk1mboldt" r•n Ch;1tcilu, J. et al. ap. c:it. pp. 
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lógicas.. epi steinol ogicas y f i.1 os6f.ico p~liti c~s c:lei~id~:~li's:-
'. '~· -

mo, del romanticismo, del exol UC ioni smo ·• ~penc~rfanCl, •·del 

- . .. ' 

del 'pragmafi6rao? '¡Jf-~~Jg~iia;tep~it:a qui? ya.se advierte en el 

proyocto, áL1nq¿1.~:,·~ttNr~~~;~~n2l~ sea ,menor-;; 

·· .. ~~;r;; ·~_'.a\~·;_t¡d~~.)Ogiéa def PfºYec:.to, 

todavfo ~g~'.\,10~~Hi:8~P1~·nt~~ ideritifÍ!:ái:i.·C)~~s falaces que hi-
. ·,, •. _. ' . . ¡,:~ :;' . "• 

deron ·.·· ~~1~féon~f~Ué't6~~5·:JE:~1:~{~·C:~¡.{1:i-cil:lU\;reron tambi en a res-
:.-.:.A~ ··,· .;, . .':\·;~ : ·.·-.· -·:~{,~: . ·:·.:'.;.:?: __ ,, -;_,.::-.: -> 

se debilito mas 

dad 

·:· ... '."· .. ·:·"::.'.>>:'.;:·~ 
tarl e •.validez. é:ierii::~f.i~'~'.(~Üf'.p2pyl?.Ctci.> · .. 

-----: .. :--·'.:'~-: -- .·-:_,.,-._~-z,~.--.. " ".«.,,;·/·'' -··::.-:·~:;·:·:'; .. 

EntP~ifas rilas~fi19r:a·fl~i-s;c:es1:il.1a·re1ación de identi-

qL1e se establ~~:¡·6,,:~~,i~~:g~l;;,~;~greso' y el 'bienestar de 
. ,. . - : - - . ·:- e.,-,~ .. ~ .«.· -·-· -

sociedad'; ;'ei':c~'i,A;f{~~':'~~aia:? de esta identificacion se la 

acentuaba en .'1a'ílieCili:1i\C:.i:¡úki'dfcho progreso se construi a sobre 
... - - - ·"-''---- ,-" --- -·--

1.a base de la ex1h~t'~~i~bri ~~-¡ª que eran objeto los trabaja
:\~~--~::'.;' -~---

dores. 

No menos relevante fue la identificacion que se hizo 

de las ideas de 'orden' y 'paz•; el desorden era violencia y 

ruptura de la tranquilidad social; por lo tanto, 'orden' 

significaba 'paz social', pese a que ese 'orden' se presen-

taba, a la manera de la ~!g~ griega, como una armenia que 

era e::presion de una jL1sticia social fincc\da en la de!':·igual-

dad: si cada quien cumplía con las funciones que le corres-

pondian de acuerdo con el lugar que ocupaba en la jerarquia 

social, la sociedad lograba un equilibrio armonice que se 

traducía en tranquilidad para todos, sin importar que esa 

•tranqLlilidad' significase la eHistencia penosa y miserable 

de los trabajadores. 
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. ,·_ ·.: -.· 

•.emarici~a~i~n} 

.tuvo,,. taffit)i~h·C'. ,una,: f ¿~;{~rC:~r:g~::~of i~ti'c~;', ~{;ei:~~.~.~PcJi~·-se1· 
emant:i¡:i,a~or;ia\ ~l'I~· /~{il:l~~.:f~~~r q~11i!/:' po1~'.5~f~~~ri'ti:~¡.:taCi"r1entro 

d r" 1 º~/!t~.~ .. ~~~;~}~~;c,·.•,·c~·0t;n~'~d;,: 1~;.;cfi)i.n~s.·.; •• :eig

1

).1?lct:d ;~cit:.~ ci'i'.'. ~'./(~·(i~~~uido1d , y 

,por.•'·' ten~f:•:~~~h~F •i'~é>•'"'''••;)~, •. , .~, }~f~~~~s~,, ~~t~{r'~l·· ·'•dentro .del 

, c•1~it~.1.~i'~~9,··,;~,f'~~·;~~ .. ;~~;,:;~~'.a>lci[iJ~({tr~~~jo .cina.jc;;!'lado? Se trataba 
~ , .. 

dt~ • u~~;~~~~,~~]:~~.t;·~ .. N~~.gvN~l'i:~ .. -'-~~~~??C?xprcesión de i os posi ti -
' ·.··. ·,:.-, ',''·'>. ~!-~.,-.' !·>:-:;\'"":-·,.· ,"'.'.,.~_},":;'.>;.··:.... . . ,.. . 
vistas,+; .:~J:~~~'i'(ln~·:·~e~1irú:'ipacion con respecto a la 

::::. d . ,~,~~l;~~~~~S!:i!~r:~::::::;::::, :::::: 
--- '-;~.~fr~?.{:i~--~}~~~'.:'. ·-:~:>:;t:--~--:--

,, ~- ;,::t>. ;: .:,~~:;:~ .. ,,,~;~ -~<<(' --~ 

:g~·,Uid~~1 'r~;;;:;':f;.{í'~.~~/idemtificaciones, la mas bu1-da, es 
... '.',·:.-;;~-·f.\~);_'.,-:, ,_,,-:_e:_:.,_,~.--'•·".'. 

la que se hac:e :entr,e 0::Cprogreso material• y 'Patria'. Esta se 

advierte, sobre t~~~,, C:Úando se critica la actitud ele los 

indigenas que luc:hari por sus tierras: 'retrasan el progreso 

material' -se dice;,;, 'no tienen actitudes patr·ioticas', 'ni 

democraticas• pues no acaban por comprender que "La tieri-a 

drabe estar en manos de hombres que la hagan progresar, que 

1121 "La emancipaciOn politica con respecto a la religiOn no 
es la emancipaciOn de l~ religión total y exenta de contra
dicciones de la religiOn misma .•. El límite de la emancipa
cibn politica se manifiesta enseguida en el hecho de que el 
Estado puede liberarse da una traba Ain que el hombre se 
libere realmente de ella ... SOlo cuando el individuo rec:obra 
dentro de si al ciudadano abstracto y se convierte, como 
hombre individual, en ser genOrico, en su trabajo individual 
y en sus relaciones individuales¡ solo cuando el hombre ha 
sabido reconocer y 01·ganizar sus "forces propres" como fuer
zas sociales y cuando, pm- tanto, no desgaja Y.ª de si mismo 
la fL1srz<1 socii:ü b.::,jo lu forma ele fuP.rza polltic:a, podemos 
decir que se lleva a cabo la emancipación hwnana." 1'1a1-¡¡, c. 
"Sobre 1<1 CLtestiOn jutlia" en M,'ln:, C. y F. Engc:ls Qllr:0?._fhm
!J0~~D.t~!.g2. Tomo 1: Mnn:. Escritos ele juventL1cl, pp. 468-484. 
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la _pu~dan-- ~}:¡:llci\ar• · ha~i endola -prodll~ir: (iq(1f:z~s. ;L~ patri ~-
··· --.> --.:. :_·._ ..... ·<-~> ~L: ,_._ .· 

°<:13;}~~~¡~~i~;ff~:~}~;~::ªt~1:t:1~Et;~~:~:;~t~~~1-~:~~Rt1'á:-t:::ª:: 
"'P a1~~_é_r/ ;i:_b~~~'~i\' ¡3·f~()Diic.i:o;·~~:~ii21í'.~;;.?~-~~~~~:f1'.~'~-~~~-~-, en• ~l i mp 1 i -

cito¡'--;~~-+--~~~~;,} cái:~,·~~ ~-~: ;~j_~_¿(~~~'¡jf}p~l:-f-'t'f[¿'~):;'~Úr; se; eHpreso 

•e~--1 ~~ ~i~Ór;s~s"f orcis·· p¿~·1i~'~ic~fé·?'i >'.~':;,_,: , -i ;· -----
__ ·.,:_.-. ·_,;:._·_.<_-:,: ·'\')~;t:_'?~~?_);?> ,;-;"~"·>" 

l ·'~~- ;_;,.; - -

'(:i1 go ··semejanfo i:i'uede ,dei::ij:\_s entre 

lou' tí,~'minos •11icb•,'.-~~áciílib~'t~~b ~,~.J~.~t~i:~~''ifi)o•, y 'prin

cipio-, püblico•-.. ;~id,enti'f'¡~:~2_{~~g:.Ú~j~'.;·k~µeF~os h~mos referido 

pre~,¡ a~.ent·~_;,~ ' Le!! E1ciuC:<1~-togc ~~--J'.f~{~~-~:paE~~lé es' c_i ent i f i caí la 

'édücaciol"l~~s-~~i¿; ¿-o~~J~;;c1ric:C_~~;ib~s~¿¡,1Cis dogmas de fe, 
« --,:.,<~ 

sino. Jo'p;.'.:ir12i:pí.os"deim6s-l:~;~blEi'~r\'iri~;pr,in-c:jpios cie orden pt:1-

blié:o son d~~~:~rabli~~>y po~; t~~t~, cientificos. De ahi qLle 

int:LllCar -~~i~¿i;'pios --de 0

6r'den pübÍico, es aplica¡~ el princi-
·e·-·:' -.·---' 

pib d~ l•icidad. Ah~ra _bien, a la pregLlnta ¿quiOn decide 

culles son esos- principios? los constructores del proyecto 

responden: el Estado -o mls bien sus agentes-. De este modo, 

hacen una identificacion mas: aquello que los agentes del 

Estado establecen como principio póblico, es demostrable, y, 

por lo tanto, cientifico. 

La falta de cientificidad del proyecto no solo radica 

en las falsas idontific;:,;:ion~s quE? hemos indicado. TambiOn 

existen otros elementos que le restan cientificidad. Por una 

estA el supuesto de que hay una escala social: exis-

ten individuos qLle son superiores mientras que otros son in-

feriorcs; dadas estRs difE?rencias, les compete? realizar fun-

113> Cfr. Zea, L. p. 29J. 
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- cienes sociales--diferentes~ Como estas funciones ~se'nfcl-e-.:'ow 

depender ya de )as -diferencias etnicas, ya d_e las.;sexl.1al:es, 

o del ori\)tm soci_al de los individuos -criteriosljj'¡¡,f~l'.~} 

~:-·' /-.:~~ .. :.~:¡~/'.:. 

fic;os-, la tesis -dé la. ~jP-r:arquia-social;:~~si:ilt'a ser·i.tn 
·, "" .. •, .. ' . . - . -:--·;:-~'- '. 

fundament:o r,n~i;:~b~:~~,~~; \114); ,.· __ ·t', /~i ;_.\:H'C ·'c:~ '/," -
Por 'o_tF~~CJ~K~:~;_0(e-~_·(~~~;,~p99~;í:t~'~e~<~(~:¡~;·ha ·~~~~isa f un-

dam•:; :: : ctct~~~~j;"llt~~9~fo1i;~~iJ2~~.~,·~~~.;~P~r. el anál i 'i o y 

: : eá1 < ~. ~ ' \~~~li{Ítae 1 -,!!~~.~~:~:~~¡",;~9:~~::; º::::::: ·::":: 
:::::,. ·~t~~t~t~t1«~~,~~~~~~l~~f f 1't:r::::~:.::, :1 q::d~: 
edLicati on~; :ef;aj:~;'.~¡_}f~;d;i'C)~(~'af:i{'.;_í~&~faf 'Ha construcci on r:spi r i -

:. ·.-~---."":'.: .. --::-:;.,,•: ;I'{f,."'-.. ~, :·:, 

tu al dr~ ; M~;i{é6ii~-~Y;2o~-:~li6, i~ ~ini dad nac:i onal, el bienes-
·-· ,_ ":.::.:.:~-- -~{;-~)- l~'.:'.gx~-.:,;'".:-: 

tar: l:1~'."t6do~,;::•1osLflli~rnbrC!s ds.Ía-sociedad, la emi'\ncipacion 
" ,_ -·;~--_.O. -:~~;_~,;): ~r --•, ''" 

mental· y_ppÍitica, y la libertad. En otras palabras, bastab<.1 
'(·' 

cambiarlils'icjeas para cambiar la realidad, 

'.'A'ios'ljmites que he.·mos sef'íalado, flemas de agregar los 

l !mi te~ pi-·acti cos. El proyecto pretendí a Lina educac:i on para 

todos,· en un momento en que el presupL1esto para educación 

ascendiO apenas al 6.7X del presupuesto total 1115), en cir-

114) Pese a que en el siglo XIX esos criterios no eran des
usados, hubo muchas voc~s que pusieron en tela de juicio su 
objetividad. Fue en esas circunstancias que pasaron a formar 
parte del proyecto oculto. Bnsta observar las diferencias 
que revelan los planes de estudio destinados a las mujeres 
con respecte a los de los llombrFs, y constatar las poquisi
mas portunidades educacionalns de los trabajadores y de los 
indígenas para pcrcatars~ de que, pese a su falta de cien
tificidad, los diversos criterios que establecen una jerar
quia s-o=ial o:·i-:;-nto:r-0;1 C.'l prnyn:to y l;i práctica edL1cativa. 
115) Cfr. Snlar)i,, F. et: al. Uirtgciª_d~~iB_Q~~~~~i~o_Q~~!i~~ 
~:.J._t -. :.~L~:..: • ;.J ~ ! 1 ·_. J ~ 



cunst:'arid as 

y :de 

educativo del 

cientificamente, se puede 

en el ambito so-

que se refiere a 

por la validez dialectica 

la identificaciOn de 

en una moral univer-

del significado teo-

los valores conteni-

• :· .• . ,.-. c. 

no es diftcil desde el momento que nos 

· per:C::atainos de que los principios contenidos en el proyecto 

corresponden adecuadamente a los intereses de la clase domi-

116) Segetn las estadisticas disponibles, en 1907, habia 9541 
escuelas primarias, 42 escuelas secundarias y 74 planteles 
de educación superior en todo el pais, para una poblacion 
cercana a los 15 millones. Cfr. Ibid. p. 595. 

En 1861 el pais tenla 8 174,400 habitantes, y la capital 
contaba con 200,000 habitantes. Sin embargo, para 1869, a
penas habia 292 planteles en la capital y sus alrededores, y 
asistian a ellos un total de 18,482 personas. Para 1875, ha
bla 800,000 nihos en edad escolar, pero asistian a la es
cuela sólo el 19/.. En 1895, el analfabetismo alcanzaba el 
83/., y en 1910, gracias a los esfuerzos realizados, bajO a 
78.5 /.. Cfr. Meneses, E. op. cit. p. 699. 

Por lo que se refiere al numero de maestros la situa
ción no es mejor: en 1875 se requerían 18 000 maestros de 
primera enseNanza, ~ero salo habla 8000, de los cuales oni
camente la cuarta parte de ellos eran titulados. Para 1909 
mtis del 60/. de los maestros ejercian sin titulo. Cfr. !bid. 
p. 709. 



nante, 

pra>: is 

en 1 a 

la toma de 

del primer 

como proyecto politico, 

Nos interesa ahora, e val Llar el proyecto educativo dc:l 

Estado nacional y determinar si las respuestas que contiene 

en torno a las preguntas fLlndsmentales cie la filosofía de la 

E·duc<:1cion podria11 integrarse en una filosoff.a de la pra>:is. 

Para que la filosofia de la educación contenida en el 

proyecto del "orden y pr·ogreso" pudiesl? insertarse en una 

verdadera prActica educativa, es menester que posea racio-

nalidad. Ciertamente, en cuanto filosofia, lo que interesa 

es su racionalidad teorica; pero en cuanto conjunto de nor

mas que rigen la accion educativa, interesa determinar su 

racionalidad practica. 

Si su racionalidad teorica depende de la objetividad dn 



c:onteni dos· en el' próyec:to •.y. de i as· ádeic:Úadas .··~ : ' 

····ti~~6s .1d~.·E~ri·~i,'.L.'-~~~,.~U~·~";_1_·~,~- ·:;·.?····· 
. , , "' "'- ~.. -';; ,.._-. ·. , , ,,~:· 

los enunciados 

rroygc:to, ~~~-R.te,é:e; :9~ Gh~·•··•~~.fi 2.i..Eiiit'C?'· f:'.i_s~};,[1Ai..·rn:~c:c{;;;6r r2.a::é;1 ··· 
¡;1.- f m:::r • 'lltg Íit'-'~ •• ptiitjbci; ··:~i/drr1ti;yí.(heni~·~,.;;:clto.::,: ai'.~Úrioci ~~ ~sos . 
enún~i ¿;~l~!i. .so(1~:i·I!Js?1nii,1t.~~i.e:s)··,;s~r'.ú~'i:·?~~~,'.;;~il0i er1t.os .c i ent i -

f i C05. · .. i~:~ h'i~~i~~-i:1hJ6; iúgar~20pb2qJ~';a6Gri~r ~n falsas i dent i -
-:. ·., Yi ;:·~·-·>·-:=-: ·>:,:-:·,..,. r·i·''.;~· ·;~ '.·\- ";«::~:¡_·.-.·:;·:: ~:-~:t;·¿,, ,;.~·~(~:c:~ ·: 

:::;:i•~i~ji~~~lt~f~~i~i~!iif ltt:~:::~::t~:e::~ ::e e:: 
r·adi:er' d~i·~~~k;,~;'.1 ,·~

0

~-~f~~f.ci?
1

J~~ªJ6~;i~te en la 'falsa gener,,-

li zacion~ ·de'· l'os ·i;~t~i'tis~i5' ~ci~ T~{1 ~~e dominante -realizada 
J. J\;~:~:3t~(L~>~:;~. -_:.=;~ ,,c .. , .. .. .. 

la via de(~~ f;.Üsas>Lcientif:(caciones- • Asi, el progre-
--º" -~--~.·,:- =~:·~~:; :u.-~::~=:_~.-~· ·~~,'.~".:' :·--=:.:-:~-~!~.;:. ~-' 

por 

so material 

ns taba "por encim~,ct~~"J.;~~\nd}~iduos" y de sus intereses. En 
-·:-. :: ~ :-: __ '-.-:..-- . -- ·- -

este sentido; lás in'cH.'-Jiduos debian sacrificarse en aras de 

un valor m~s alto. Pero en realidad el "progreso material" 

-en las condiciones del capitalismo dependiente- no podia 

ser valioso sino para quienes se beneficiaban de ~l, es 

decir, para la clase dominante. 

Tambi~n la falsa generalizaciOn realizada sobre la 

base de la identificaciOn del "orden" con la "paz" le resto 

racionalidad al proyecto: todos deseamos la paz, la paz es 

orden social, orden social es jerarquía social; todo lo que 

afecte la paz es malo; por lo tanto, todo lo que afecte la 

jerarquia social -como las "peligrosas teorias comunistas", 

o la politica de "anrn-quia" de los liber<.\les- es malo. 

Todas las falsas identificaciones, a las que ya nos he-
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e del 

a las 

¿11 

ejercicio de la 

como medio para lo

progreso material-. 

nacional los términos 

"Si se ejerce la liber

civilizacion", sino "Si 

, entonces habr• posibi

CuestiOn aparte de la verdad 

-enunciado, el segundo resulta falso en 

sociedad capitalista dependiente el or

den social y el progreso material se construyan sobre la o

presiOn y la eNplotaciOn de los trabajadores, y si conside

ramos que la libertad es -como la hemos definido, siguiendo 

a Heller- 'la revoc¿1cion de las alicmaciones', 'la sL1pera

ciOn de la discrepancia entre el deDarrollo del género hu

mano y el del particular', entonces el "orden y progreso" 

-con la significaciOn toOrica e id~olOgica que ya hemos 

explicado- lejos de posibilitar la libertad, la hace impo

sible, 

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que las 

cualidades que se ostentan como valeres en el proyecto, dis

tan mL1cho de:· serlo, pu1:sto. que 11~j("'º dü c:ontribL1ir al logro 



de la riqueza social•. a .la satisfaccion de necesidades radi-
.. :: . · .... ·. -·. : 

cales,. re!3pondF.?n a los intereses particulares de una clase y 

que s.;1ti·!:,faccm>son · indL1cidas o manipuladas. 

s~ tr :,:cú, pues, '.cie. ¡)se~1dcival ore~ q1.1e se imponen de nwncra 

mistifÜ:¿\cJn, · cci;i.~~-:,'.Hn!·clb confribuir a perpetuar las rela-
. ''-.'. <:·._::~. ;. 

· ne::e:;:;i de.des 

·cicir1e5. aí{} ¡:icidér;· eNiS,.tentes; y esta i mposi ci on con·F i ere al 

. proyecto}{,'~: .;i:~.,~·~~ter ~rrii'nentemente c:onse1-vador y lo hace 

opecar>;~,~j~:,:i:~j#:t'.·'m~r\~.6: ideoi ogi c:o de domi rrnci on. 

:.~: EF'•e·fe'C:to•qd~..:resul ta de habC?r c:onstrui do el proyec-

to· ~ri·J~'.~i~~~~,r:z!:;ii~~~¿;'~dt~{a~~s es el hecho de que la posibili-

dad. dtl' .. UQ·~~fu.f~J~Jzar las preferencias es U< reNi da con la 

P.S so-

br~ la bas~ de la mistificación, de la falsa generalizac:ion, 

de la conciencia invertida, de la falsa identificacion, en 

fin, sobre la base de la 'falsa conciencia'; si se presentan 

abiertamente como son, es decir, como pseudovalores, como 

cualidades que satisfacen necesidades particulares y que ce-

rresponden a actitudes egOticas, entonces no se universali-

zan. 

En sintcsis, el proyecto educativo del primer Estado 

nacional, considerado C?n su conjLmto, carece de racionali-

dad teOrica y de racionalidad práctica. Sin embargo, no se 

puede afirmar esto con' respecto a todos los elementos del 

proye<.:i:ci; en otras palabras, la falta de racionalidad no de-

bE.! tomar·se de rnane1-a absoluta, pLtesto que existen ciertos 

clE111011los quo pudieran s,,r intc-g1··udos a una teoria capaz de 

ins~rtDrse en unu prictica educativa transformadora. 
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Esos elementos nü- son-'mCIEtios;~peró soh =definiti;Josoepa--c 

1-a · la construccion de Lma.filosoHa .de la ~dLl~aC:io~ b~'fo_el·.·· 
signo. de· ta f ffosofi ü 9~ la ~F1-~>:¡;~;i ~'/'< 

,--:·-" 

cie.in; que afiirma qi.\e.:(o_i:i1.)r;o¡:es0Jédl.l¡;ativo tiene como finali-
·-·' _.:· ·--.::·,::_-,'..,;->:~, .·-,,-,-~ ó?:/~~~!~)~: ;:';_;'· :·~ ,-·":, -,.,. 

d;:,d ... la em1friC:ip'Í.\'c_iO¡-¡:k;t>~.~g~:ac(ad~mente, . el conteN to teori CO y 
.. :~/ ""f·. •., .. , >~ ·,')::'- ... _. ·~:.: \o''_ ~:.~: -: .. 

i:.ocia1,:en.~l.;/~~\~.~~tTtg-i~'~sfa' 1 tt?sis, hizo restringir el sig-

. nffi~adci'c.1f~or~tC:'b'>' d~·1· };¿!J'r,C:~;fo '~manci paci 011' -qL1e bien po·-
,.5'~;:<·-; .. :? .. ~-, :,-,:: .:~· ,, ;- ·, .. , / -

di:'ia ~~~"L:Lj;(c:;'~'{:cigóti~:.~~nt~al de una fi losofia de la educa-
- ;A,,• ., •_,e'"','·:.'.'<~··: ;:,:•t:.·: ~'.~;.·:·. 

cion \Íé~cÍ.adíiir'i.\.111kntl?C.:riü.ca- y la mantuvo en el marco de una 

i:onéepclo~ . conservador.a. Esto se reflejo en las reiteradas 

afirmaciones en el sentido de que se pretandia la 'emancipa-

cien politica• -y la •emancipacion mental' o 'emancipacion 

respecto de la religion•, pero no la 'emancipaciOn economi-

ca• ni la •emancipaciOn social'. 

La tesis a la que aludirnos nació, asi, viciada en dos 

sentidos: por un i•do, porque la interpretacion positivista 

forzaba a entender tal emancipación como una etapa en la que 

se habria superado la mentalidad teolOgica y la liberal, y 

por otro lado, porque las clases dominantes, cuya presencia 

ideolOgica en el proyecto mediatizo a cualquier otra, velan 

-y no sin razon- en la ·~mancipacion economica y social el 

fin de su dominio. 

Sin embargo, considerada la tesis fuera del contexto 

en el que surgió, y liberada de los limites teóricos e ideo-

logicos que se le impucisron, resulta ser una tesis revclu-

c i on 01r i a, puesto que puede formar parte de un proyecto edu-
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y revolucionario en 

real de poder; la 

venal 

Ísta, y la uniformidad tiene 

sociedad meritocr•tica. 

otros principios que, sin afAn de 

absolutizarlos, iienen un sentido praxeolOgico mAs amplio. 

Tal es el casa. por ejemplo, de la obligatoriedad de la edu-

cacion, entendida, 

puesta a una necesidad radical. La exigencia de cientifici

dad tambi~n constituye un principio praxeológico, siempre 

que cumpla con 1<1s ¡;igttiente condiciones: que no se limite a 

las llamadas "ciencias positivas"; que no se entienda como 

una neutralidad respecto de los vélores -neutralidad que re

sul tai-i a i lu:;ori a-, y que no !;"' i dPntifiqL1e "ciencia" con 

"concepción bui-ouesa del mun~o". 
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- Por. 1 o .que se- re{i er-e. al prTrú:TpTb ae· liber.t~dccde.,;en-·-

sertariz a, sLt con~o¿ci6n se defor~o ~ª~~º· qLli~:u¡~;f\I.i SiÍ.g~i;;· 
-- ·:.\S:: .:;:::·i:,;; ;'. ·" :-,>· ._-:~.~· 

f icat;' .· lo ~lilisrí.9 . qL1e.'.p~~/~~ti:ir.1ep~~·\!!~~ú~(.ti7\~_;~r~J~fCT~-~f~eg:~i:.··.···· 
- ·.'.' -'· - ->-~:,]:5:'._\:-',..o.=; . ·'. • : . . . ' ·, .. • . . :. ·. ' 

ctio ··.a • •-·r~;~'i'.b1r··. '.;~211\C~c{oílif>; > V··· :(iüs;d·•·.>e.~~~ .••.. _ .•. qi.-Lf,:i1'.·.·t~:.•a~-.f._·,••·1·-~-:.J_;< ___ ·•-~c1,~;L_--_~c1117j·e~Lr······1···0~~e.::.-e~.·-1ª.•· p1mde eh~·~rr;ttd .lb qüe, ~Q tr~\a es ' .. ~ ~· . 
\-.'::: ... ·-: ';• .. :"-·):.· ··:,'.'·,··~·'. . .,_. ~··:'·':< ,.·,:.:·.¡: ~-.';.-~----!~<~~:;':'-.-.. _,·¿~:.c. .. · ' .·. ;~ >·' 

moryoppli~.-~~~~/; c,f ~~~-edi.IC:al';i·orl >··;: -'fit16~¿(b}~t-;;i:~i~}~~J•¡¿'~F~Hi:'ft~~do. 

par ti_ cfpk~:;;,~;~I,;.;_,-~~le h~-~6s dado al c:onceét~,-, tft~~f~~~'fr/'enton-
ces,, tüíB'~(í,\;~+qú;.i; ''2onsiclerarlo Lm pr:ipcipii?o:r6·~~i~~l~gicó in

dispcn~~8}~.;~}~D~~~-~ que para orierít~.:-,:,uH~1p~·ºc:eso educativo 
,·,:· .. ·~·!.:·-~·.::,_-').u,_-,,,_,, . =->· -:·:·;·>, r~;: .. ~.:~·;: ... '-. ·, ~:·;:· 

que \ii?ne'~''~c8irío·····.·finalir:lacJ· la erriancipacion:'total, 
;: ·. • ·. · -· _-_ .:-;":e; ;e;:,.-.,;;·.::·=·>:'.·~·· \O" ... _.,-._-;· : . . · • 

•''-' ,_.;·'•\:id;\;,;.;~:.-;_-::'-, 

que el prdC:'-esb,·misrno sea emancil'~\il~Yr.i~;-;'·~;~:'ic;'''·' 

-cJ~~~ ¡ll~~anto qLle bi er1 ,pübde~ C·~Í'igt1Ú;ir .. una premisa de 
--: ... -'.,,_·,-·.' ,.,,,,_,,.,,·-_-,-.·-,;'"·-----·-.- .. ----

·. lrida1·e 'pra~;81oi}ita esYeL"qÜe·~~,;~xpl~esa~en el siguiente e-

es preciso 
·, .,_-. -

nLlnciado: la edücac:ion ·~s:' ;des:r/0110' o 'formadon inte:>-

gral'. 
·:"-,-·----· 

de qLle no tenga com~' fundamento Llna teor !. a idealista -qLle 

subordina el desarrollo individual y social al desarrollo 

del EspiritLI-, ni una teorja positivista -que hace de~ender 

el desarrollo o la forrnaciOn integral de las funciones so-

ciales determinadas por relaciones de poder-. 

En otras palabras, en la medida que un conjunto de ac-

cienes planeadas y ejecutadas contribuyen a la transforma-

cion del individuo en el sentido de formarlo como promotor 

de la riqueza social se trata de un proceso educativo cuyo 

resultado inmediato consiste en el despliegue de todas las 

fuerzas y capacidades del individue, y cuyo resultado media-

to es la trruisformaciOn social orientada a hacer efectiva la 
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e man c_ip_ac Um~hwn_an a • ~------------~-~---- __ 

F'cir''üttifilo, la i11sistencia en la vincL1l;ac:iOn 
," -- ,·,;~- - : 

··_:- .· 

>:eológic:a •. '§i;r1_ emb,'.lf"go,._.--•-¡.¡o abürid~E~~º~-~o_d~~ci pLt!:'sto qlle , .. ,.,_ .. ···· 

ml1s qlle ... dar;.}·e~pLle~ta~-L1rlo.-c:l~'.i6s/pµ~~i~~d~_-cie la filoso-

sof i a' de _"1á• ~~ff¿~~i6n'.~e fl'"a{L\' ~it¿,~ .--~i~meríto que puede in-

tegt~ á&s~~'"~·n_ i·Gg:~-,~i:~'.~r:-¡•<l••-·Ge_~_~ª~ºtj¡ ~·d·.tc ::_ · ... -'-é',-::,.-. 
" .. - . _.~·,:.e /< :_:: 

,_ •. d •• --e,_c1,_;~8-~iH~~~-~fü)~ra~fa,~i:él de ~~§ion.ali dad teorica y prac

tica '.;f-~b-~~~F~(:,~;(_~~~~ka_ti;~CI"' _det primer Estado nacional se 

e>:pii-~~;-);,;:.¡(;hti~inentcl~méirífo~ j~bl'" las deformac:ionE·s y limita-
--; e;'. :}.'.;i~~~- .:-~~"-:¡~.'¡~~ ~;"" ~;-,;: '.;'~ --~oo'"i 

ci Ones, qú"e;\:J.s,Üfr:i.'.i?ror\ ':. sl.1$. tP.si s y categori as basi cas al ser 
---:;·-~-:..~) '. · , "-\.:; :-/~:·r·s:,:: ··;:<·,/::·:·.~; __ ·.·. · 

i ncc:irpofjacios,' ?'ei{ Í.ln'. ; cuerpo normativo cuya estructura ref le
-_.'<:: . .;-::..-' '. .j,~\s.~~··~_;_·.;; <~)-'··.;, .. 

jo l"'~,r~l.a~E~~~i:/t:fe~r3c:lder. Fue esa falta de racionalidad la 

que lo· h:Í.~'.b''c:or;gruente con Ltn proyecto nacional oligarqL1ico 

_qlle -f·u'e/ la ;~>:p~ElSion de Ltna SDCi edad desigual y enajenada. 

NO ob~tante SLI deficiente racionalidad, quiz•s porque 

necesitaba legitimarse, quizas porqlle la presencia ideologi-

ca de la c:lase dominante no fu~ la ~riica en el proyecto, 

quizAs porque el desarrollo teórico mostraba avances, se in-

corporaron al µroyoclo algunos elementos que bien pueden ser 

recuper·ados para formar· parte df? LH1B filosofía de la educa

ciOn capaz de insertarse ~n una pra>:is edLtc:ativa. 
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Capitulo .5 
~~=-~--=-o=-----·-==--=-=-'-"---=-: __ --

c NO.TAS SOBRE LA FI LOSOFJA DE u\ -EDLJCACforr;nEC~ESTADO 
-· . REVDLUCIDN-MEXICANA~~- . 

no es 

consolidado 

histori.:.c.lor 

tan profLmd.::,men-

un proceso de "re-

movimiento ge-

diversas fuer-

por hacer efecti-

ucionario: "Sufragio 

Luis> y "Tierra y Li-

manifestaron el sentido que las dos 

Pfip¡:_i_pales fuc~rzas poHtico snc:ialC?s de lar-evolución qui-

siéron imprimit-le al p1-oyGcto nacional. La prime1-a de ollas 

1) Cfr. Mc;yer-, L. sLs2.t.QQ.Q_@s2.i~uQ.Q_\;.QO.tCl!ill..Q!:.f!O.S:9.· p. 6. 
2) Cfr. Leal J. F • !dLti!..!l:Ok!giÜiL~-~!.-~át.ªQ.Q_!!!Q.l:L:\.!;.5!.0.Q· P • 

175. 
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- se-~- expreso--- en~un movimiento-que -pr-etendi a __ eL-r-,etor:no_ aL_es""~-
- -. --__ - -

plr,i tu_- _cje¡_aYe~(:,lL1c~ei11 1:fb-ei<a1,- -~1_·asmaao··-•en_!~:~c::o~-5¡~;itUC:ión -
de 1857- _ ;?,0implai1ta2i'b'rr'lciel..i:~re··c:Jr/';-2ii b~t.ii:~./ cÍ~Ú 1g6bi ~rno 

' -,,"~.·.·::1···,,·t -~:>.• --. '"·"' . ., .. ·.·' <:·:---~';·.~·.·,·. - ~-~;·".'.-··:· 

-co;,útitGé ici~'l{¡\ ;<~'{ci~i.:li:¿i-~ri;;s ¡_~f-3;1~~~,~~~} ~];i6~f~¿\hi6i~i -e;~, . _ob-

;:;::~tf ;•;'.i":!1!;!!;:\~;~;~1::;~f ;~f ~~~!g!~~~~!!~?:":: ·::·~~:: 
0 

:;•t;f ¡f~f ¡i~¡;~~~~:¡~;;~;f i~~~~6ií~i~~~~~:~.~:d:r :, : .:·:: 
• Jnib'.sLtíi-~'.;J'fí:B:'fiúzf[~~c~f~titciit~P~;'¿Vi-~~ii~;;qu~:-5upo conferir 1 e al 

~,-., < ;~:-~;\'·· ,_.,-· • • ",,• •• ,."··.:.. ""· "'•' ~.: -l:-". ,;-~";~-; ;·:-: "·. 

::~~~!~~'i!~~~~r~]~~}~ii~f ~~f *~~~~r;::~~::.:::::::r:: ::r:: 
-pocj~~.b~~~gp"~'.~i'~l-,~~{~~,-,\~~~+~~~~~'l:~l-~l'que participarl¿m profe-

si9~i's~~s~~'.~~~lf~!~~~É\;;'¿f_;!_DJtN~§,tu~!:es, . pequefios y medianos em

·- pt"es¿¡f~~-~?~f~k('d,}~·r~(Si;~d,~~'.'/y: .fci~f campo, artesanos, obre1·os y 

des~rr:plé.~JO~'.'..,:±WQ~;~~.8;tfu,~~~$~~'.'.f.~1er:~a social del movimiento re

_v6íú~i-ci~~~i'6~~~~,~~~~r~y"}~~~~~-··,k_,'TA¡~¡:L que 1 i braba una desesperada 
.,~ c·-

b~tall a ·.s6Bf:fii'>i'á'.Í~>. a =r;>C:t~: 1 a gran propiedad tert"i tor i al 
--'-.'_, "": :v · ~-.<.: ''~:;D' _;·.:'/' ·":>~~(~~ 

<3> • -.• -- ,_ ;;,:: \':•o,¡:;:_A,:'_•2.';r~•:.;:i:{;r '/; '", :.~:·.> ~~::·:',;,: .. ~ ·-·~··· ' -.,:-;;;-:·-'· 

. - 'ni211~?J...;'cít'i':ci~','{~,~,iriii"Íos, mientras que unos pugaban por 

~~J'¿~m:ú pcili Úca; l_os otros 1 o J·,aci'. an por una refot·ma una 
agraria; se trataba de fuerzas que tanto por su origen como 

por sus propbsitos eran parcialmante contradictorias, pero 

las unia el interAs por derrocar al rAgimen de D!az. Una vez 

logrado el objetivo comün, se desencadimo entre ellos el 

conflicto. Este habrla de resolverse en favor de los prime-

ros, no sin que hubiesen asumido las reivindicaciones agra-

3) !bid. pp. 175-177 
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rias. 

No :ex.i sfo aé:uer.do .r;ii ;entr;e :1 C)S py-9tagcmi stas, ni entre, 
' 

los· Élstua'ibs;¿~:d~:·•.(a. Rf.!'voiuértñ:;me>:lci~arc?spe~to •'del carAc:". 

· for ' de;:,.e;te,·miVi;fai~~-~;iJ'f;·Pa1~a.2d~'.gúnos¡>como .. A:: BremaüritZ, el 

hecho ~~,:~~,e ~1 XsJ!;Úyo; nor:~:1.,i?1~~,~i· .•. ~i:~r:ansformar el rogi

r:.en ~ociaí>' sir1d·'e1', ~~}:o;'~·~~er--•r:e~·~i~~i~··favorable a las 

1-dvindi caci One~ sir¡ ·i-;or[,~~t.;;;~i;;,,';f~\at~o;·de la organi zaci on y 

cfol ragiml±:r1_ •·but.:.gL;~~'E;e p:~;;ffi'{t;~fa;~~:~~-d~t~~izarla como un movi-
,,. .e,~·-· - '·'~<~: '·0',{,; !i~:,·;.'; ;;,-:;, '.'.::~.->·-

mi en fo d~moC:~;iitfé6'fi:.(i~g{¡~;~.~~;(· r;f,a'~i¡);de la CL1eva se r·efiere 
-- - .::;.,:..:-:::;; ~ ''; .;-,¡ ,-~ , . ~~-- ·- ·;;: -· ·, ,-

:, .:::: ª~'~g~~,~~~~tí~if ~~'.\x~~~~ :::~:,y d:: :::' :u:::c:: 
'('" ~ ·, :.:\\'.' ;· :.Y.f:,'; · '"" - '. '°.·:o - ~ ".":i/t,,-; ,:_. 

nu ev ci : ~~;~í.5'.}Ht_.·_·;~t·\;~~{c~3''.I~,~·r·;·;i~ff:@2'f'á1~:g~¿~.~ú s ti t LI i r a l as vi e ja s con-
~-~ ~- --- -

cepcionfü;' ·=rncfivrnú'~listas vino el objetivo fundamental de 
•.·••-;.;-,· "' .:-:~' 1 A--~ , ~~<' ' ce' 

la; luch'.i~.;O_.{n~~~~,j{{e?gt~'~'~&~p'~i;'tiva, la R1?volL1ciOn planteaba 

~~~:;c)~~~~~f~{!l~~~~!i~1 ':~·~:":, :: :::::, ::;, :~m:·::": 
dutfr 'Ú~,i/;i~·i:i~~~¡l1'·h~~:~:, justa y digna y a la consecuen-

te <Ci-ea~{éi#%e/Úh'.F.,úricio politice y jw-jdico nuevo" <5>. Aho-

1·a · bie;;,i;· é~iL tomamos en consideracion c¡ut? este aL1tor asume 

que'· ~{i :)~hc6.pto de justicia social st? define, confornw a la 

como "dar a cada quien segQn sus necesida-

des" (¿), entonces habrla que seRalar como la t?xigencia mAs 

radicill la de transformar el mundo social. Sin embargo, esa 

exigencia permnneciO implicita, quizAs porque se concibio 

4> Cfr. Semo, E. l:ii.r:tr:r..!.ii mr::~ü;.!l0.9.· p. 302. 
5) De la Cueva, M. "La Constitucic•n politica" en LII Legis
laturil, op. cit. Doctrina, Torr~ I, pp. 29 y 32. 
6) Cfr. la referencia y los comentarios que al respecto hace 
E. Alvara2 del Castillo en su articulo "El dnrecho social y 
los doro~:l~os social~s mo>:icanos 11 or1 Ibid. pp. 88-89. 
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como una consecuencia natural d~l derecho soc:i aL por - el que 

se l uchab~; ~~ql:1tz°l\~::~p()Vi~ü~~BC>~'1?sta~an¿da'd~:~i1.{~;c~,i;~~ic\b~-e~~~~ºº•.~
r;ub jet ivas~: pai·;'j:_~:;~~{~-~--~~~~~Í}~I~¡._._·· - ~--~;; , º''~L-·;,{ -' ,; '''· 

-· -'.J'·,'\;C;~tirif ~,fü::'tg·~-~;~{-·~~F~~J-,,.· ni;~L¿'.ª~~~Yo~ci'l~: 1 J cá rªF.7-

ter i z ac Liri < de' • •-1~ •• Rg)~~i;fü:f ¿~~- ; ~;b~fHé~?.~.·•; ;?~·r: ~~-~in i ca , c~m~ -

vp:: º:s
1 

:

1

•·•t'. :l:C ":'º~~-·-•-•_;_:_ •. c:_·u;1~_:0: ___ ._:_._:_

0

• __ ,_;_._._;_'..f_~-·-·~1 _:n:_:_'_~1:_:_,;1:d;¡;f !í~!~;~~c~rtr:::~~.~~::~:~:::~ _ _ ,-., ,~ ._- __ ~, _-_'~(.-,'h:i.~.~·cif;,,;;ci6r}'2.cé\~.~i.drc:tador y 

llevai~, _.: .,. - . '•"·;;: .• ;T5,QI.bn·:e )~¡ftnc:'~·;¡b· á$·;;r1~;· ~~~l~cc:i ón- que 

::::~:c·;J2~~~~~~i~lllf tlll~~~~~~r:~L:º::"::.:~:d;: 
' '\_ Ur~'fffB~i-;'i'tif~~~~t;gJ~¡cst~~;;?lli?i:ra Revol uc ion, Luis Cabre

ra, nájc~'á i,~º: pal.i_ta d~·fa;iit~f',dr~':'s que impulsaba el pueblo, 

cuando: define i::cimo ~ c~Lln~~;clt?f· ~Clnfli cto 1 as sigui entes: el 
~ ::-:-·~ :- -.- . :- ~- ,~. :- ... -_: ~-·-· ~ . <-

c: á ci qui s rr16 s, el peon~smo, el_ fabriquismo, el hacendismo, el 

Cie11ti fici smo y sl e>:tranje1rismo (8). 

7l Carpizo, J. b~-~QQ§tit~~iQu_@~~i~ªüª-~~-l~lZ· pp. 16-17. 
Bl "El . cae i qui smo: o se:·c:1 l .:1 presi c':in despótica ejercí da por 
las autoridades locales que est~n en contacto con las clases 
proleta1-ias.:. 

"El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre 
feud.:11 en que se encuent1-a el pe?on jornal ero ••• 

"El fabriquismo: o sea la 5E)rvidumbre personal y etono
mica a que se halla sometido de hecho el obrero fnbril •.. 

"El hacendismo: o sea la presión economice y la compe
tc•ncia v2r1t<:<josa que la gr.:in propied.::\d r·ur.:.l ejerce sob1-e la 
pequ¡;;i'1a •.• 

"El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y 
financiero y la competencia ventajosa que ejercen los 
gr-.:1ndt:s n¡_,goci o!.; sob;·¡;, 1 os p¡_,queno;; ••• 

"El e;·:t1·anje1-is:mo: o se;¿, el prodominio y 1<:1 competencia 
ventajosa qua uj~rcen on todo g~noro d~ actividades los ex
tt-anjL·t·os sobre::• los r1:,ci0n.:\lc·s ... 11 C.::lbrc::r-a, L. Qb[..§2 f;QfDQlg
!.0.~· T. III, Obra polltic01. pp. 211--212. 
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As l, = p o r=o las= rei vi ndi c:ac:i ones=que impi.llsaban Tas-füer~ 
~--·-

1 ci. Rev~i'~~'ihn :adtjL.1irio'ul1;c~fAC:ti?~ zas 
- - - -. --

so.c: ial~s · domiriada=¡, 
- ~ '',_/,: :·--·~- ... -,_,, ·~-~1<':·;,: ... 

social . a1;;1nque. el .. •. o~}ati~vq' no.· fuese. modHi c:}it~~l~~·;.i¡!!j.Krúétúf::as ·. 

c;;:ono~~c~,~. sinb:p/6cil!pir:. -.i~i.~~¡;.8~J;~·~~~8Ntici~iJ:~~~iJ~f:rn~yc.~ · 
qu~ i:o~~t~ÍbuyE!;ln{ •,~''.erd:;~~ ;;_i;~ ·'2ifl,f1J::·~é)df~~~;;~;~ 'i~~·;ii1~bs· .. 

tr ª"•J .o~i;sx •< i¡ ?i(i~~§ ;l.i{~0\&&.~,P~",~_·· .• 1¡.~n~vc:\'o;1····P\:~ül;·¡e~~:.:.rr~~1.tv··.·.~e1·rn:'.d·.p1··0c ~,c\1·o{n.~e0s' 
r· CP.sde: c?~:t:.~·)pt:i;,i:,ai·~~~;t_r!.fr,:l'. • .. .• . . Q •. .,,·· ... ~. ~ 

;._' :_,;•;·~ .. ·--.. : .. .-~~· ... :,~:->;;'" ,·-•;:,·. ., ,..~ ·:-'?!J ;¡~~:,:t ,,_.,,,_:::, ~<\~-(2 >,,: 

Í-Ll"'l"Dfl ... de:.c:~bJ~iJ't~:~'.f~~ffi.~Ílj''.:;J~it~~f~:;~ •h_~s~'Qr.·~J) st'á, ( fO) • 

.. ·~b·:btist~Rte~·J:;~\:~ile;:v<itn2i~ v;JaJf:i/E11~2a que adquirieran 

1· C,$ :.1~~i;;¡·~;~i~\~·~1~~~~w~·~~;i~i'ik~w; {(J~P~&~a~ .; •.. populares' no 1 o-
,,_·:._- ' •,-::~<-:·;.:-' :'.'~=;~~_\;, <c,:'r-,c. 

u1-a:rór1 ;in~cií.·<.itiíi as ci~~i¡~it;,l.1l~gÚ~~i·h ri"aéi ona1 progresista. 

::~t:t:~~f i~~~:;~~·~::j:~:;1?::~:1:~::::::: ::~: :;:::: 
y ~ece, ·¡:~aM_~Ú'.i~;~'.~·1df iht~roses di\1~,-~6s {i~ >. Para c:onsol i dar-

-~~,---,.. 
- - ~- -t 

se, •. .(jl • ,·Eti'f~~'i¡(~-d~bf~ ~~nt~her L;n: •equi 1 i bri o de c:ompromi so• 
' -~"-- .. , ¡. ~·. :':- '-~ 

c:on las; di~'i:fht~~ f~e;·zas soc:iall?s y legi tim01rse pc:irnanente

meni&. {'· .. 
·._ -~ :>:;._,"~>-~.:·t·::·.~.· '.' 
. -----~·--·----
9) A. Trueba U1-bina coincidt? con otros autores en afirmar 
qLUEI el pr-inc:ipal logro de la Rovolucion mm:ic:ana flle el 
Derecho social, al que define como "el derecho de los o
breros, campesinos, nO~leos de población y en g~n0ral los 
ec:onbmic:;;m~ntEe dr~bilr:s". Q.gct.k.b.Q_2Qf;.!,.uL_Gl~U.i...~i.l.lJ.Q. p. 303. 
10) L. Cab1-era defin~;~ r:tsi los i..1fanc·s d.'.~:mucrl1ticos.: "Los 
revolucionarios de Entonces lsicl, sontiomüs la necesidad y 
la justicia do qlle el gobierno fuera para todas 1.:is c:lases 
sociales y dm que todas las clases soc:iales partic:iparan en 
el gobierno" op. cit. p. 797. 

Tumbi~n afirmaba el car~cter nacionalista de la Revolu
cibn: "asegurar la existencia de una patria mexicana autóno
ma. Sin injerenc:ias o intervenciones de otra nacibn extran
jera .•. Constrllir una patria, me~icana por su esencia y para 
nosotros los mexicanos, ful? el idaal do los revolucionarios 
de Entonces •.• " Ibid. p. 801. 
11) c.;.~-. Le.:il, J. F. op. cit.¡;;. 178. 
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Ese equi libr-io y lá. necesidad dS:-Iegitimac:üin e~:plii:an 
.•'ce; 

- o~ 

el· sentid.o del·.ent:,-ámZ1do·· .~·~.· .•. l_a~\t~~r~;:.s )'':Íi;ls:'.pf'ifti'cas_c¡u~· 

. éonf,orman -~6~/cli~~~s6~ -~-~~-~'.~~.fo.····~.:(:~~-i}.~~k.·~t~~ª?~¿,f~fcl¡,.s. ·•de i_~ 
. '.. : _.: ~ : . ,--. : . : '. . .. _: ·. ;_~···. . ' . .. : " -, .. ' 

. Re·,;o{L\~¡¿n~· .. ·.· rri¿;.({t:;,;r-.c1:<· ~;~1·~~~;'.ii'.~~;¡.btP.µ~f~t- \136oz~l~~ cas<mova 

. ofrecé•: uh~·r. ir.tb1~k~;~~;2tb~'T2~;'~i1ci6;t:ci~Ír~~-s~ Clll türa pol f tic a 
. ., . , .. L .. ,,:'!3~--~~-:_·,' .. _;:º ..... '", .;:-..¡.:~ºA;~~~,--;__'):-~::.;::· -·>?·,~.:i· ~é .. !;'·,!,~~·~~;~h.:?t>-~··;;:· 

·r11~;: ~?ar1.at 1;,~~~,~:;~?}~,f~~,~~12;~f;i~~-ª1;,~ 
·sioM~~~-nx~2:It~·-~r%{.Y~t <:···· 
~Zsi6Á' .con la cultLu~c, de 

':f<, ~~·.\~::.:<~· .. :::;· ~ !~ .. • •• ••• .·'.·::,. 

las ·w~sª 0i·;:ti i,.,¡ ': j.;-~L.: . . - . . 
__ ·,1,,\(·0: ;&;tt~:~~~tco·s~_~?,~·1:;~~. ~·~~·•esta· clll tura ha-

brlá 'J;jiff_t~;i'~~i.Í!~~fidsf~:,;~' ··· .,.,.,.,:~; ' ' ·· '· "liberalismo so
- 'l'" ·d..;.;ic#'.ii!:• ''. :r;/!!~~-:fé~~['.•t~ffe·9:8~e;ff~~(¡?l 

C:1al"11
; 'f~:'.'iiú1hÉ::r:·:a:"l·aúnoa'rrleri'e:~ria·;~cepta la interven-· 

c1~~:· {;;¡ /~staci~·:~"'-~:¡:1-ii\'-~~b~6mrC:·a~ ~y- ei1 "populismo mexi-

·en 'la cmpropiacibn de la propiedad y mas campesino" C12l. 

Asl, ya alternados, ya mezclados, estos lenguajes se osten-

tan como 'la palabra del pueblo" C13l. 

El equilibrio que se expresa en estos lenguajes hubo 

12l Ambos ideologías -aHade Gonz~lez Casanova- logran derro
tar a lo larga del sigla XIX y XX los intentos hcgorabnicos 
da la oli~arqula latifundista y comercial que quiso imponer 
una combinacibn de clericalismo politice y proteccionismo 
mercantil y adoptar un lib~ralisma econbmico antipopular y 
antinacional que pudo combinarse con las ideas "positivis
tas" y "evolucionistas" dul'·.:::inte ¡;J por-firi.:.to. Cfr. Gonz.:1-
l ez Ca Siir:av .:<, P. GLS:~l.ciQQ_x_lQ~U2fü::tü!Q2_Q.Q1!.1.iG.Q:LQO._!:l.g
l:!.i~g. p. 62-6<'). 
13) Da ~cuerdo con el anAlisis de GonzAlez Casanova, 'una 
especie de Kant fantasmal' funda el argumento juridico
polltico de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el cual, 
la voluntad del pueblo esta~lecib sus fines -la Independen
cia, la Libertad, y la Justicia Social- en forma autbnoma, y 
con la dignidad de quien participa en el establecimiento de 
l8yes Lu-,ivc,:r~'.;:,lc:;; Cfr-. !bid. p. ¡.;_,. 
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de lograrse. g¡raci\-;\s a• que E)l_. pode~ ol igitrqúiEo,·{ aúto¡..ifc.,.~i Ó 

adopto 

social. ~ 

va¡' h-a - -
-

:. :''.·;-'.'.::\:;' 

-i' n ~-i .~ ~~.~~· · .. ·~;; 
ú:.;~~·::~~·:~f~~·.:~i órdi ~-h2'i.6fl.e·s ,-de· .. ;'} ·as· masas tra-

" . ._._ .·,'·· .. r· .... ·- •. -- .... - , .;,.·"-···~"· ·:;r.~ )~·;\'_:_~,~~- .-~--~~~~:-i.'.~.;~- :., \)·; .- '.---~~::-~~:-

:::;~r~;~jt"g~~·--:~_j_~_._:_~-··-~-·-•i __ '-~_'._i~_f ._·_~[:'_--~---·_.m_~_ •. _~:_•: __ º_;_;_:_._,_·_;"_._·_~~::, :: i :· .:::": n ::,~:: 
áiio~ - ~dT~i'; , as~:~por)~i:cons1:-~i.icció.n del Estado en 1 os vei n-

fe, y ::;;~~' _:!~tt1F~#~:~_-¿g~:H~~-:t~~fa~~:~ ~zaci lln del proceso en 1 os 

anos t'i~tr)_~-~.-~~~-~r~-~-~t-roc~d~~;l-t~rarite varias decadas y rea

pat~C:~¡.. C:~~d: :Jfi ¡éi1{i~6 . 'i~i;~~{c/, y brevemente, cm 1 os anos 

sritenh; ;t¡;:~~-tl-~ crisis de 19¿~ ('~4f.· 
Fu:r:ad~ ~sto: momentos, en lo que va del siglo, el e-

quil ibt~io se ha mantenido de manera diferente: se ha preten-

dido que el pueblo ha doterminado "autOnomamente", como me-

tas, las de la burguesla, y que, por ende, el proyecto so-

cial de 6sta, expresa los intereses del pueblo en su conjun-

to. Esta fm-zada imposicion del proyecto de la clase domi-

nante explica por qu• el equilibrio ha debido mantenerse mAs 

por la represibn y la negociaciOn que por la concesión y el 

convenio Cl5). 

14) Cfr. Ibid. pp. 69-70. 
15) El segundo Estado nacional que se concreto hacia 1938, 
fue un Estado que, contrariando los po5tulados liberales, a
dopto la forma de Estado-pBtrOn y do r~oimen presidencialis
ta. Mas uun, ton.o J¿¡ forma de Lln Es-.tado semicor-porativo 
dosde nl momento que, bas~ndose en una divisiOn de la socie
dad poi- ra1n.1s i:;spoclfic2,_; d::· l¡:, «ctivid~:d economic.:1, fL1~ron 

creado6 diversos organismos GUD so integraron al Estado y 
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. De :Co arlfarfor se desprende que 1 os~p~~ciyectos ;~cie edÜ::'--
·-·;·::-> -- --- -· - -

cacion publica del. segundo Estado nacional tienen l'cls car.ac-:-
·-- -·,:....···",' .. 

. te1·1 !i.:u c¿,s sigui entes: .s~ e>rp¡-esi\h ~nL1C)s . {~n~ü~·j~~;;W~:~p~os· 
de ·. r.ubst1-~· ··c:Lí1'fi.irz(poi Wiié,~fs1:~~2i\:,·tt?~s·~J.··;;,1·~~9.·t¡~t·ii¡:1;fté?=-· 
ra1·.• . ci popül i'.rit:~ ¡i'o G!n:'.Lii1BCjue C:oin!Jf'!íaEa~86'~~·j}r,·~~t'~'E;ri\.1a.·.f.u~ 

,,•,""/- • .--. '.•:"" ,> ~~,opr'!."·"~ • • •}• ~=' -. '",~·'."'},,;~,;,,,"",••'•:"•e"· 

'si cin ... ·.ilci · .•.. f~·.··' 2~Í{Ü1"~ '•'(\bí-~d !?·:1;.¡~;,·¿1·~~t~';)YJ6hí'i'W~;i~'J'~:.:¿óF •i'a<d e· 

i ;s•.· •. · cf~~~C?~<i: ;:~~~'.i'áciC?6X~~ivi:.flÍá;wií:~~~;~~"füx:0'[;Jq7a'Ei·;~~f~~~}i~ic:¡,m'.c·· 
'.; :. _.'.:·;·: ., . . · ;_;~··~ .. ··.,: ~;,; ,. ", \, .';·., ,- . '·'< .- ,"'.--"•<<' -.; <'F -;> 2 -.'.(_;·~ '.":\::.; : __ ;:.,~~ -~ ~:; ~ ·-~ ' __ ,;: 

:::·:·~:;:;:;,i;:~~~:~~~.·.~s;~0:.};······:~ .•..•.•. :.:v.':¡:n·.,',·.r .•. •.:m~:º•:ct:.:.:~1 .:.:1,:c~a:fn· .•. ',.'d;:
0

;,; .• : •. -.• ,, .•. ~e~~~J]~!;~:J~:: 
lii's' R/#~~·f,·g~.fiF~;~l~s: ..... ,. ~ T•,> ,; .. - ··{b~il:[) que se 

mocii fiqlÍe ·e1\'criterio~;:i}:'io}.g~~co':er:r;~oh.Ao ~r;~C:ual se estruc

tur~~· iiÓ~\.c6~té~ ii.Jos'déi·pr:JyúC:t~'.;,~~·.c~~'.ertós rnomen tos, las 
:. :<_'."-> .. ··,_. __ · .. :·'.-:-: 

c:l.:;ses dominantes lian podido imponer el .criterio quo mejor 

----..:..-_..;.._;..._: ___ _ 
que .contribuyeron a su legitimaciOn. Por esa vfa, se "insti
tucionalizaron" los conflictos entre las clases sociales y 
se les mantuvo dentro de ciertos limites gracias al recurso 
obligado del arbitraje del Estado. Diversos estudios raite
rnn estas c:aracterlsticas del Estndo nncional, además de 
mostrar quo por periodos largos (como sucedió en los a~os 
cincuenta) el arbitraje se rosolvib abiertamente en favor de 
los intereses del capital y que se han aplicado m~ltiples 
mecanismos da control sa~re las acciones reivindicadaras de 
obr12rc•s y <.:<11upesinos. Cfr. los sigL1i;:nte:s articlllos: tfeyc:r·, 
L. op. cit.; Camacho, M. "Control sobre el mavimiuntu obrero 
é:·n Mexico"; L.:1bé1b'dd •. ;, J. "Alg .. :,-,¿is t1ipótosis sobre el modelo 
polltic:ü m0;:ic,,,r10 y SdS per-spec:tivé1s", y F<iver<:i Marín, G. 
"Lo:.: conflictos ue ti-.-.bajo C?n 112l:ico, 1937-1950". 
16) Se utiliza la palabra 'cultllra' como la defino Gramsci, 
es decir, como 'conquista de la conciencia" o 'comprensión 
del propio valor histodco'. Cfr. Bt-occoli, A. G.C!.t.QO.:i..Q_ 
Qcªm2si_~_1ª_gg~sªsiQ2_~º~º-u~UQlliQo.tª. p. 41. 

En este sentido, coincidimos con Gruppi en que "la fller
za de una clase en el campo cultural no consiste en permane
cer en 5LtS propios limites, sino sc.1brt.1 todo C?n su Ci\pacidad 
de e>!pansiCm, en su faclll tad de cnnqui st<1r <:11 µL1eblo, de 
l l 1?CJZ1r a ser nacional: consiste, í?n 5Uma, en 1'3. heaamonla." 
Gr·uppi, L. "El concr~pto d1·' hc·gEii\onla en Antonio G!'"'c.msci" en 
flg~Q~Jdf.iQu_~-ªªillQ~C.f!{;.i0.._[:Q._Qc6.ITL~LL· p. 50. 

1 

' -----;-



concuerda con 

.en q~te l.as ·· 

·los con-

lo 

el momento de 

responden a ewigen

e>:i genci a dE· ild.'2.l!J:;j_Q 

en diversos momentos, 

del movimiento so

reformas; dicha exigencia 

'reforma agraria', por lo 

y, por lo que se refiere al movi

miento 

sindical. 

se ajustb al ritmo y a la forma de la lucha 

Por otro lado, la principal exigencia de la bur-

gues~ a 1"1a si do 1 a del Q§.§.!llC.!'.:QL!_Q; e>: i genci a que;; esa el ase 

vive cotidianamente como avidez, como necesidad de acumular 

riqueza. Pero mientras que las fuerzas sociales dominadas 

demandan sin ambages la satisfacción de la necesidad de 

justicia social, las clases dominantes siguen la estrategia 

de presentar su interés particular vinculado al de las cla

se~ dominadas, bajo la forma da un 'desarrollo" entendido 
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· · - como incremento~.del-=c'Pl'"'.oducJp.'.oAfJ:fl.Q.al~l:'.c~flL~J9.cfE!l _pi-oducto 

Q!b!t: !;.{¿(;!Üª), acoil)páiiaOb cP&~;il1~·7di'~tri.~Ú~~ió~ 'mas equitativa 

de e:.;t?. pr .... ociü.c_to. · i_ ·~-. __ J' . ; < .. .: :• _, . ,· 
, , .: ·-" ·'·~-' '-":;_~/.;.-' .. ~{_¡>_~~~;-;_,;:,;_:;,..: _ _:~:.;'.:.'.,;~.~L.'~~~::~~-

(\~¡jb!J S cr it~¡.,).¿¡ ~ iT;.3µ$t/i~e:·i.:~;~:t~Ef ;·~·;;~·;c_f~'';g esarr o 11 o• - han 
)'.~::.:.:.·::;:o!'./: -,:1:::: j\\~:_v .:~J,:·.~·" (:. 

faé i 1m~nte :~~-~~i'-~@~:-~:~i':1~!~t\~~~fh,.tS"'er; in11Ji to po1 í u co, 

como ~n eL f.i:~~~g~iC,1~:~J' ifi•· ~>'. 'é•'' -~ª democracia. Esta 

isimilac·i;~.)~ei~S,f~2 º~º"'·'•'' .. _,.oE~r~C::te'rtstico del proyec

_tcr ~~~i3~~h- •·.·~~~;¡;i';~-s ;~1r~~t~@·t'5te~Uf~tivos del Mi!mico contem-
-· . ''• ~~,, ; -'~,'~;.;.~'.,; ,_· ::~::·:~.:~tt~:1i·'~t\; 

¡:¡odi.\lp6} ;•¡(;\.. ¡;,;, , -,;;;e,;,:••~\> ·;:, 
'(e!~'.~'•\'.''. ·'-.<~1~::·~.:·. '' -:.· ' 

como exigencia radi-
·. -·,<·,:". c'.:f~':l}.(,':~ ,;.::'4t ::.~y:·-)~"f· ~;:·,:;-:·{ :;.;:_:~?~ _:,~-.-:,··~ 

c,ill,'_i~~¡'.~~~~~i:f~;~~~tH;f~,i·~e~-é~,B,~?}~~ democracia, si emprm que se 

trateh'cie'H-~~,~~J~:~,5~~~·i'~,~~;~t:~Mi~aComo ejercicio de la líber- . 

. . tcf~>~~f'.~c~'.~~~g~Q·~~ZJ;~l~~6fü:~~n~~~~vcomo la i-evocaci on de la ali e-

~aci º~~.~ ;l'icis;' ~Ó' e~;'-~~tée.:~i;~enú do que ha ad qui ri do en todos 
~·.--,.:·;:-~:~ .. ·:.· -. '. 

los· .. f)r-6',/~~to~ 1.eci~§~l!,~"g·~_;'{. En la mayoria de ellos se esta-

blece un nexo i.íi~fi?g6fü6:f~:raunque arbit1-ario, entre la 'jus
:.:,".J:X.:):, :~::1 ;\:):·-"'~-

ti ci a social' .'':-:tjúe'):es;).in criterio eminenmente revoluciona-
-.;-. .• 5.; 

rio- y la dem6C:i: . .i2ia'iiberal que queda limitada a las refor
, <'-. -~~~-~ .. .- ~:~ :, .• 

ha logrado .mediatiz<:1r la fuer2.:>1 revolucicmar·ia dC?l c:1riterio 

y de los proyectos educativos, y al minino tiempo ha hecho 

~~ctibl~ que bstos sean expresados en un lenguaje liberal o 

populista que presenta los conflictos de clase diluidos en 

una armenia social lograda en el seno de la nación. En este 

altimo sentido, al concapto de 'justicia social', adquirió 

un matiz burgubs que facilito su aceptaciOn por parte de la 

clase dominante. 
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El crÚet~io de 'justiciá 'social' se vfrícülb mas con las 

r.ei vi ndic.-,~'i6í1e~ :~e' ·1~§· ;,d_~gib~c!os. -~~_j6~.afios veinte y en 
. - ,;·,.,··.:·.' -

los '. ~t~tfip~~'t:~H .f~t;~i\~;~J~~~~;~~~;fü~~{~?~~?~~i;~~~~~cac: ion, esto se 

aprbc~.CI i~;'.~~~~~i:fifllÍ~Q,t~i;:_i,,;~lj ~·~s: p~~yect,o~:~ el de Vascnncel os y 

el> •.• ···· ·~fü~m'.,~-E~~;~~;~ft~€ftedo adquirió el 
4~J;: . ,.~ 

' ::::~~1f ~;~~~~& .:~éJ¡;&~i'bh,~'de°h6~ opr i rni dos' ; en el 
>· " ,,,-.• ·:~·~· .; 

. ~eg~~'.~.~~~~~~~f:B~~:~'~\':~Br1~-epcion de lr< justicia 

s'oc'i·~l\i~:H:'6fuó~ 
- ,.- .. ·:, .. ~{~~~, .. -." ::;:;>' ~:::::).'.fr;"~t\{.,->~ ;·,,_-;,_·;·,;.'. 

do ~7~Jfr9t~. i'~;·.~?s~el ·.del discurso poli ti co y 

mismo criterio reapare-

ji.;l'"i~{~~:;-tf-~'..'9!1 n-~4~~~:ctar,'_·:··~i gnif i cati vamente 1 a practica 

. ~~;~iiíj~Jii~~j~{f f~~~~~,e;::~·L::º:.::::~t:: ::::.:: ~~s: 
ha .. vuhl t'O'' a .. ehtral'"°i''en .·escena cm el discurso en el que se 

·,,, ~- ., ,~:'.-.:·;' :: ;,:,.-·: -
e>: presa':'. el, ~f~y_i;;ct~, quf?_, con el nombre di: Revol uci on edLtca-

tiva, s~ impulsa actualmente. Sin embargo, en los proyectos 

de los ültimos <lños el c1-iterio ha p~>rdido la fue1-za a>:io-

lbgica que provenia de vincularse con las necesidades reales 

de los dominados y ha sido mediatizado por su relacibn -casi 

identificacibn- con la democraci.:1 formal. 

Por otra parte, la relacibn artificiosa que se ha es-

tablecido entre 'desarrollo' y 'democracia' ha permitido a 

la clase dominante ostentar su criterio axiolOgico como si 

hubiese sido autonomamente establecido por el pueblo. De 

esta manera, dicho criterio ha orientado los proyectos edu-

estivos a partir de los aílos cuarenta. 

Es pertinente hac~r notar que un e>:amen restringido al 

an•lisis de los conceptos del Art. 3o., en su trayectoria, 
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u otro i:r:i tério •... Ahtd~ bhin, ;li el tJÚC) od gi ~al d~· este 

artL::uló~ en.~:l a ;~~nsti:flicf6n~dé ;•1917,; (17) ni el articulo re-

{ crma'Jo~ ~'R'.1~3~ }rs~:;;tia~\:i~·mE:~~t6n~:ci~·"1·i· .. 'Justicia· .sqci al• •. 
. -., /. \.'~ --~-- ,·'. . ·;, :.;: ;-.. ... ;": ,, - .\ .':; __ ··~,-.·2 ~ ;;; ·. 

p;,.,radojicati.t?rítl?~·;·~s ~i''l:irit} 3¿~·ir;~fo1"mado ·en 1946 c19> -cuyo 

texto es, J¡~~~~~.'i ~:~~~i'<~~· _';.~~~;~.:~1 ·que hace mencibn del 

tenrii no · 'Jlí¿t~b.{.;11};.;·(1'.Ilé~Ífuo~jii:jl!é~;·esC 'paradoji co• porque jus

tamerít¿ ·•• ~t·~~ri::íi§S~.-~.'..cl~~·~~sb~J':i;iJ~ ~¿~1~enta cuando se i ni ci a 1 a 
;· : '.· ·.: " «.''\;, -"~ ',•-,<·;: .• •.,.¡, ¡;:. 

rectorfci .'c1~l ·~C!Ji~r~'cii'J.6• d~mo criterio a>:iologico de la e-

17> El text~ original del Artfculo 3o. de la Constitución de 
1917· decia asi: "La· ensenanza es libre; pero sera laica la. 
que '.se de en los establecimientos oficiales de educación, lo 
mismo .que la enseHanza primaria, elemental y superior que se 

'illlpat'"ta en los establecimientos particulares. 
"Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún cul

to, podrln establecer o dirigir escuelas de instrucción pri-

"Las escuelas primarias particulares sólo podrln estable
cerse sujet~ndose a la vigilancia oficial. 

"En los establecimientos oficiales se impartir• gratuita
mente la enseiianza primaria." LII Legislatura. bQ§:._Q.§!.C.€\;.UQ~
Q§l __ Q\!@!21g __ ffi§:l:!.if.Q!:lQ; "Antecedentes, oi-igen y evolucibn del 
ar ti cul ado const i tuc i on1:\l 11, T. I. p. 3-A29. 
18) La primera reforma constitucional al Articulo 3o., efec
tuada durante la presidencia de Abelardo Rodrlguez <Diario 
oficial: 13 di c:i emb1-e, l 934 l estab l 1cce: "La educ:ac i bn que 
imparte al estado ser~ socialista. El estado tiene la facul
tad de impartir, de manera exclusiva educacibn primaria, se
cundaria y normal. Los particulares sblo mediante autoriza
cibn, podrAn impartir los mismos niveles de enseRanza con 
~ujecion a las normas esp~r:fficas" Ibid. "Antecedentes ••• ", 
T. I. p. 3-·'129. 
19> En virtud de que en. adelante hemos de hacer continuas 
referencias a este a1-tlcL1l o, conviene reprodur:i r aqu:l el 
texto integro del Art. 3o., vigente hasta el momento, ha
ciendo la aclaracibn de que salvo la fracciOn VIII, que fue 
resultado de la tercera reforma publicada en el Diario Ofi
cial al 9 de junio de 1980, se trata del mismo texto corres
pondiente a la segunda reforma, efectuada durante la presi
tlroncia de i'.\vila C.:1rn:::.cho y publicada en el Diario Oficial el 
3ef de diciEh~re da 1946: 

"Arllculo 3o. La educación que imparta el Estado -Fedcra
cibn, EctadoE, Municipios- tenderA a desarrollar armónica-
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--·-···Esfa~·c¡uieFe decir ·e¡u.e~J::iat~a~Tcienfi:flCar.·1~s~Cf")feip:is--·-~--··

ax io1ogi cos. de la .educaciOn hemos debido.hacer LI~ anllrl!:Ús · 
do los p1~oyE>ctos edL1cati vos en su conjl.tr¡to V k~~írli;ial'"l. b~ ~ 

l<:< lu:! de{-contextc; t·:=ti-icci e iCJí2:;logi~o·~·n ;~¿~L¡~ se gefie-

ranm. 
;• •. ; 'e 

Ahoré:1 bien, por mas que el J¡;,r¡~uaje' en eLque se eHpre-

san los proyectos educe.ti vos s~a\1n le~guaje 1 iberal o popu-
- • • ' ~,- • o • • • • • - • -

l :i. !:-t.:1, la 'fil osofi ,1 de. .1 a ed,uccicion• del Estado mexicano 
._ .. -' . ·: . .· - . 

qL1e surge de ·1a.R~volúcionno_·_se agota en los postulados li-

-ber:al'es ¡, pÓpul i stls, : si no que se nutre de una di ver si dad de 

"'-<~<.<.;~·:;~·:.e:~,~::·.'._-.-.; _ .. _ .. __________ _ 
¡¡¡:¿~te · todas las facultades del ser humano y fomentara en el, 
a _la vez, ·.ci1 amor a l<t Pcd:1-ia y la conciencia de solidaridad 

~interh~cional, en la independencia y en la justicia: 
__ . "I. Garantizada por el art~culo 24 la libertad de creen
cias, el criterio que orientar~ a dicha educaciOn se manten
dr~ por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, ba
~ado en los resultados del progreso cientlfico, luchara con
tra la ignot-ancia y sus efectos, las servidumbres, los fana
tismos y los prejuicios. Ademas: 

"a). Se1-a demc;;:r¿;tico, considc;;r.:-mdo a la democracia no so
lamente como una e3tructura jurldica y un regimen politice, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejora
miento econbmico, social y cultutal del pueblo; 

"b). Set·a nncion.:,1, en cw:mto -sin hostilidades ni e>:clu
sivismos- atendera a la comprensiOn de nuestros problemas, 
al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia polf tica, al as0aurumiento de nuestra 
i ndcpendcmc i a rn:ono<ni c.:< y a la cent i nui dé:.d y acrece?nt <.mi en to 
de nuestra cultura; y 

"c). Contribuir~ a la mejor convivenci& humana, tanto por 
los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio para ln dignidad de la persona y la in
tegrid<:.d de la -í-z.milia, la conviccion del inter·es general de 
la sociDd.:.d, cuanto por· C?l cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres, evitando los privilegios da razas, de sectas, 
de grupos, de se~os o de individuos. 

"II. Lo& particulares podr&n impartir educación en todos 
sus ti pos y grados. Pero poi- lo que:? conci er-ne a 1 a educaci bn 
prir.1a1-ii:1, secundaria y normnl (y l.:i de cualquiC?r tipo o gra
doj dQstinada n obreros y CDíllp2sinos) dcb8r~n obtGner pre
viamente, en cada c~so, la autorizacibn ewpresa dol poder 
pi'.1blico. Dich.:; <:iutor-i:.:.-,ciq-, p;;;dt--l1 sc:r nc-gada o revocada, sin 
que cont1-a t~l~s resolucion03 p¡-r1cc~;iil juicio n 1~ccurso ~lgu-
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p1·emfsas-~te6r':i.Ca~5- pro-venientes de d-iver;;;;; corr-ient¿~~º.fi~íÍ:)C.~c~~c,_ 

sbficas .-entre las-mas importantes:. el espiritualiS(OOlJ;~g_;····.·_ .• -•. 
!_;Oni ano, - el matx i srr10-, y el pragma€r~ino7 y~de~lii1'a ~Ji\,b;,-¿rd~éi T 

d:;; Jt1st1Úc~.Cib~c·~ .·que -e>:pi=i's.~i1Já11tú:ha~:~~~yf~"·~;¿¡~~;;Df·¿: · 
Unasy ofras dan un .sentidb'f~b~ic6>e i'.~~~rdái~J-.-~·'.{~~'pA~G>· 

. ···,; -·~;--:}". ' ~ -~~,-~~:, t.t}~{/ .- . 
. "' ... 

pÍ antel es pe1rÜ cul ares dedi i:ados a 1 a educacÍ.on 
cm. l Ós ti ¡Jos y grc:idos 1qlie especifica 1 a fracci bn anterior· 
dt?Li•::i-an ajt1starse sin e>:cepci on a lo dispuesto C?n los parra
fos inicial, r y II dal pres~nte articulo y, ademAs, daberAn 
cumplir los planes y los programas oficiales; 

"IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los 
cultos, las socied~d0s por acciones que, exclusiva o predo
noi nanterncmte, realicen c:icti vi d.:?.des ecJt1cc:,t i vas y las asocia
ci ones o sociedades ligodns con la propaganda de cualquier 
crwdc religioso no intcrvondrAn en forma alguna en planteles 
on que se impart3 educacion primaria, secundaria y normal y 
la destinada a obreros y campesino¡ 

"V. El Estado podr~ retirar discrecionalmente, en cual
quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios hechos en planteles particulares; 

"VI. La educacion primaria sC?r~, obligatoria; 
"VII. Toda la educacibn que el Estado imparta será gra

tuita; 
"VIII. Las uni~ersidades y las demAs instituciones de e

ducacibn superio1· a las qt1e la Ley otorgue ¿1utonom:!a, ten
dr•n la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sf 
mismas; realizarAn sus fines de educar, investigar y difun
dir la cultura de acuerdo con los principios de este arti
culo, respetando la libertad de cbtedra e investigación y de 
libre e:«::<men y discusio¡·, de las icll~c:1s; dE·tE·rmi1·1a1-an sus pla
nes y programas, fijnrfu1 los t~rminos cJu ingreso, promoción 
y permanencia de su personal acad~mico' y ~dministrarAn su 
patrimonio. Las relacion~s laborales, tonto del personal a
cad~mico como cJel acJministralivo, se normarAn por el Apar
tado A del Articulo 123 de esta Constitución, en los t~rmi
nos y con las modal i dadE!s que~ estab l c0z ca la Ley FecJeral del 
Trabajo conform~ a las caracloristicas propias de un trabajo 
especial, de m¿,;-.<:•ra quo concue1-dcn con la autonomia, la li
bertad de cAtedra e investigación y los fines de las insti
tuciones a que esta fraccibn se refiere. 

"El Congreso de la Union, con el fin de unificar y coor
dinar la educacibn en toda la RepOblica, expedira las leyes 
necesarias, destinadas a diDtribuir la funcibn social educa
tiva entre la Federacibn, los EstocJos y los Municipios, a 
fijar las aportaciones y a settalar las sanciones aplicables 
a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
di!~J=oc:i::;icic.;nt?s rGl,:1tiv.:~c., lo· r;1isu:o que· ;J t.ot.Jos aquello5 que 
lc..1.S inft-inj2.n. 11 Ibid. T .. I, pp. 3--.-'J.2? .:.1 3-·431. 
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no~~puede-~er-f gno~-ado~ sr:s:e--qi:.lfete 
dilucidar 

dücacTon. 

los elementós que confdr_man esa filospf~a de;ia e

Adi.cha(Jfll.1tidadtJn. ~~ki.care~~ós ·_.los_·-~Ú~úientes a'- · 
'.,' . '"' . ·.- ;·.:.::.· ·-.;·-·:'.·"':; :--·-·· 

pai-tm:lósd~ ·e~'.Í:~; tí~_~baj'ª~·--.•··· .. · 

La Ju5~icia'.ri6i:f4i;·t1~>significado, a lo largo de la vi-
-.. · :_::~:<<'·'.:_:_ '.'.~;>_' -~;_'-.. -t :~ '\/ .,;,j,;1-,:~~-~-~,:~·.\ ·:-;'. _:}'-:.:~~::?-- _:_.: '~·· 

da del; ~ ~~>:.~c'ci':·d~Y\;i}~~X~ilicial1, el valor rector de acciones 

rei v: n~;(c~~9f"~i::;~if~f1·;~~-t~r,-,os, campesinos y grupos populares. 

_Sin '-em!:íb.r;'Ó~;i¡i;¿;"·ieste:• ···criter;fo no requiri o de una defi ni ci On 

i;cori'.~a\ii~'~i~~r:~~;¡i,;·~~(~pcita para orient<ir la lucha de quienes 

'e~Ígi~ft~·,f'i~'f'.~~i\~.i;I¡i'b~rti.'td 11 o condi ci anos laboral es dignas. 
_ <t- ,~:.L·L_;.:::::,-. :¿.'.<;:?; "'~:-,,;''':-'·: .. ,,:·;.- ,· ::~,,:: 

···· ··'~·'••·~é'";FftE:S'áé'i',J-h;~Jh~i~r~voluc i onar i a fue, sin lugar a dudas, una 

luc~t )~bpSia'~-.~ .'-h'o ·tanto porque el sujeto protagcnico fuera 
' .- .·.--~ ~,,. e-_-~~-

J 1: ~pd~~id; "mismo, sino porque las reivindicaciones que le 

d:Í::~~-:: .imptllso desbordaron las de la burguesia y porque las 

fue'r2as - populares lograron imponer al nuevo Estado un marco 

lbgaJ, que santo las bases para una reforma agi-aria y para la 

cre~ciOn de una logislaciOn obrera avanzada, al tiempo que 

abi-ib el camino para la afectación de los intereses extran-

jeras que dominaban la economia mexicana. 

La fuerza con la que se impulsaron las demandas popula-

res por un oi-den social justo fue factor determinante para 

definir los contenidos de la reforma juridica; no obstante 

-como afirma J. F. Leal- ni el campesinado ni el proletaria-

do estaban organizados para formar un gobierno. Esta funciOn 

le corresponderla a los sectores radicales de la peque~a 
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burguesi a ~~bána y . rural qi.;~cai" t~f~i n°b de 1 a lucha armada 
, · .-: e;. . _:,.;-_ ~ _ .¿~.:.. ~-;:-'.'.. ·_ ' ." '·~ ,. ~: ~>.:.:.<>::·_: ~-:~L:l.~-~~;-_~:._· .. :; .. ~- .e 

habria de•adoptar-las demandas de ia-1".ebelion agraria y tra-
: ·,· ,·: ' ' - ' 

tari~ ·de gar~~t-~~·~r--l:~~sy,§~:;f~~B~t-"Wh';,;¡~.'~hmedi atas del prole-

:::~~i~~~~J~t¡¡¡¡\~l~¡~~r::6:~~:n:~.~::'::: ::.::~: i :: 
conflicto i.'!<21H.,\::equH:ibr:iti que ponla de mC1nifiesto la rela-

. . • . . • . ·;: ·" ' ·.~~,~;;:: -.-~-p_. .• );:;.:. e_ -· i " - _,· -' ·-. \ - , . . , ' 

ci on 'i:J~~,~~:~~;1{.iU~l~1¡~;;~r, la 1 ucha por 1 a hegemon:r a. 

D~:-~gt~~'.~~-;~~~ el an~l i sis de Leal, el Estado que surge 
. -·- >. ·:~;'.·~:::h)>·~' .',~; :·:¡.":\::;, ;.: 

de :la ~eí\/b'ií:íc;'i.t,fii~s un Estado capitalista reformado qlle hace 
~- :·'' .-_,/ :, •:, ''.'. :·;,:·~-:~:',, 

profesibn';:~e;\:: nadonalismo y se convierte en la fuente del 

de1-echb;)Ü~---~;,~f-o#iedao, para 1 i mi ta1- 1 as prerrogativas de los 

enC::l a¿e'i'~i;;f_%~~f~ali stas dentro de 1 ;;1 economi a me): i cana. Este 

Estado \~ª~~'/:·~~{' un· contexto de debi 1 idad estructural de 1 as 

el ª~ses sqC:i_ales~ 1 o cL1al favorece su sL1pn:·maci a sob1··e la so
<>··" ·, >.,-_, 

ciCJdad ,y;'· sus conflictos, le permite adjudicarse el papel de 

•rb1t~o V ¿6ntribuye a que la "unidad nacional" se constitu-

ya como VC1lor orientador de la polltica (22l. 

El proyecto nacional emanado de la Revolucion tiene, 

pues, el carlcter popular y nacionalista (23l que le impri-

21> Cfr. Leal, .1. F. t!['¡o_!L!.!;.Q!.._s§J;.fiQ.Q.__Q.\o!.t:.Q!;.r:,f\¡;_;lª-_':l_a:lnQ.!.¡;_ª-
1Qz· C,1p. I. 
22) !bid. Cap. II. 
23) En este punto, es conveniente precisar que no considera
mos que el carlacter popular y nacionalista de un movimiento 
lo convierta en un movimiento reaccionario. Antes bien, re
conocemos el potencial revolucionario que en determinadas 
circunstancias histbricas despliegan las luchas nacionales. 
Al respecto, compartimos la critica de M. Lowy a Rosa Luxem
burgo: "Rosa no comprendib que la liberacion nacional de los 
pueblos oprimidos es una exi9encia no sblo de la peque~a 
bw-guesla 'utópica', 'soñ<1dora', 'ri:>trogr<ida' y 'pn;>c:apita
lista•, sino tambi~n de tod<is los masas pcpul<ires, incluido 
el proletari¡;d.:i". Lo~iy, M. "f<o':ia Lu~:omburgo y la cuestibn 
n"'cional" en !2L:üf:G.t:L[;.il_~~-C~!!'.Q!JlS.LQQ. p. 9. 
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mi o el movimiÉ!nto< armado y cll.\e~pl"?r~i~f.?. carc.icter:if~rl d 

•popul i,~t:~~· . :~.~~1f!Pr"} ~J~.:.~s~"d~fi~~2,~i~{!~?1:iL,\1\'s"mbI~'-a:'i~ ma~ 
~er- a. de i~GL1ii~~fü~;fü.'~Bí~~ '¿'9~f.Z~J'l'~o~i;lrii~kFl·t~Hf~;;,2~f6íñ~dsi c:i ón 

soé:: i al · ~JyBi .~B.~iBLvCI ,¡·~~; ~i~~~f~!~t~~~~'~W:; i~<¡~~gmeritaci on re-

g i onaf, . ~~~rékf ir: ?~tj_~:;~~~l~~~l,i8~~:t<JB~f:;;~a1 ·· forjad a desde 1 a 

. ba~c .ffi;sroa·K:;'de\l~}soC:redaif~::iia pai':tir . de las masas trabajado-

ras, Jy',i: ;~~;~a;tª~;laf;'·;·{i~T ~;i~t~ma econbmi co que proporcione 

su5t.J~f'i:; a ,~·5e; otJjeÚvo, todo lo cual e>:ige la recupe1-ac:ion 

de.}i:>~'·(·r~di~sos, naturales de manos de las cornpañ!as extran

jeras;·, . l> reforma agraria y la c:onstruccion de un apar-ato 

industrial moderno. Se trata de un movimiento en el que, sin 

modif}_t;ar las estructuras capitalistas, se opel"<'.l 1.ma alianza 

'enf1~~. el Estado y las clases trabajadoras, y el primero jue

·papel de vanguardia (24). 

--,-~- p1:1rt ir de 1 os años cuarenta -como bien hace notar J. 

Labastida- el populismo y el nacionalismo mexicano cambiaron 

sü contenido real: "se dio una ruptura significativa en el 

modelo politice a pesar de la continuidad que se mantuvo en 

24~ Cit. en Puiggros, A. b~-~g~~a~L~U-12.QQ~lQC_~ü-B~~~L~s
bªiins· PP· 34-37. 

Ademls de la interpretación de Guevara Niebla, que consi
deramos la m~s atinada para la circunstancia mexicana en el 
periodo comprendido entre 1915 y 1940, A. Puiggrós apunta la 
de Laclau, aplicable a periodos posteriores, scgón la cual 
el popul i smo es "una e:,presi bn pC'?qL1eño burguesa o de secto
res marginales, o de la burguesia nacional que busca aliarse 
a sectot·es populares para mejorar los ter mi nos de acL1erdo 
con el imperialismo .•• Aqublla necesita mantener una posición 
nacionalista en lo externo y hacer concesiones en lo inter
no ••• el elemento estrictamente populista no reside en el 
movimiento como tal, ni en el discurso ideolbgico caracte
rlstico del mismo ••• sino en una contradicción no clasista 
(pueblo-bloque da poder) ••. articulada a dicho discurso". 

Se trata de un movimiento que -como dice Lowy-, tiene lu
gar en un,~ etap<-< 'nü<:ional .popular' en la que se reali7.an 
•tareas democrAtic~s·. Cfr. Lowy, M. op. cit. p. 153. 



323 

en cier-tos elementos institucionales. A nivel de proyecto 
__ --=_;=--''-=~~;0,_-=~-"=.~;___7__:_~.;;.:,;__:,-..---"-'---'--.c~--=~·---'----_'.-'-''.:-'..'.~_o:;o'=.;~~~~'..__·_~~'.;~~~=--:__:_ __ ~~~l;.;,:.;__:~.:..'.;_.,_~_¿~-'"'-'~:;·~_:-'..i_cO:-_;o~O:~,.~~,.'o'=:~~_'.-.=-

social .... se,_~p<1~§;":9!?;.'.~,n ~g;9é!EJi•c:;•··~~/~.riis~~~.911,~Jd~L(:aílit~ij.§~no.·•·· 
• iiutonomo' .••.. e• infé'gr aa6tc; ,.·;qµ~ :.~~f ~~~~a'J:r~~~~~~~ · ~·n;>.i1{1U~as.• 

;·, _:- <· .. ·._> , --·., ~-.L...-~~~,,~ -·-- ---' .:.:~.~·-:--:;,;_..;·.- ._, ..,_~, ~ ~L .. :::·;···. 
m0didas·· conci~e'fas~··dcF iin'¡)ódaAC:fa, •·a ún•'·mode1D 8é :.aes;~ri-611 o 

-~ j-~t-i -,-- - ,---=·- i -~_--/~·-·· - - <·- ... - ='-'---- ··.:-~·- .. .:: ·. 

élsor:iadd' y ·'.:~>icll..1yJnti:,, e11 ~l q~1tii.e1·· l"laciCifii.1iismb;y·:~1 popu-

ü ci1 ••· ••· ci0r,;¡¡6'Vi'f'iz¿i&oF~n u~r l.as ima~as; •rf1i:f~perla iénteri1ent e de l a 
. . ;'.·-:~~:.-.:e·. 

mejor/a ':L=ri<1:9~ nlyel es Cle vi da de ·CllgLÍ¡,os sector-es el aves de 

1 as,'·-~ i:·:~:·~~~~·~{~:6:p'(/{t~:~·~ .. ~,~:~.~,.~::~·2s{·~ ,, · 

i11.cohse~uen::ia, iL\ justicia social que demandar-en las 

fuerzas sociales dominadas y que se tr-aduce en la formula 

marxiana "a cada quien seg~n sus necesidades" quedó matizada 

por- el populismo de las decadas de los veinte y los tr-einta, 

sin desvincular-se de los inter-eses y necesidades de obr-er-os, 

c.:,mpesi nos y gr-upos i ndi genas. Pur-o r:on 1 os años cuarenta, 

con el cambio de proyecto nacional y el nuevo sentido que 

hbbr-ian de adquir-ir- el populismo y el nacionalismo, la jus-

ticia social dejb de ser un valor- fundamental par-a conver--

tir-se en una formula legitimadora. 

Los proyectos educativos de la Revolucibn, h<:u;ta an-

tes de la decada de los cuar-enta, estuvieron orientados por 

el cr-iter-io de la justicia social, que en un sentido popu-

25) Labastida Martin dol Campo, J. "Algunas hipótesis sobre 
el modelo politice mexicano y sus perspectivas" en Revista 
me>:icana de sociologi.:1, afio XXXVI, vol. XXVI, No. 3 jul
sept. 1974. p. 638. El modelo al que se r-efier-e este autor 
implica la integraciOn con las economlas centrales, que 
trasladan parte de su aparato industr-ial a cier-tos paises 
perifbricos modiante una estrecha ascciaciOn de los consor-
cios internacionales con los sector-es mbs moder-nos de la 
burguesia y del Estado. 
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criterio adquirió 

que dc;·stacan; a> el 

vasconcelismo inspirado en la filosofl.<:1 de Bergson, b) el 

p1-agmatismo a la manera de:> Dewey que fue impulsado por mu-

chos pedagogos maxicancs, especi~lmante por quienes fueron 

los promotm-es de la escuela n.u-al me:dcana, y c> el marxis-

mo aplicado a la manera da Bassols durante los a~os del ma-

xiraato, de Garcia Téllez durante la presidencia de Cdrdenas 

y de Lombardo Toledano cuya presencia significb la oposición 

teOrica, desde diversas tribunas, tanto respecto de las po-

siciones espiritualistas como de las pragmatistas. 

Cada una de las fund~m~ntaciones toOricas a las que ha-

cernos mencibn merecerla un estudio especial que rebasa el 

objetivo de este trabajo; por ello, nos limitaremos a desta-

car los elementos que permiten comprender el sentido teOrico 

26) Medina, L. y O. 
Rllvolucibn Mexicana" 
na", T. II, p. 131. 

Grc:1n<:1dos. "El proyE·cto edLtc<.1tivo de la 
E·n LII Legislatura, op. cil. "Doctri-



que !1~q~~J_~~-e,1 ___ c["_i}er-Í o.,a>:i ologico-en·tOrnc:Fal•-c.:u-a.f'sec'~6?~ ""--~ - · 
o:;--',- - - _, --. 

ganiz.aron,· 'los,· ~~ntenidos ····e11?1- j:¡'Y.oyec::tp{ .~· fa. iÜ:Z .• í::leº~su'.'<:Cí.,. 

rre~po~-~_ient~;f.¡_mde1mentacr6-n•·· .. ni6sO~iC:aL-.•-¿ ·:~i:-},.;'.¿ < ··._p: •... ·· 
-(1<~~2·oricri.i_()$~• .. •·•:c:om~-.6t~?~~~~~~bt~~i','d~·1j~~0,\'.fp;~~b~i&'~¡:,ifáúi_ 

::º:~~:-;+~~tI;~~;~;~;1f f~í{i~if lt!i¡~!~~:::~:::~::~ 
es 'ajii.!n.ii(a·,úii.r.:egioq~l:ismo).t::err~do·:;,C2?.>: Se trata de Llna po-

sicibri \ p~l~ 0{¿J;/i•¿¿~fü2~·i··;'.~~~~-~¡;'.~i?~~aza el "excl L1si vi smo sa-
:<.·",.;_:·;'''\· ':.-.:'·.,_,,· .. , ·:>~·:.' ·,·;;:,,·.¡,·'·-:·; ·~f~_::·:¡~,.;_:·'f>·,\O' . ,.: .. ¡·;:: 

jón" : ';qÜ~~- •!sh~:':f~hc:í~-'ien;··1,~'~fi:ieí{i'd'•1 ',•\y· ye su posible superad on 
;-;·:· .''_: ···.::~'.':;( .. -;· .e;·.~,';~ "' .·-> ::d··'.:.+;~;::- -;:_:~~.~\: 

fn·.~:~~:~':{::;f~P~ff,1~Cj:;'ci#'~9h,ii~F~~~~f da~>del 1 at i noameri cano" cuyo 

fundaiileilt~'· AJ; ··~it~'/~;i,.J.~?-f·~icir:k'~·sino "en el sentimiento qL1e 

<urílfii:~5·l~~> >·~J; ~;~: ~t~z~~r{· .. ;:[, ideal educativo fue la con-
--~··-.)>·->-~~-:~:;-·~..:.'. '/ ·'::-.--<-~.::;-~·;·;.·.-:-

27> ~ntonio Caso escribe al respecto: "la nueva filosoffa 
nacl~, en parte, de la critica de le1s ideas filosoficas po
sitivistas ••• La oposicibn al positivismo no era una met-a 
iucha rat~rica contra los mayores en edad y en saber, sino 
un movimiento Intimo de la conciencia para buscar nuevos ho
rizontes, e invitar. a los dem•s a esa bósqueda generosa." 
Caso, A. BªmQE-~-~Ql-~Q_QQ§ª~Q_ci~-Yªlºcª~iQQ-1l~CaQQaL· p. B. 
28) Hablando da las generacion~s anteriores, Vasconcelos les 
critica el "habernos puesto de redil las delante de ese feti
che del proc~so ~xp~nsi~o do los anglosajones: la evolución" 
y aii¿1de qu¡¡:• "Lcjeo;:, d2 bc:T1efi.ciarn;,s, la filosofía positivis
ta nos ·ha porjudicado, ha sido contraproducaente, puesto que 
J)a ·f~vurucidG los ~fi1n8~ de coloni~;,ciOn y el imperialismo 
expar1oivo d~ 103 anglos~jcnos'' cit. por Escobar G. '1La filo
sofia i.:,tinoc,1¡,21"ic<e.n¿1 en el siglo XX" cm Xirall, R. et al. b.€1 
EilQ~QilQ· P· ~~8. 
29) "H0 hecho filo1'.ofia para librarme del particularismo me
xicano y do todos los dem~s particularismos; para hacerme 
hombre universal"; "romper limites es la tarea propia del 
espiritL1"; "Solo de la filosof:!a, entendida como saber to
tal, puede derivarse el plan de la vida propia y de la 
organi=aciOn colectiva", decia Ve1sconcelos. Cfr. Etl~ª p. 
32, 35 y 37. 
30) Aqlli se revela como una influencia importante en Vascon
cclos el antiintelcctua!ismo dt: la concepcibn bergsoni.::.na, 
que po01.:; énfasis en la inc2.pt1cicJ21d d0 la intcoligencia ana
litica (y fr<iGff•E·r-,l~,do¡·¿,) p<i:--¿1 coroo::e:r la re>ülid.:1d y quo sos
tiene como mttodo supurior y sint6tico la intuición del de-



cul-

1 a justicia 

cul llll'"al es 

·venir. Basta analizar algunas tesis de Vasconcelos para con
firmarlo: "la unidad es una suerte de fl~ido invisible que 
permea y anuda las cosas m~s disimiles, tal como sentimos 
que lo hace una melodla"; "el mundo entero se vierte en mi 
ser y de ~l sale organizado, viviente~; "Conocimiento, emo
ciOn, fantasia .•• a la combinaciOn de e~tas tres potencias 
se le suele llam.~r intuicion dE·l se1~". Cfr. [tl~ª' p. 10. 
Confrbntese también las obras de H. Bergson, uspecialmente 
bg_Q~Ql~~iQn_~cQ~~Qcg. 
31) Cfr. t1edin<1, L. y O. Gr<::.nadc.s, op. cit. p. 134. 

Por su parte, E. Llin~s considera que este ideal permite 
ubicar a Vasconcelas duntro de la corriente hispanizante que 
su enft-eoli'1, por lo qLH:! 5í~ t_E.,f:ir.:re a },~, E·dLtc¿,ción, a la co
rriente a~~ricano-ouropeizanta. Cfr. Llinhs, E. BQ~Q!Y~!~Di_ 

gf!k!sf!fiQQ_~_mg:ürnu:Ul.:u! p p. 1 e y 11 7. 
32) Cfr. Medina, L. y O. Granados, op. cit. pp. 134-135. 
331 "las filasoflas pragmOticas se resienten de su supedi
taciOn al apetito, al inter~s que mueve su ~poca •.• dejan de 
ser prapOsito de conocimiento para convertirse en cauce de 
movi mi r:;nta y justi f i caci en dG un p1-ocede1-"; "Cuando estos 
esquemas subfilosbficos coinciden con un periodo de fervores 
prActicos aparecen en la historia del pensamiento esas mons
truosidades que ee llaman filosafias nacionalistas, racia
les, imperiales"; "Daetarla ..• quo nuestra liboraciOn se ini
ciase, primeroJ en li~ cnnci~r1ci~, d~spu~s en l1l cconomi~ 11 • 

Ch·. Vi:tSCOnccl os, J. C1i..G~ pp. u,-27. 



ln sumisión; 

a 1 iberar 1 as 

en ~1 esplritü latino. La escuela debin 

ser una iniciacibn en la vida -'vida' en sentido espiritua-

lista y no pragmatico-; por eso, y oponiendose al principio 

de Dewey "enseñar lo que es óti 1 11 Vasconcel os insiste en que 

las enseHanzas fundamentales son: "la destreza, la práctica 

del entusiasmo y la bbsqueda del absoluto" C361. 

La educacibn era 'coacciOn humanista', en el sentido de 

341 Blanco, J. J. "Se llamaba Vasconcelos" en GOmez, M. et 
al. E9lihi~fl_gg~~frti·ifl_QQ_t1~~i~_Q, T. 2. PP· ~18. 
351 "El maquinismo -decia Vasconcelos-, admirable para dcmo
ña1- los elementos, SEO' vul2lve despu&s cr.mtré1S la esencia mis
ma de la vida y la ostrangula con limitaciones, mandatos y 
cortapisas ••. Nosotros Ca diferencia del americano) conserva
mos mas libre el csplritu, pero no lo us~mos o lo envilece
mos en el ocio estL-il o en la ana1-qLlÍi"< de la acción sin 
ideal •.• <perol nosotros no hemos podido hac2r que nuestros 
suenos sear~ focl.lnJo~: ... no hemos cons0auido infundir·les el 
im~ulso creador del ~~plritu" cit. por Mmdina, L. y O. Gra
n.:;~dos, op. cit. p. 1~·"r. 

36l Bl.:mco, J. J. urJ. ci L p. ·53, 
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c:jue- habia que 0
• imponer.~.un~~-enfgc:¡Ue rn_ªtaf i si.e.o'• ~1 o cual era 

· .- : ... ; ---,-::: ~-~-'i"""c;:-~~::o;=~~~=,-:;=:;-'-c;-~-=;~;:¿-~~-ºA-..,,_='=-.- _:_o-.:._:--"-~7--~-

i nel udibJ.e,. · :?egari -. • estC?f;~LltCÍr- e: .f i ~ ci~'-;fÍ:b~r.if:;~1;úriéJ:i\,/iduo 

de • lá ign(1~~.e\r1d'i~·,· de,JAo~~e?fd~d····v:.de_¿~'~.-~~~~~~-·~ar~ con

ducir- 1 :O. }'l•:/gbibid<:'. sá·.~1~6rU r;n~rgi a 'yC\' püd•f i;f~¡fa 'Ü7> ; 

< T~:f,¡¡¡¿,;/.~po,ni 6~1dCiG~ ~ J)~~,~~; rl¿~i}~;.~.tj\.,~. ºe~· ·alma, 
,,:;;<-, 

no 

5610 .;·ifi ¡¡)~ey6pc:¡<i~te1·e5•~;p~esfo q\_\e ~~ satisface incluso 

erí 'i6~<~"-r'10Hl·• .y'f!iusointérrogarites 'l:lrota~ mu'chas veces de la 

m~t~~ ,':c,ti1;~;~s~t~:;d,, -~¡q~:1'eí'~~~i;.i'1 ~~cesi dad; cuando empeza

mo>; ' ci' ~:~r~~ftrl:''sr• ~.l'ib/~~. d~::i~.:.f1'e~e~{cfod -di ce- aparecen 1 as 

f.aC::l.iÚ:<:l'cÍ~s;g0P'~kicif"'é!s;:~ú~;·:~e:n~~Í"l;j;~a'.n l.a cultura. 

· ,,;~-~;;?r:,µ}/¡~~;¿:~~s·rÚb;()~~:,?zyú~6hcelos concibe a la educación 
, . ~·:: :;·:~.c.'}:: -·"·-.~~ <,f\:';'; .. · ,. ·.:,::_¡:» .,ºI': .-'' .. ~,--· .. -- -·. -

comó>·: preces~.- . de. , li b~racÜir:i·, que se asemeja al cultivo: el 
, - -~ ~-- - . _-;:';:_ ... ...,_'i:"--;:",:_-'--~_,-: -~:-~-=;,:-~,-----

··ma,~ri~t~~té·.;~~i)~~~~u~~:BRf.:}, ~,_! .. ·.·.~_'.;i~:Ly·ef educando es 1 a semilla que ha 
. ':·:.~i .. ;:·=~--~~~t' •<:o.,,-·' -

de :c;i·erininar ;_. y}ºd¿saf~olla'rse <3B>. Ese desarrollo h.:,bri a de 
-~- ·' ,_ -

rii;~i~·J~f'~g~·g!f·;~~'~;~~ ;¿a~:atid.:id para la democracia, p<u-a partí-
-:·_,_:::,~,-... ~ .. -;::-·! .. .:~-: -.--:~~' ~ :·., .;~·~: _.;. -

cip~,r ··en 'Ta yid.:1 social y politicn de:·l p.:ds; pero el primer 
-···.\·:·<" 

paso: .'.:"ój)sistia en un acto de justicia, que 1iC1bt-ia de lograr-

se~ por la via de la educación: "incorporar a los oprimidos, 

_darles un lugar incluso glorioso para romper la tradicibn de 

c:xclUsion y sometimiento" (39). El lo requc·ri a poner en prac-

tica la 'mlsticn cultural' que bajo el signo político del 

popul i sn:o, y bajo el siano filosbfico del vitalismo espiri-

tualista se tradujo en al proyucto educativo que irnpulsb 

Vasconcelos en la primera mitad de la d~cada de los veinte, 

y cuyo influjo se sentiria aein mLlchos anos dospL1es. 

37) Cfr. !bid. p. 52. 
38) Cfr. Vasconcel os, J. QQ_8Qhiu~gQ_a_Qdi~~Q pp. 12-16 y 

39. 
39) Cfr. MC?di na, L. y o. Granados op. cit. p. 139. 



329 

En el . Pl"Oyecto vascon.cel ista .se destaca .un rasgo que 
-0-~-o-~-=:=-=:==-c.";=-..=~-=--,-=-=-=---=~=;--==~-~-~---==--- •e,;_,_ .. ·~ ·'<~. 

·hubo. dé· ~ese~~:~ªJ~:.L111 :g~.P-~J~~~LIY. .. ~~~~1~~~;.i~~f~&?~rt~~}~~~~!~~~-~ · · 
edúcatiyÓs''..deÍ ·Estado .. mexicano surgido.dec.la Revolucion: el 

.·_ --·"--~-·--- : · . .:·_:__._ : ·.:,~:..2-_._:~·, .-,~:..~:_:...~_:;' ·.j,-,·=·· ~ ~ -~<~ ,8, .. ,,:.-~,..=-o- ', •. _>··--:~ ' 

::ªi:r1·r;.:·rf~~·:~:;~~~*t{rft~i;:1~~~\~-~~fí:~\,u~~:ºt';#.~~~~tze~.~.::~:1::·; •. 

' -- ,. ':,;:·.,:.~; ;' .;"»,~. :: ·:~»'.~-. ·: .. '.\~~:;\_/~;~:<~;t:;(r:;_~:?\~~?;~:/~~~i-~:~--~\-','.-_~· .. ;;;)':;(t<~'.~I:-~\--1 ~~;-::t~·, :'··M .- :::;~.·_::;;_ .. ~:·. :.-., ·.. .-.- ·.·:·. 
in di Os .~'comCI ·,,rseres.:,.•f.biolbgi5osó:ti•Y,;•cúltUr:¿¡l IJlepte .i nf eri ores, 

.qu~ .. ·· .d.eb11~~;\~r~;.~}i·~~i'·~;~-~tt~~~~~if-~i~/;\~,~!:-~it~~~Y~º¿; .• ,;···•pero, pE·se al 

enfadue •11l.iiriilni~~~;!:,:¿.:t:aii;ihdi'genisrnd clifii-'ib muy poca cosa de 
,., .. _ ~._, ... ;;;,¡:~ ,.,;.~::: ·::-..... , ... _.,;_,~~i'~·,t:_:-~-~-1.,;:.,::c-· ~· ' E,::'('-,._ .. · 

~~~~·;~iºlli!lll~lll~if !!!~J~~:~;;i:~~~~~~:::::::: l :: 
--~·' ~,<:<·-

En ~ésfei~6ñtexto¿ la educacion apa1~ece como medio para 
:~·:;:~~: .-~-- ·-·~:~~~'::.----i~'.··: .. ~-,-··- ;'', ''-

lograr: i·,j'=Jnifii::a:cion ideolPgica en torno al proyecto nacio-
::, "<' ::,·.\>·-· 

nal popular Cjue demanda 'tareas democraticas• (41 l y que se 

· orien·ta.c ·al- logro de una sociedad moderna. De ahi la contr-a

di ccian· entre un pr;oyecto educativo que rei vindicaba l .:1 

c.ultuia y el modo de ser indigen¿;, y un proyecto nacional 

qu~ tequerla la incorporacion de los ind~genas a un proceso 

cuyo ho~izonte era la moderniz~cibn. 

40l Cfr. Dur~n, L. "Politice estatal y etnodesarrollo en Mé
;: i co" ¡¡.n Reuter, ,J. (comp. l 1D!Ü9sDi.§!D9.<._fl!J.QQlQ_::i_f;1!l.t1!J::g. 
pp. 21- 22. 
41l SegOn Lowy, estas 'tar-eas demucrAticas' -como la solu
cibn del problema agrario, la autodeterminaciOn y la supe
racibn del subdesarrollo- so plantean en los paises latino
americanos en una fase 'nacional popular• de su historia. 
CFr. Lo1~y, M. "Guevar.:,, man:is.mo y realidades actuales de 
Am~rica Latina" en op. cit. p. 55. 
42l n. Puiggrbs la define como la tendencia a la industria
li::acion, la búsqueda de próg1-e:sa c::conümico, de avance cien-
tifico y tecnolOgico y de estabilioad política, a la manera 
del camr-:·i-i can W2lY of 1 i. {o'. !ffiR.SC.i.f!lif;ffiQ_~_Q~USE!~iQlJ._Q.IJ._ 
BG~=i~~-bJti~ª· pp. 112-113. 
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Se requerla una: ~d~c:ac;:iÓn ):1L,\ec~6r1t:Y";ibLi~era .~ f9r~ar .L1n 

esp! r í tu·'· núc:i oílaii~~~· .;;y.·'All,~;:~i.h'.;'~i~Í:~.·~1·_~t:t~1ª1._i~.~:?r~~·~df:1'.::~·c1s··:-

.. ¡¡;iI~2~i!lli!~lf lllllll'~~!!1[~:::~~ 
. n<lci Of¡a1(5,lrlo)po¡:jüi~H~;;<4~};c· '·· :·\···'-' .• '.~:fü~c·;·!'.''.~·;,:;•:/~; ~;:r 

. ,· • ·-.~·, Y:-: '·~·d:'-' '•'i. " ~ 

\/( G6~'~22U~1-,'~ó-~nii~i~:tj·~f:;•par:i:/·¿·g~~fi:&~frt~ a ~.c:.c:er efectivo Ltn 

pro~~;J~o. ·:~·:a~:g~-uf.i.· .. ~'t:~·:•~.-.·•.'.:.:q1;'.~·e.~; .•. ;~··ºf·',b~.··et.tt.·.· .. ;l.'am .. ~n~~.;af.·.ª.'.'.:.:.-:ni'kc:';.e1·•:.;Jo;;ºnf1;.e1•s,·;:.·. nivel es de vi da Y 

<p~·ris~?¡¿-. "'"' ~ ~'.-' -~: .. ,"'. ... ,,'. ¡,;/> '.· ~' - el proyecto educa-

tivo 'debla.rm¡:i\11siu'·.·2éJ.~~'desarr".ollo de la edL1cacion tecnica y, 
>.::..-_-

c:on '·ello:.;c<··abrir·•• canales de' asconso economico y social pari:, · 
.. --:'~::· -º-.. ,-,·. ,- . --., : ~: 

lá pciblacibn Urbana marginada; al mismo tiempo, por- la via 

de la escuela rural, el proyecto habia de contr-ibuir a orga-

nizar econbmicamente el agro y a sentar las basas de un na-

c:ional1smo polltico 144>. 

El proyecto educativo callista, cuyo eje central fue la 

escuela rural impulsada por Mois~s G~enz, tenia el sello de 

la modernizacibn, y teOr-icamente adoptó las principales pre-

43) Seg~n Medina y Granados, Cfr. Medina, L. y o. 
Granados. op. cit. pp. 128- 132 . 
. 4'1> 1bid8m. 

En este punto cabe se~alar que el nacionalismo de la Re
volucibn se planteo como antiextranjerismo <tendencia a su
perar la situacibn de privilegio de los extranjeros) y como 
del~nsa de la soberanla nacional, mAs que como antiimperia
lisrno: " ••• no era la dependencia econbmica lo que se temía 
sino la sujecibn del Estado mexicano". Cfr. Velasco, C. 
"Nacionalismo y antiimporialismo en el Me>:ico revoluciona
rio" en lo~g2t.igflhifl[LQJ;.Qo.~filik.0.· No. 15:~. pp. 91-112. 

En los aAos treinta, el nacionalismo se definiO abierta
m1.:nto, y ¿,l i nf 1 ujo de 1 as re;;ol uc i onr:·s del VII Congreso 
I¡,~..:crni:tc!on..:~l Coruunislt:t, como lr.\ luc:hi..' ;-,rd:iiraperiLllistn que 
habt-la do aglLllir·,c1r ~ 1~ cl~sc oLrGr·~. C{1··. tl~rq11ez F. M. y 
o. f\LJG:-1 CjllE·~. SL_Q.f!::.:.t.L~fQ_f..QillUUi.~Le:_ll!.C~J_[.Q.IJ.Q· p. 196. 
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- ll)isas· -de Dewey.'"'la· 'escuela=de .la .acC::~~Q!~~~eL.,~Jle!~J"IP.E!l'"~º!1.~_:-- __ _ 

ciendo' ~ ,asl. .. como :ia :virÜ::ulacioM'éMtrr;l~e;;cLl~i;,{y.:C::omµnidacl 
co··~,.-•/ · ~ .:~ 

fueron.· ios .e::ernentos•-·C::~r~c~f$li;t~_c§§ ci.f;,~;s_t~~p~~~~!Íc}:oql.íe ·si 

b i tin. T~tb~~füii/-J~¡j~~.buer{a pad.¡;¡i del~'.discLÍ~so.yasccincel i str.1 
''>·:·,{·.:::/~' 

e¡-¿,,' pÓr'> sus-'.fuhd
0

ah:1entós•filosÚicos .:::ifiéíivi'c:luai:i.srno, e>:pe-

rirríE·ntai·i~~:[~'Nº·lpi:<39;11;t:.i s~o~; ;-of ú;d~~~~{~ d Úe1~ente. 
[~--~~Jl'§Lfit~-1~úia1 -~cÍ~C:i~:.M: S'llen~::.. debj a ser un centro 

'socializacion', es 

.t·iay un ecipirih1 de democrlltica libertad en el trabajo, donde 

hay 'igualdad en el esfuerzo y realidad en el interes y donde 

se tiene la idea de un grupo perfectamente integrado con 

comunid.:id de ideales y de intereses y é<ll cooperacion comple-

ta para realizarlos" (45). La caracteristjca de la escuela 

rural ei"a el _naci or1al i smo: el 1 a habla de contribuir a crea1-

una· ,llcomunidad de intereses, de ideales y de sentimientos, 

que se ·llama patriotismo" (46), y a incorporar al indígena 

a ese "tipo de civili:!acion ••• que constituye nuestra nacio-

nalidad" <47). El medio para lograrlo era la actividad, por 

lo que· la escuela se convertf A en "un gran campo do activi-

dad" vinculado a las necesidades de la comunidad (48l. 

Tambi&n Rafael Ramire2 se sintiO atraido por la concep-

ci on. de Devmy y se comprometi o en 1 a i nstrumentaci on de 1 a 

45) 
en 

Saenz, M. 
Loyo, E. 

"Algunos aspectos de la educacion en M~xico" 
(comp. > 1=.ª-fª.?iLQ§.LQ.h!gQlQ_.':Cf!LID.fü~§1t:9_!'.:1J!:-ªl-

·%) Ibid. p. 23. 
47) lbi d. p. 25. 
401 "Las nuevas escuelas pretenden dar educacion activa y 
funcional, se epitomi2an on el aserto de_Rue enseHan hacien
do" -decia s~~nz-. !bid. p. 27. 



E!ducacion activa . con e.l fin de lograr la ini:orporai:i5fo dei 

indlgena a·. ··.la • sociedad•nai:ional ~.:.vi~'cJi.á; Ü ~~dL;e.la a'la 
' ,. •' . " .• ,.._ .. _;. _::--'º" -,, 

C:omunféiad.: .¡:\ ~~sta:,l nfiLie;ncLa, 'se .sumb. l él .• de Cc:imte • cUyá ·•pre-

sencf~. :~7~·1f~tib'¡:•iaLl~~ff~ COll ·mer;o¡- importancia; el.lo e>:plica 

po~ 'tji:,~>. ~~~~~r.·f~;;c6n~;~cion de este pedagogo, la pobl aci on 

~2~~~'~'f ll*~:!•::•::::d::oi :r:::::s • s:.:.::::::'.. O::.: ~e 
- ··:, ("'«- ,·',n:~A··.'i:¡''· /,, ··f:":;~ ':--::.,:~<' 

~;¡~~¡~f {f jlf~i~~1r:• ~: V::::.:;:,, OC :::::b:r: a 1: ·:: :: i: i : : 
r:iehB;(·.~~~s'.~i?~~J'ci~ ª l ª manera del pragmatismo, esta se veia 

cüm?1tél~t~;'~~ ;1.9.inc:orporacian de las clases trabajadoras y de 
<-_,,,. 

·,.::;:>·''. 
lb~ ~grupos ihdlgenas a la comunidad nacional, y en el logro 

d~:C~JAi'~•fectiva participacibn social, puesto que, de acuerdo 
-: .. <<'._;\\_: 

con; los postulados de Dei-my, lo que caracteriza a una socie-

-dád "bllena" o "democratica" es un maximo de expE·riencia com-

partida entre sus miembros <501. En slntesis, ademas de ser 

activa, la educacibn debia ser democrAtica y nacionalista. 

Esta manera de entender la justicia y la "educacion 

·democratica" fue característica de la política educativa 

indigenista que se puso en practica desde 1917 hasta 1940 y 

que -en la interpretacibn de Aguirre BeltrAn 1511- tenia 

como objetivo principal la integ1-acibn de los grupos etni-

ces originalmente americanos en una sociedad y en una na-

cionalidad comunes en lo econOmico, social, cultural y lin-

49> Cf;-. "Intr·oducciOn" de G. AQL1irre Beltran en Ramirez, R. 
ka_g~fLlQl2_rLlr~l-IDQKif~nª· pp. 21-28. 
50 > Cfr. De11ey, J. !}flffiQft:DCia_Y_Sf!Llf~fH?.0.· pp. 92-95. 
511 Cf1-. Aguin-e DGltt-~n, G. "El indigenismo y la educación 
del india en Me:: i co" c·n UNf'1M. ['d!.QU\!LQ_é.:.Qt!.C.g:_LQ~L9.!'.:.üm!t?.?._ 
[2t:,Qb.lQ!I:~~-Q~!J~!1t.iYQ~_QJ_tJt;.:.i.G.Q.!:.. p.. 1 03 .. 
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gUlstico, y - ello implico, •pese ·a'-1a-: m:istiC:a vasconceliana o 

la defensa 'de./ ia -df?~()~~acia :_ a_l.S; ~-S:~flo de Dewey, medidas 

a úil?~~~6ff,'a2:"-'_1,jndi o, como la pro

h i bi e io;i· ·¡:Ü~i\;_i¡Jy~\(;Yi~~·- _•.}~~l~G~;~!V~~Aac~1i as en 1 a en sen anz a y 
.:.·:·)~,·::<,'. ';: .. ·.: ... 1 ' ':··>,·:~_;_,., .. ; ~.:,'.,_,·:~·-_-;·· 

~m 6t~os signoa de identida~ como 'la indumentaria. 
·' ,, ':"-: :,~:.-"::'.:'.- --~:-_i-;.; .. :: ~:-:,,.,;:,,_~,-~; '{ ··--; ~~·-_·:;,_~~~'- _;;,~_ ·---. 

-- A~i:'~e-:i:ha~:f~~f~icüvk"i.i;t•.~'8'Hf:c'ieil1 humanista• de la que 
.~:." ',,-. -<·~.<-· '~r=;- -.-.:-,: . ...:-~·:_.:'\ - :--~;~:\:< -;,{G.~;;:.·,._, 

hi.lblat-a • Va~~~i.JSelo~¿-,~'.;se·~~~ns}'.~lr~b~ un acto de justicia el 

rni:u;~6h~f01fc_',::rh~f.9F;id·" i'a sociedad naci ona1, étLmque e11 o 
- '"·-··;: ;··:~· ~: -.. / 

implica1~aK~.i/_~á~tjÍf,i~i'p ele• su··· cultura. 

- Ló~ÜJ~/ec·t~s c:le .~!:>ta pol itica integ1-ati va fueron pues

tos al dJsc~bl~t~,to en el Congreso de P~1tzcuaro efectuado en 

19,lO. Ahi se repudio la coerciOn y se propL1so el consem;o y. 

el relativismo cultural como nuevo enfoque en la tarea de 

formar un Estado nación. En dicho congreso se estableciO que 

el Estado debla proteger al indio, al obrero y al campesino 

-que constituian el sector econOmica y socialmente débil de 

la poblacibn nacional- a fin de evitar que fuesen objeto de 

sabn~expl o tac ion La participaciOn de Lombardo Toledano y 

de algunon ·lideres magisteriales, confirio un nuevo sentido 

al criterio a~iolbgico que orientaba la educaciOn. Se enten-

dib que "justicia' no era lo opuesto de 'segregacian• y que 

la educacion no debia reducirse a un proceso de integraciOn 

y de adaptacibn; li.l justicia que en el Congreso se demandó 

consistla en la "rediEtribuciOn de la dignidad, la riqueza y 

el poder entre ob1-eros y campesinos" (52). 

Sin embargo, los postulados teóricos que surgieron del 

52) Ibid. p. 104. 



Congreso mantuvieron :vii;Jérite• l'a••·Aec:ksidacÍde 
:.~-~,~~:~-::_ :_~·.:~,_:::-··,~ -,:>:~-~:.::.:_e:,~:.;.;~~:~ , ___ (.,,:-- ,·>'·-~-- :-. , ·-r. ';';~-~--~ --- ~~'.."~{~~Z, .~<-º· 

f ::~!~jf lílltti~:~!l{f 1111 J~t~:::~::~:::~ 
. ·····•· EsteJ:nL1eva0csi;gni'ficai:ioh'::'.del\'érfterio· axiologic:o era el 

r esJ l ~·~~ §;:6~~-~·t'~lAii.¡'gf ~~~.?~::;Jg~,~~g~·t;~~h~~gi·?~;( J~;t:c: ~o va se: on e: e 1 i ano 

-1•1· ~d~\~~;21~i;;•;~fa.ht;~<~b·;.,tdb~;:{i;'~>'~~di~ir a los oprimidos' 
':'.:,'' 

la tarea universal de lograr una raza nue-
-.-.:_'.-;:_'-:'.',;·:.>·:::'i.;--

va y. 'lib~1~ándci su energi.;:, creadora; en el proyecto callista 

la rc?c:lencion de los oprimidos habria de procurarse por la 

via de un proceso educativo que favoreciera su adaptación al 

medio y su elevacibn a un estadio superior de vida, que no 

era otro que el que le ofrec:ia su pertenencia a una nación 

'civilizada'. Y al paso del tiempo, los proyectos educativos 

fueron nutri endose de una pn:~senci a que se torno c:ada VP-Z 

mas importante hacia los anos treinta: la teoria socialista. 

Esta fue adquiriendo interpretaciones diversas que refleja-

ban las relaciones de fuer~a internas y externas. 

En afecto, ya desde el Congreso Socialista Nacional 

efectuado en septiembre de 1919, se manifestó esa diversi-

dad: la corriente reformista cncabe~ada por Luis N. Morones 

sostenia que .:1 los sindicatos corres¡:;ond!a la lucha econó-

mic:a, en tanto que al partido obrero le correspondla la lu-

cha parlamentaria (54>; desde este punto de vista se pugna-

ba por lograr mejores niveles de vida para los trabajadores 

53) Ibidem. 
54) r--:~,t~qLH?~ F., M. y O. r<odt--!guc·:..:. op. cit. pp. 17-18. 



y por ampliar su partidpacibn polHica a traves de sus re

presentan\~~{ F'~r otra pa~~E!;~ iCls/~_n_~f~o~i ndi can stas i m

püls~1ban .•'la'.·: l.üÍ:ha:' :ti2~i cal'~ /e.e~o r~c:'l1a2 aban la participa

Ci ,on ~6i;~~Xc:.{ i;b=i. pn~ir,;téf~cÍ6';\·~~~;uA··¿~i:ado que, de acL1erdo 
.,.; J.>: 

con ;~s·l:.~~~{¡,jt~(:(Ac:i~~e~t~'r!~•;,;~~~il_{a.~ciés~pái-ec:er <55>. 

' ~~-:'.sci;;~ic,infe~q~e.c;Í~~in6,~:a (~scena, sobre todo durante 
. '~ . " ,, -_., - :,"; /-;··, 

la ,··dtiéc:(ciri'é~~l?"'J'Ói..' t~girff~•¿;fÜ~(l~; que ··Mart~ ne:z Verdugo def i-
, ,., "~·,,-. ... '.-, ;,;·:''- ··º •·t·" ;,:·_"':.. . .-:~- ~·,~::_·D¡::·c ,_ 

nt.11·· ºc······º·'.~·-~.~mo;;,;\Ir3.~MP.;F ... ~·;·i···rº·.1tr.•.\·c:r:!{1· .. ~.··.r_~inj.(~.·-t1~~.~ •.. -.t ...... ·.-.•.• .. ···.-···.f1.-_-.•.·a~.t_f.~.-.·.: .. t~-~a,tr••·.•.·.:ªe.ra·· :a•. En el proyecto pou-
d~i\i~iit:~'t - .•·. ~ ~ ;:¡ "'prioritarias consistian 

::.:~~lf íl!f llli~:~~~:·:::: ~:~::,:~~:~::: p:~::::~ 
afias de.i:·'-:,~·&Z~~;~~·,;~¡:¡6;~los veinte y que se hE·r·m<mc:,ba con la 

', ~·',_--~~~-¿i·.<~;;~~~'..~,::~:_: .·~: ",','-

ten den da :1itieraF:,- ni la democratico revolucionaria qL1e pre-

dominb en lo~~nos treinta velan como meta la anulación del 

Estado polltico -tesis bAsica en el marxismo clAsico- y, no 

rechazaban la alianza c:on la peqL1eHa bL~gL1esla radic:ali:zada 

(57). Sa trataba de una lucha por mejorar las condiciones de 

vida da obreros y campesinos; por asegurar la independencia 

del pals, y por lograr la participación politice de las cla-

ses trabajadoras. La abolicibn de la propiedad privada y el 

55) Ibid. p. 93. 
56) Mar t l n ¡:.;z Verdugo, A. t!l§.1:.QC.:l§l._Q.gLQQfil\!O.:l§.filQ_§'.[Lt!~t.if;.Q • 
PP• 61-63. 
57) En contra de estas corrientes, el Partido ComLmista, si
guiendo las ideas del VI Congreso de la IC no sblo no se 
proponia la unidad de acciOn con los representantes de la 
paqucMa burguesía radicali~ada sino consideraba qLle éstos 
eran Jos rn~~ peligroso~ enemigos a vEncar. Cfr. Martinez 
Verdugo~ 1'1. C~rJ .. LJD __ ~D.:I·h!!Ji.C:J;!J ___ .ffi.Q.?.!i~~]D.Ql __ iL-ª:tf·f:t.9.t:.iB __ y __ 
QQC~Qg~iiY~~· p. 25. 
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advenimiento de la soi::i.edad SC?fialista no eran objetivos a 

corto pl}1zp. P~ra el r~fb/mis~~. esta seria el resL1ltado 
' ; '-·-1 .• ·-~ - ~~.,_,_·.:, - - ·-_: _ _ ,. __ .-_ . .)•_. __ ,__,_ 

"nafoF.tli11 .\,l~~;· .·t:~f":Qr:&aS,;;·~r.¿¡.dú~f~s 9ri entadas por el i daal de 

La democracia revoluciona-un.i. .·sócii?dad\J~sta :~>i:lóm'o:'.:¡:;atiC:a ~ 

ria,·; .• {~r)f~- b~;~ Yir;~~fp;-:~{~·~iÓn: .. en el discurso politico se 
.;··:.-.;··,':~;;}~~ ;,_.,- .. 0:,-.·-\.:;-:~;,,.:,~·,,1.-;...·-',"':~''.'C. ':,_·:·~~~'.;:'.o:_·--

M-frm;;,ba/•rÍj!itef;ii:Jame11te•/i:¡Ue.-se estaban tomando medidas para 
;:··-~ · :'~:/.:-.:.'·-( ·.'- :· ~-tF ;:-~,-.:·~~·-- · 

la· .. th1n-sforll1aC::Tfin•;i~[J(:>'• i~<>sociedad mi=xicana en una sociedad 
....... :(l~:~ .·:ó~~)};~-~ .. t·<·: 

sociaJ~st.a~:Y:-P~r·o:;en los hechos el advenimiento de tal socie-

dad J:;rireC:ia!dejarse parc:1 una etapa ulterior. 

>faf~¿nos3 comentarios de diversos autores que han toca-
.·::/-~--~ 

do el~' tema de la teoria socialista en M~xico, nos permiten 

afJrmar que las obras del marxismo cl~sico no fueron amplia-

triente difundidas y que el trab<1jo de teorizacion en esta l:l-

nea, no fue todo lo rico que podria haber sido en el M~xico 

posrevolucionario (58). Si a ello agr-egamos que algun.:is ver-

siones del socialismo que llegar-on a influir en nuestro pa:ls 

-como el revisionismo de la II internacional o el dogmatismo 

stalinista- implicaban deformaciones del marxismo cl~sico, 

es fac·il entende1- qlle las inter-pretaciones del socialismo 

que prE?domi naron si? acercaran, algunas vecc;s ¿¡ las concop-

58> En opinion de M. Mt1rquez y O. Rodr:!guez los dirigentes 
obroros socialistas mGxicanos de los a~os veinte eran "jefes 
natos" que sa formaban gracias a la "practica espontAnea" y 
que no estaban "compenetrados de las tesis de la IC". Mar
quez, M. y o. Rodrlguez. op. cit. p. 86. 

Martlnez Verdugo afirma que la creaciOn del PCM "no fue 
precedida de una extensa difusion de la teoría del marxis
mo"; que "los esquemas que la Internacional Comunista elabo
raba para todo el mundo o para grandes regiones •.• fueron 
trasladado~ mecanicamante a las condiciones de MAxico" y 
califi.-:a de "91-avo" "la dE·bilidad b~orica del Partido" en 
los anos treinta. M«1-t:!nez V. A., Ear.tLQ.Q_!;.QIJl\llJ.L§.lf!.· •• op. 
cit. pp. 18, 23 y 26. 
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e iones 1 ibera:l es, y otr.-:1.~· á un•idog~atismo l Eajano al espiri tu 

crfticQ idef\ir.a~~~s~~;~·l~s1C:6D;.N~;~t)iá~nte;•para los partida-
"';.. ·:,::· /13":~}'·--:"'~ --, -~ ,,t'",-~;~ ~.:.:{~ -:,,,:-». :-

i i os ···,dé :·'~~:t~\ s?~1~~~.?1~.~1·r,~.~Y . .::~iet'fyoJ'.~ :Ja<9º pi az º er ª l ª re-

vcid~c:i6i~ y el logro de una 
.. '.:J'~:-~;; ··~~ 

tambien el tipo de 

el'l.'.eí proyecto de las clase?s tra-
_,'.• 

~·!;~esto de manifiesto en 1 a 1 ucha 

la prActica combativa de 
. ~-__ ': :-.. - ;':.._, :...::-;\.~ 'li"'º - :;· :,·¡ ·:.. -~·-·· ., 

e~t~s"<C:i·;~·~~ii;~~t~~P,i~i'.~lj~~ ~os decadas sigui entes. 

'·''s}tqú~!~'i·~i2~~~sver en el pc;;riodo 1915-1940 la aplica-
.. •·;:.·~-_:.-·J.::_ ;. - ~ r• ~ " 

las premisas del socialismo, podr:i: amos 
.;e'...__.~.'.'--"· _-;~~-~ ".'-··~-./ 

deci~•· tjJ~· ''bajo el influjo de la II I Inte1-nacional se adopto 

la teoria de un "etilpismo" que establece como supuesto es-

frati?gfco una etapa socioeconornicc. y politica de capitalismo 

nacionaldemocrl\\tico o nacionalpopuli:lr en el que las t¿1reas 

democraticas -como la reforma agraria o la nilcionalización 

de los tr-usts- ocupan un lugar relevante (59>. Pero sin de-

jar de reconocer la importancia de la influencia de la lll 

Internacional, sobre todo en el seno del Partido Comunista 

m~~ican¿, craEmos que esta 'estrategia" fue forzada por las 

circunstancias sociales y pollticas: campesinos, obreros, 

59) Esta visión "etapista" -segOn explica Lowy- se volvió 
hegcrnbnica en el seno del comunismo latinoame1·icano, a par
tir de 1935 y se inspira en las textos de Stalin de los a
nos 1925·-1927. Esta visión habla sido precGdidc:1 de otra "no 
etapista" que consideraba impasible una etapa de capitalismo 
nacional incl:?p,;mdie:·nte en Amor-ice, Latina y ve1a ;\l socialis
mo como alternativa quo se presentaba mhs bajo la forma de 
una posibilidad objetiva que de un resultado inevitable del 
desarrollo económico y social. Cfr. Lowy, M. "Las etapas del 
dcsa1-i-ollc.1 social en la 'vi,-;ic01 del mLmdo' mar>:ista en Ame
ricz·. Latina" en op. cit. pp. 151-·1::i3 y 168-172. 
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. m~~s;t~i:~ __ j_~::~r~=~=~!~!:_~~~.'c~_o5._~-~llt~c~·~~g~9-~_Q_i-f~=~~9~~~~~~~f;jtan;_/=t=~= 
sati s.facciorit ª'•, ,sús~·necesidácies,·'q'lie~ c:ie(acuerd'O conc.'eFrC:on,c;-;c. 

i:ex to• pc)1:1,ti_s.~L-.9~/ta·~i2q0_c~~-~ii~i~g; téú i'cas liegemon~ ~~!>?jcl;;-.,'', 
m~~~~~~~ ~~,ª_.-}Z•h'~_--_~.-_,_.:,·•.J_,~~2f~ff:~-j8~-~~~~t~e~ democr Micas. Ó ÍlflpL1l ri~ 

:,·_·co,_¿''. . 

dg. ,' esas''c'fJ~~;~.it~,,; i··~ .. :i:ici~hr:i.o un nuevo sentido al criterio 

ax io1·6gi¿b~M&t·•~Plº~~i:~$-~~.:~~f::;ectos educa ti vos. 

_ .'.·- ., __ -c:.;;~';;~i;i::~~:;¡¡~i~t~;~~f1:h1-o 3o. en 1934 es el ara mani fes-

, taciori : ;ci,~J::_~~J~~~-;~~~-~}k~;;_'·~y~ adqLli ri da ese valor fLmdamen-

tal ·• Et::a;'.§~::iJc1~,~:f;~\tépoC:a: C:ie\•concesi on y convenio', pues 1 a 
. ,.,.;L~:-, <,.:;,·.·:~,., ... 

nei:esidad :f.F~cif~~Í de :_¡l..lsticia se hada sentir con fuerza por 

parte de \'¡~··.,·clases trabajadoras. Ni el posi ti vi smo, ni el 

pragmatismoi ni el espiritualismo, como lenguajes filosó-

fices, hablan sabido expresar esta exigencia; de ahl que el 

•socialismo marxistall apareciese como mas adecuado. 

A causa de esa presencia tea1~ica en los proyectos edL1-

cativos de los anos treinta, estos fueron calificados como 

'radicales•. La definician de ese radicalismo da una clara 

idea de la manera como se interpretaba el marxismo en esos 

aílos. Por ejemplo, J. Britton lo define así: "El radicalis-

mo, en este caso el marxismo, era una idea o pol!tica que 

constitula una ruptura decidida con los valores tradiciona-

les y la ideologla de la sociedad mexicana ••. El socialismo 

era para M~xico en los aRos treinta una ideología radical 

que ~·ntraba en conflicto con los valores catblicos conser-

vadores de la mayorla de la poblaciOn del pafs" (60). Asf, 

pese a que, en su momento, liberalismo y positivismo hablan 

60 l r:i-1 t ton, J. A. !;,Q.u;;.scl.Q.ci._::¿_r:.0.Q.lt:;,ª-LLá8-º--~0.-t1º-~l~Q. T. I. 
pp. 13-15. 
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adoptado una actitud anticlerical, en ios años treinta ·.el 

anti.e l;r¡-~~1T~~~~~~~-~1~EITir€0~-S0bZ~I;·~~:i~11~~-~~i~iI1\~:~-;";:,:~:i,ijt~"~-~-7ºh~-
·• Ei~:.-áa1cárismovsia-·1-cientL:i:1e:6·-;:tkmbi··~n:,,i:c;ri:7:ú~·; m-c1r:~•fsmo·_-

. :·:·:·. ·?>~~'. ~~'"- "-'_l-;,-·~· ' .··: i ·.~ 'o< -:-';~f :.1:,~~-- ': . .:: {0. _.~);:.:_-~/ :;·:·, .::,i.;·:~-'' :'.?, ._ .. '.."'~ _,~·,;: _;~ ::-,, .. - -~, --~.· · ' ·<·-«-·'I' · 

ente!;,clfdb•. -c~mo~ cü'smo°'•isi en'" y~-p~cl} vi'?· ~ú- .. do'gmati s¡no~_ - As:i: l_o 

::~:;~~:~1(~?g~i¡~~i~~t~íif 1]~~r:~~f r~;· :r::: ~:::: :::~: ·:; 
::~::;~:~~~t~~'~f g~~il~~~~1i:~:·:::i :: ::t:::r:::::·:.:~: 
te11~>i• ~~;~G~~·~~r:gox.ii;Eici~é~'2i'6~f~y a este respecto debia dejar 

. ,s·-~- ~ ·:-;. , .. .,'-;·'°:,::e· - .•.. ·"'" ' ~ ._,_ ., ·-:-'"'··;·, .. - , _ _,-. ",,· 

de ser n'.i?litr~i~'.¡;'.,;~i{;'g~11~t:.;a;'6 é:onci 1 i i."1do1-' p¿i¡-a conw:wt i 1-se 

en un• Estc:ido ~;~¡~~,"~;~,~~~~;.~~bilc:Jo por el pral etari ado. De esta 
'1 >;:;/'.<~:;~<~~;~ ,·;.~-.. ~~~~·~;,;~,;,.~~',,º'~:' ;J ~' ~ \ \~' 

manera> .. coríb:aH'iimérile:. á''.<lci>idea marxiané\ de que el Estado 

dr:bia · .. ser,~d:iidt~¿~~~.~'. ¿j· .Es~ado me>:icano se e1rigl a, aun para 

los· ~ái~x,i:if·~~·"a~C:Í~~~cl~s; en "el educador". 

El criterio de justicia social adoptaba una nueva forma: 

el explotadp y el oprimido tendrian la protecciOn del Esta-

do que los salvaguardarla del fanatismo religioso y, median-

te la capacitacibn para el trabajo productivo les haría fac-

tible la movilidad social. Este fue el sentido que dib Nar-

ciso B.:1ss-,ols, Secretario de Educacion Publica de 1931 a 

1934, al criterio axiolbgico: la justicia social consistla 

en realizar la slntcsis da los valeros de las culturas in-

di.gemas y de la "cultura occidental"; para ell¡;, se requer:i:a 

"disminuir la brecha" entre el medio rural y el urbano, "mo-

dornizando las prActicas econOmicas de los campesinos y en-

&anchando sus contactos sociales". Se tr.:1taba, asl, de in-

61) Cfr. Medin.:1, L. y O. Grana.dos. op. cit. pp. 146-147. 
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corporar a . los grupo::; iridlgenas,a la nacion y convertirlos 

"en .una 1~.azavfgor:osa ···f 1sicámente y capa~ ·~e ~Y-ociL:c•f): ri~u~~ 
. __ ... ·- -~ - ; .,- <"·_:· _,,_._ '-"-"--

.Z.'lS ... én;g~h~ :~bunctanci'a con l os;medi os ··ni~Cé:lhi zados"••.' ( b2)· .. ~ 
.-·_,-~ ~-.. .;,_.-:__ ,¿;·~ :.::_~_:.:~_-" _,, - ',.,_, ~~- >,, 

E:~f15'b;c:GnC:C?hc:ú·;A .• 'Justicitúsoci.'af~ signi-r-icr.ba 1;:, 
·.' -... ;·,.•:.•.c.,--; . '~' :_,f·~· ~;>.-, ;;: 

sÚpet"'~~i6r,, ,:,ar ?'lbs' cohtra~tes 1:~".:•'y . .'Í:le~de Este punto de vista 

la• 'ea·~¿~·~j·6;;·;,.'.~·~j;~.~~~ñ·~·i,~f~~~fi;{~~;;f'~@'2dso .·orientado al 1 ogro 

.·.i:~J (;~~{t)~i~J'~~;t~~~¡~i,~f~;t~~u::: ·:~:d::,::c:c:::::,: 
Ji;~;. J~f{~~·i·~c!~{~~ii~ª~'~·~(i~ ;~s·S~~¡l·~·¡.ti dan modificar 1 os métodos 

~~; ~i~bdJ21:~Í~~::{ap1ic~F:igtáJ~~antos de la ciencia y la tec-
.,,,,:f;'-·'-·'-· -.:.-. .:... -~~::-'°'-·· !'.~·:.•. ,·1.'-. ;~·.·.,;.~_; 

liof6ªÍ~} '."'¿ :•'ir~'E~~po;·~g~~ '~ .·la · Nac ion como 'elementos prodLtc-
',".'.····· 

tr:;d~ e ; .· ~l11¿~:: L¡. ~d~cacion debla servir, también, para 

impedir la <"lfir~acib~ de las actitudes individLtalistas, 

congruentes con el sistema capitalista, y estimular las 

'tendencia~ co~unales' de los grupos indlgenas (63). 

~n la politica cardenista se enriquecio el criterio 

axiologico al vincularse con la idea de una accion trans

·formadora consciente y organizada. En este sentido se acer-

caba a las tesis marxistas, sin que ello signifique que su 

fundamantacibn esta~a exenta de elementos no marxistas (64): 

el iogro de una sociedad justa requeria la accion de las ma-

62) Dr i tt on, J • op • ci t. T. I • p. 53. 
63) !bid. pp. 53-54. 
64) M. P~rez Rocha alude a la falta de 'comprensión cabal' 
de la teo1·ia man:i sta en esa epoca. Refiriéndose a Cardenas 
dice: "Por un lado de manera reiterada hizo reconocimiento 
de la lucha de clases, de la explotaciOn en que se basa y 
desarrolla el capitaliGma; no pacas veces a los capitalistas 
lc,5 llar.1<".i o:¡:;lot:c1do1·12c: y sor~é•lll al socialismo como una meta, 
como una necesidad. Por otro, ponia por encima de todo la 
ílcpftblic«, 1.1 l¿,;o. institucic;.nr:s, a l;; rwvolucion Me>:icana, 
promntla el resp~to n 1~ p1-opicd~cJ priv8da y l~ conGideraba 
justil" Cft- .. PC·:-~·z Roch.:t, t1. ~ct~~G.:.:.G..i.Qo._Y.._0.t22..JX'.CQ1J_Q.. p. 85. 
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sas, . pero.no de: las masaS,/ll<'inipuladas, sino de las masas or-

gani z üdás y . consCibntes. (65r~·E:n fa' 2L"lntepci on de Cardenas, 
--· ,. 

i'a cci!.tcaCibn i deb!.a' ser '' 11 ihst~um~~t6 cÍd fílti:_..i l izaci on · soc:i al 
. .:_._,_ __ ~'""- -<"i:~~,..;:~"' 1.'·~t~ '·-- :,i__~-~-~:,x-··. . , ·> --

Y·~· frid~Í.~'>paf;'á· \~tíÜÍ:1~ie'ri'ia6,¿on¿i~n~iasla idea de crear 
;·"":.O:< _._-_" ·'. :_:~>~: ~~).·· ·->:; ,-; ·~::\·.·.:·· .. 

L1r1t1 :s'biii~~'~,J/fr~K~J:) JL1~h1il ci'.ÜgUC\1fi:.:\dd 11 • (66>. En otras pal a-

bÍ~a~,> :~,l~·.·:~f:i;~~i.'f;~~~j:;~fa'~t'.l·~ii~~t.Ú~1:1cin era>lá de formar a los 

\ncÍ'i~iáJt¡'';;·:¿f:~:zz;··.~": .. ~~~~~.Ú.b~,~r:.~on ~ü a~cion a superar el 

!til}3JCj'f~t1!.fi:i_ÜC:~6ii~désigual de 1 a ri qL1eza. 

·y~ ; t8i:J.i;/fac··•'m•' J~i~J~qif:~~:~6~·~d~%{~~:p¿~¡,·.f;i.bufr a emancipar a 

3;:[l~{.{.;;·1·· .• ¡·.~t:~!~~j'J~1~;~i \i:~JiJ~f ,/~;: las relaciones de e"-
~ :._:;:._'.<~:~.::r.::·<~ ; .. ,~'.·:e; . . ; , .: 

:'fEg·~~f~t:i:'ci'; de aci..íerdo con esta poHtica, la acción edu- · 
-~--

éat'ii/d,'';'debfaser .. congruente con "el programa de emancipación 

. d~l;< i'~~1·J~~~ .. qlle, segün decia Cl<rdenas, era "en esencia, el 

de .·.'i'~·j:~~~~ncipacion del proletariado de cualqL1ier pais, pero 

.sin 61vidar las condiciones especiales de su clima, de sus 

anteceduntes y de sus necesidades que le dan una peculiar 

f i sonár.1i a" (67>. Dicho programa -sostenía Cardenas- tenia 

por objetivo: procurar el desarrollo pleno de todas las po-

tencias y facultades natLwales de los indigenas y el mejora-

miento da sus condiciones de vida, agregando a sus recursos 

de subsistencia y da trabajo, todos los implementos de la 

651 "No quaremos -afirmaba- masas aprovechada~ solamente pa
ra las contiendas pollticas. Queremos que las masas aprove
chDn su organizacion en mejorar su economia, qL1eremos que la 
misma organizacibn sea un factor de convencimiento que ayude 
a cambiar la estt-uctlll-a mOJ-al y econo:nic<:< que aL'ln sigue ri
giendo ... " Cit. por Cb;-dob.:1, A. bª-.J:rn:U.t..if.i.Ltl~_fil[l§.fi§._Q.~L
~ª[Qgoi~GQ • p. 55. 
b~l ~~dina, L. y O. Gran~dos. op. cit.p. 155. 
671 f't·¿,<Jmc:·nto ,,1,,1 ultimo infu1-me? presidencial de Cñrdenas en 
Cc:\1-bO, T. b!lhl~Q.C._fJ.Q2~S:-lfl_[~t!lúC~-Q.Q_QlQ.hli.Q.~Q;¿. p. 259. 
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-.te~ni_c~~· de la ciencia .y del ar::. te, per::O si empre. sobre la 
.-co-=;_--;===-'=--""-"====~~---;-o-,:~~~~~~~-:==~=o-~k-#=-~~-;'-_:~~~~~:~~·.-:s~~~~~~-=~~"~:L_;1~J_;~~2~~,;~~~~-~----'-~ 

base .-. de;¡ la~pefscinaiidád .ra[:ici1.;yJ~r-.. r;;e"sfl~tj=!_J):1,~,:sU; cont:i enci a 
.,,'' ·-· •'•"' :;,'''::'-: ·,'··· __ ,_·. _.,~--~":-_:··/_~~'.:~~~ ,·· .. , .... · _,·,:-_,·,~----

. v de su entid~ci :-<6a>·n~"· e-
1~< re -.fr -: -. •. • • :; / .-;{;._ < . - .. ,, ' .. -- ,,. --~:-;.--.-- .:-- -'. '~-- ":~~p:. ·.· >:.\_~.>:~·-',: 

_.·. :_;·~~~{~i;i~~~@~~~fté~C:%~~8~~-~-~~§~ mL1'cMds-pciHticos -de raigam-

bre : ··mát:xt5t~\¿~-~~¡·~tf:m~~;;~. ~~•tjüe' Ía educaci on debi a respon-
. - ,, ---;'.::; L·; ~., ·;::: ,. \-- {:;;:: .:~( -L'.;;;.;;~· .-:;~::.-. 

::~]~t~l~i1~t~i!Y~f ~!f t"::s::n .: a P:::~::·:~:i :::c::~l :: 
:21._¡2(J'~f1·~~-~,.}étt:l'~'&':g-;:.\~¡:· aclaro de que manera suceded a ~to. El 

._ pt~:~~~~(~~¿"8;JC::~i.i.vo servirla para preparar a los individL1os 

'·q~~ >~'iB;~~··;'\~,;promover el cambio¡ pa1-a formar la conciencia de 

ti~~~ ·cqJe -'-segon declaraba Cardenas en el texto de la ini-

ciativa de ley que creb el Consejo Nacional de la EdL1cacion 

Superior y la Investigacion Científica- "se ira logrando or-

glnicamente en el espiritu de los alumnos, a medida que el 

desarrollo de su inteligencia y el ensanche de sus conocí-

mientas le hagan ver el papel que como productores tienen 

los· proletarios en la sociedad capitalista, y la lucha con-

tinua a que esa posiciOn los conduce frente a los dueMos de 

los instt-umentos de produccion" (70l. 

·Las escuelas hablan de operar, como lo declaro Garcla 

Tellez, Secretario de Educacion bajo el regimen de Carden.as, 

como "verdaderos focos de t-edencibn material y espiritual", 

como centros en los que se trabajaria para hacer efectiva 

"la Revolucibn", lo cual implicaba "la equitativa distribu-

cien de las riquezas, la supresiOn de los regimenes de ex-

68> Ibidem. 
69> Cfr. Britton, J. op. cit. p. 81. 
70) Cit. por Pen"z Hacha, M. op. cit. p. 102. 
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De esta manel"."a, aünqua en eÍ.prdyeC:fo C:ard~ni~{~;~e'ha.:.: 
• ¿ '- - o : - - . .... • ' • ~-~ 

de· 1i gúaici.;;d • y ·él.i?;~eqúi;daci"•·· /;fos.;~~9~1'~~~~.C?~:tuü1rk.adOs•. 
f wiiccn- .· pur¡:,¡¡)¡':'11 ::e e m."ª.···.r. ';{t~.~. ·.!s. ;· ~f\'.~{61Üa~li~:;~x~·i){C:6~ sia~r'ac i Oíl 

.:~-~:' 

blb 

no 

el .. ··pro·;ec:~C) ~ci.sEJ;. cbn.id~{J;(~~~:)F~~&·~'~~;Í''~;/~~~·~i·'·c:onéepto de 
, . , , . .- , , :: ;, ·· :·•·e:.--, . ~'.;-<~- .. · -· - '- . ¡7· .. -:,--.. -)'o• ; 

'Jústic ia·; ;i6t:i:.if.i)' 1í:~i,Ji,~~~~q,~;;.¡~J;{;~~i~;~Yi'cíi:.
0

'~e ''i9l.ia1 dad burgue-

sa' o• ··;T~~~¡-~~-~~¡\\'~f~~~~i·;;; J~-~\~b··q~e adquir-ib la connotación 

mat-;:i):.~,,¡J 'ci;?;f?/~¡f ~lf~}'~f; ;,)~¡;¡•.'"¡a e>:pl otaci on' -no obstante que 

el l~g;~U~f~'~~';.~&~S &~:~·~./se·.viera como resultado de un proceso 

g1-adÍ..Í~:l /;~(1•'.é~~tü't?f'vci }rqL1e dr;bi'. a efectual'"se bajo 1 a rectoría 
, -, _ _,~F/.·t: ~~~·l'Ó:'.ú::,0~;,~f:~ ·~' :: .. :·i:~ /.:~/:(·.: 

d.:l E,st~d?J,~ti,7.~)¿¡g) al .. mismo tiempo, el concepto de 'educa-

ci 6n• · 's~ :¡;;0'i;R~L;i'~·, con el de 'riqueza social' cuando se hizo. 
,:·;'--_" <··~:::~.·~;'.~?>~-,·,;,. 

·,:··.·:· .~,.-::--...·<,t _,,..- '. 

cuyo fin 'cÓhsistla en la ernancipacion del ser humano, por la 

emancipac:ibn ·del trabajo, y el desarrollo de todas las po-

tencias y fuerzas de los individuos. 

71) Garcla TAllez, 
pp. 67-77. 

Para los marxistas de la Apoca ese "control tOcnic:o de 
la economia" significaba, por un lado, "control por partr; 
del proletariado" y, por otro lado, "control nacional". Las 
siguientes citas ilustran esta idea: 

"Cualquier pais que anhele mant8ner una posición de decoro 
politice -decia Garcia Tbllez-, debe aspirar a libertarse de 
la subordinacibn econOmica de las fuerzas materiales extran
jeras, y para ello se requiere el aprovochamiento de las ri
que~~s naturales de su territorio, empleando la alta cultura 
para la m~s amplia satisfacci5n de las necesidades de sus 
habitantes" !bid. p. 67. 

Por su parte, Lombardo Toledano declaraba que "La prepa
racion t~cnica di? los obreros no sólo significa su emancipa
cibn espiritual, sino la anica posibilidad de que alguna vez 
las organizaciones mismas de los trabajadores puedan por su 
propio esfuerzo dirigir las empresas." cit. por P~re2 Rocha, 
M. op. cit. p. 111. 
72) "En Mi'..·:: i co se; pu~¡n¿\ por dest1-ui r, y se V<• destruyr;ndo 
por medio dn Ja accibn rovolucionaria, el rtgimen de o~plo
tac: i bn i ndi vi dd¿il; pet·o no ¡:iar .:t ci:,c.r c::n la i nc1.decuc1du si tua-
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El conc:eptdco~c(e~JiistYCfá'-socialo-ofu~ nuevamente revalori-
- -- --~-. - _ _'. - --

z ado -'~olo al~.ni.vel d~( di sc(;f=-o:::'. .i;in ,1 os proyectos educati -

vos de ;Í~o5;'~'.::/iticig;.sei~ntay; "pos't~r::i;o~rnknte, en los ochenta, 
; ',.'·, ... , ->.~· 

pero· 'KL;~¿~z!~~~ ~/.0~~lt-€'a>i~ri~~{~i .s~hédo que le i mp1-i mi b la 

.i' • .Pº1Y~~.S·~ Li~~i+1ista. En ef~cto, en 1873, con la pr-omulgac:ion 

t:l~frT~·'~¿YU-gy·· Féderal de EducacH11'\. -'la cual sustituyo a 1 a Ley 
- .. ,. '~:"~ 

.. OrgAQi·C:~• dé Educación Publica que, pese a la reforma c:onsti-

b:ici'bnaí\ efectuada en 1946, habl.a conservado durante todos 

esosP.!iifos la disposicion de que la educación en Mexico deb:i'.a 

'<ser ~/~o~ialista- se declaro que la educación debl.a contribuir:: 

áL logro de "una vida social justa" <Art. 5o., fracciOf'l XV> • 

. Si bien, el valor era el mismo, ya no era el valor fundamen-

tál, y su sentido diferia del que tuviera en el proyecto 

cardenista pues no se trataba de que la educacibn c:ontribu-

yese a la formacion de la conciencia de clase, ni a preparar 

a individuos capaces de promover el cambio social, sino a 

promover:: las "actitudes solidarias" que requería la "unidad 

nac:ion,:>.l" (73). El sentido cambiaba radicalmente porque esas 

actitudes no hacian referencia alguna a la supresiOn de la 

explotacion y, lejos de ello, fueron fbcilmente conciliables 

con un regimen de explotación. 

ciOn de una e>:plotacion del Estado, sino para ir entregando 
a las colectividades proletarias organizadas las fuentes de 
riqueza y los instrumentos de producciOn •.• la función del 
Estado mexicano no se limita a ser la de un simple guardiln 
del arden ••• , ni tampoco se reconoce al mismo Estado como 
titular de la economia, sino que se descubre el concepto del 
Estado como regulador de los grandes fenomenos económicos 
que se re9istran en nuestro r~gimen de producciOn y de dis
tribuci on de la riqueza~ -afirmaba CArdenas-. Cit. por Cór
dov¿,, A. op. cit. p. 74. 
73) "Lc:y Fede1-.:il de Educacion" en Secretaria de Educacion 
Pul> l i e«. !:'.!m::.@ll~-Euo.9.0.l:!S.C!.L0.lQ.2· p. 1 o. 
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l::lproyecto emprendido=~n~~lf/8_1; bajo el rÚbro de Revo-' 
,-~ .. ~- ~- - - ~·, ..... -. , ·._ ,->~-:- · .. · :<_._--¡:.-;:· .· '_-7~<~~.~-:~~:.~-~~~~:=:};t~;T~:~~_:.:===~_;~-~~:~:~~;~~~_.-:_;i 

iucion . e.ducati "ª hi ;,.,:q~J~~:;a"';p~')~f.i;:1Ji~fi}4~\.~;~~r:rr;:iy~.Hc:ia··· · 

soc1·a1 ·· ··•c:óm~;,hot-i2b~·te<ah~q,i't;g'icJj;8&i~iP~·¿¿~~~f~'all¿á'ti<5a;·pe'.r:o 
f'' :;'" . ·.-. ~-."-.- ;;. l'·~·:·~-}\:: ~-;~":..:;;~'.:.;;.;:_; -:J) ~-~-;:..'~:'.·,:;.;~ --·~-~-~]~~;'!,·:" ·,.:~ ·:~·::~::.:::.'<,_,:·:-~·'.i'-"~-~:. ,' . '··-·=-· -" 

el. e'°:~ ;1f ~·j.~;jr~'.~~Úii;·is;rr~:~·~f ;~i;~,~~i~~¡~·.·i:f '~:~-~~§i~f~' ~-í.t.f ,-·~·~·····•.•.·En .. di cho 
¡:ir:oycc:to,.:, :J a•;;;•::e.tlúc¡:,c:1'on}',es'icd~f1nid.<1:.c:omo, ºun··· p;-oceso de f 01--

daJ~~' ~· '''~C ":~~~itf il~~::i::::::::~.::.~~::::::~ 
~i~1·\:).~r~~*'.~~~~~;~J'·~?-t\~~~H~>~'/ que debe "c:ontribui 1- a combatir 

desi.gÜii.l'dadés":.'·'(74) ~< · 
·' .· .. ·· }':;~l~~·:¡~~,;~~~~bn que subrayamos nos orienta respecto del 

'',-;.:.:, ,::.:::_:':"· 

sehtfcí~/{~~~/ C\d!=!uiere el concepto de justicia social: que el 
,' ~.,·':':'~~:-·:;;_:-.:,-:_,~<)· 

Xridivi'él.Gcf esta "siempre inmerso tm un c:ontexto social", no 

calfe,: ia'• ·menor duda, pe1-o el hecho de que se insista en ello 

no!!.,'. pe1"mite i nfer-i 1- qL1e no es el ccmte>:to soci ;:11 lo que se 

preten.de· transformar, sino sblo el individuo. Por lo tanto, 

'formar' no significa preparar a quienes han de transformar 

las estructuras economico sociales, sino preparar a los in-

dividuos para que mejoren sus condiciones de vida y contri-

buyan a "combatir las dEsigualdades". Si es bste el sentido 

de la aclar-ación ··y o\s:! nos lo parece- lé:1 justicia (bajo la 

forma de una "Sociedad igualitaria") adquiere nuevamente el 

significado liberal que impero en los proyectos educativos 

del siglo XIX, significado que tan acartadamente definib la 

cd.tica mo:1n:iana: se trata de lograr 10:1 igualdad en el "cie-

lo jurldico" mientras qua se deja inc:Olume la desigualdad en 

"la tierra de la realidad social". 
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5.1.3 EL desarroll.0°C::omo criteri~ axioÍtjgico · 

'º . ·y .• ;;"t :~!~i~~ak:,t~i~:~tJ~~YJ~l~J~~t\;;::r:::, ::::::~ 0::~ 
la .. •. •·aii~H;~;'jd~¡,'Fil_,~L/:~f~~~~?~:F':~~iih~·~1H:~i~~.-}~1 imperialismo nor-

. t eamer:~~~~-~;~f t:;~;~~-:,~1i:f -~~S_i;i,¿~1~;:.~~:~i;hrf ~~~t;'.~q:ia- .f r i a, Por el " an-

_t i cómunismo!'.';'-•e~:llcerbado::'" •pr:ivi l,egfo'¡Fa{pol i ti ca de la 'nego-
·.'- .. -'-·;;"~~t-·}:~;i~~:.·~;:~c-·s~-:, --- .. :~·. ,_ >- .· . · .. · .- -· ._· __ '-{,.;:_-;·. -.- ~:< ~-:._ '.:.~::/,~;_-'/:~·-/:(~:·; .. _. . 

ch:1;C:fünY~y~.'.>{:(a~ r)apresi en\• y••~e~t~,]'.(ú_fr~a cal a pal i ti ca de 'la 

conc:~~-fc~~-W~;~-~t ;2'driv~riit:J;. ' , ·- - · ,.--~~éi~~-< ' .-·--
porfirista logró sub-/ \ : ;; .-:~¡-~-~en ;¡~·i<~1~1~)::tx~ -~~) ~~ri~ i eª 

ordin~i-'\'fk~-~·-Í'i~fe~t~d :·~¡_;¡;_·J~~'~A~;'·;;~ese a que la primE1~a había 
· .. ,< . .._. ·< ._,. . .. :: o:., .:.-.;e>>. ·"~)Y:";// 

sido':L'~1z~'··~:~~~~r·fül:ü1t~~.e,~g:~·i;_~~c~)~io sentido a las l uctias pro

, gres,i's.ta?.:ff-'.'cj,El;c~·efiS,~;}~pA'~~~;cLá\politica iniciada por Avila Ca-
{:_. '·> ··_<· ·<.;;·~ ;::./ ~~~--·~ ,,-. 

· macho< ·Y• {(:tjf1t~nuadá por todos los regi mcmes posteriores, lo
.: :~r: .,,: >.'./':::- :.·', 

grb-'st:.íti·ó'rdirlarécla jL1sticia 5ocial a otro valor: el desarro-
.'... ~;;- ; .. '.. 

llo .. !75). Si 'Revolucion' significó desde 1910 hasta 1940 

•exigencia de justicia social", los diversos regimenes a 

partir de los aNos cuarenta se califican a si mismos como 

"revolucionarios" en virtud de que procuran 'el desarrollo'. 

El Plan sexenal del periodo avilacamac:hista ofrece la 

tesis que h~brié1 de servir para tal subonlinacion: "Mientt·as 

75) Do la obra de Dos Santos tomamos estos dos supuestos 
fundamentales do la teoria del desarrollo: 1) desarrollarse 
significa dirigirse hacia determinadas metas generales que 
corresponden a un estadio de progreso cuyo modelo se abstrae 
a partir de las sociedades mhs desarrolladas del mundo. 2> 
Los paises subdesarrollados avanzarAn una vez que eliminen 
obstAculos propios de las soc:iedades tradicionales. Cfr. Dos 
Santos, T. ImR~cigli2mg_~_Q~R~DQ~D~iª p. 283. 
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el pais_ no apliqi.le aLdesei:ivolvfmiento de: sus ,-_iquezas la 
·,'· ,' ., ;; ,.' .. ·' : . - '·- .- . 

tecni ca - mocf~rna, . · el > ~rédit:(;~ '. la. 'c~p'aéÍ.daí:l 'i~l-:\Janiz¡dOra, a 
- --- -·~-:.~ ... -'- ,.··;. .:·,_,. .: -;- --~:-~:~~-' ~ 

f.i-n_• :cte .• ··cr-Ocit i•a•'·abüriéi~t1dª.~ld~·- 'Ws!:í_J::~c,-¡;;~)ic_'.í.)t~p~yC::t.§~i;bªc)Ona'"" 

l r:s, Xi R¡~tú'I1~l~-~-~t· 'r;CJ ;;6,~2~{s?d~'~pfz.~-H;:-~ti-~;:.~f~~t¡i~.éa's''.- ~6~ 
-1 o· .• •-_f_-;o!:~I_i_._:_•·-~.·-·~-·i'.~g~!:l¡ ·i~~{:_:Gi~t..~YC::·if;,16A~~;~~;;'~i¡; .· P_._5;_~-·~l~:2:~~<--~-L1e_-_-ci_-<;;·. vivir en 

.. _. "• - ·.- ... -- _ .. ::_-:~. '.: ' .... ,_-, .··_ :: . '' __ ,_·; . _- ; .... _-- .". 

tod~- ·::~~~;'2~}-·~-'.~~-J~f~1~~,'.~ Í~(t;t~~ft~~{cf~f~ll~~y:8~-~2,1g~'6Á;;;,,~ór-Ciu~ s61 o en-
.,,:·, «;·;· .,;--:;o "'·':,).}:~:·. ·•" 

·t~ncf:0t;'_~-~~:;;~;-ªfi~.·~·~,~~l:;• '¡~~-}-~i:'ffqLi __ ~_ •. ·.-~-f-;'PrbdLié:i da' se podran apli-
·- ,, --· ,,,-,• 

car 'i ~~~;'.:'f~¡;_;:.;~;~-¡ij;''.<8~';; Jt;t~i'C:f~' ~8ci. a1 11 ' (76) j esta tesis, en 1 a 

. :::::~J~j~~~IJ~~~~r11;~::;~:~::~:. ::' :.:::· ::r:":·:::::, :'. 
.- - " -'::,'.:·":,;:e<'~:';:-·''.;"/'.;:·.~:-, , . 

despLteS 1 '.ntls'.~''ilc:í.';'/Y:°e!¡Jarti mos eqLti ta ti Vamente; repartir, antes 
'~ -, . ··, __ : __ , ~ :· -e 

de pfi'Cic:jl.tÍ:if·, étjuiva1E! a repartir pobreza" (77>. 

Desde ese momento, y no obstante que no se habi a abo-

lido legalmente la edLtcacion socialista, 'la justicia so-

~ial' dejo de ser el valor fundamental. Conceptos como 

'lucha de clases' y 'fin de la explctaciOn' fueron desapa-

reciendo del discurso pol!tico. En su lugar, reaparecieron 

los conceptos de 'armonia social' y 'unidad nRcional' vincu-

lados al nuevo criterio: el dQsarrollo. 

Se iniciaba la era de 'la escuc:•ló1 del amor' (78): el 

'amor 0:1 la patria', el 'amor a las tradiciones nacionales', 

el 'amor a la libertad' ruempla~ó a la exigencia de justicia 

social en la rectoria axiolOgica de los proyectos educati-

vos; la 'confraternidad universal' sustituyo al concepto de 

'lucha de clases' y la 'convicciOn democratica' se sostuvo 

76) Cit. por P~rez Rocha, M. op. cit. p. 119. 
77) Ibid2m. 
78) Cfr. Raby, D. L. ~~YSISi~a-~_C§~Q!YSi~D-2QSil!_@D_~~Ki= 
SQ· p. 63. 
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frente a preterisi ones ·. •totali táriá'E!". -por cierto, .en.' momen-

to.s · en qLle. el. ·di SCLlrSO ~i ~~{fi~,~;~.8~: d~/~·~~f-~~-~l_,clbllÚn~nt:_e neo 
"f,:\.'·.:·~ : .. <)" >'"?< ";. '---~ •.• \'.:_~::·· ~ 

perdh>. ·oportL1ni.dad ···de Jder'lú:f'ff'.iáy.,'.5~i:fraf~i,5mo~/\:6t1 ·~f~Cjinjen 
., .. "'~:·.·-~ .. ·.:, .;· .. ·_ :.~:~·t:(, :'·'-..:·:/";!, - .·<~,"~'~-: ·.:, ,' · .. ': ... ~ 

tot•1l i tario.', y ·~ar~isin6} :c:~2f:f;~t.~.~~f~~'!';~~:'.;tk~G¿':': .~~; ~Tnfi~1en-

ci a se::~:::~:~~;~;~\~ l"~¿: ;!E ;:;flk~~~:~:::~~ :t1bl i ca, 1 a 
:".·~<·,:·~ .. ,.. ',• .. :~· ..... ,, ,:,;-:.;:: .·'. <. -~·:.--, -

::::::: :;~,?t~i~~liJi~~~~~~r~~:~.:::::::::~:::~:::::::: d:: 
-. -'¡,-, •. ·A.; J.>;·-~·-·· .,-,,::_:;.::.'.:-':::";.-:. 

los p1~i.yad8,sf;}·#~r~'<A~~.~P:icii'.lales; ·. i:on el proposi to de di smi nui r 

las dc:sigL;ald~~~~·.~~O~~~i~a y social" (79). Ya no se trata-
.· - . '" 

ba, asi, de fot~ma~ ún' 'hombre nuevo' capaz do forjar Llna 

•nueva sociedad" libre de explotacion, sino sOlo de contri-

candes "buenos sentimientos" de confraternidad y solidari-

dad, e inculcando en ellos el amor patrio -exclusiOn hecha 

de "toda influencia sectaria, politica y social", como se-

Con toda razón, M. Pérez Rocha ha elegido el califi-

cativo de 'economicista' para designar a la ideologia que 

campea en los proyectos educativos a partir de loa aNos 

cuarenta (81). Lo que resalta en ellos, sobre todo si con-

sideramos el aspecto impli'cito y el aspecto oculto de los 

proyectos, es qL1e todo valor estA subordinado al del desa-

79) Cit. en Pérc:~ Rocha, M. op. cit. pp. 121-122. 
80) Ibidem. 
81) Ibid. Cap. IV. pe.<.;sim. 
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rroTl o economi co: ,' 1 a educád on •clebia "cap.32i1:-,;;\;•• -aoohom6r-es~y: -~ ,-
' ' -

mujere¡;;. par:'I emp,re~cl~r- . el 1•esfúerzo ágrfcCJ;a ~i irid~1~f~ial 1_1 
qL\e • •.. ~.~cit.1~;. úU Fk-. ··~·al_s :<'c:krnp~fia:.·, t'l~c'i ori~iCcok~'y:·~~bi:,a~·arf~bi:i'
ti' ~mo, '1944F;- iti;,;~1-~· -.. ~:romo>ler , .· ~n--·.·.-1 ~~,~~d~íg·~~¿b~;i.i;;;~;, ~~1c:lµ; a1-·· 

' - v /«:·1.',:·.·. ·''::..--: . · •. ~: , ··~:··--·.>~ :·~· .·:~.; :-~/'.~~1:'..· ·, ··.·G:'- r>·. 
of.i.cio 1fr• y., ·i::apa_ci·;tari-os para co'~¿titl:if;·i;.~}_'~Íl:j;~~ci~éí~1{os 

.. f at:1:;r,~~~.r;r,~i~,~ir:~~:~ .. í/ <h,:; ar m~·, rr'e~~J,~;1~;::~7;i;~~4~ >; H~2 ) .... en 

sumO\;: -P~·r'~;-~ff~ic: i·~.·~r-.. • ..• ~n l"'•-X~~~E:ct~Y.¡j8~·~-?s.:r.''.b.·.r.}.·~yy ·· ·-·-· · 
: ,~:'.·!:.:~--~·.; .;.;~.:.-~: ·'-':.:.: ~ ··.--- . -- - " .. - '.·':~ ,_. ;:·-: '> :·.:· - - -

.... ':'.ELF••pr'Óg1~eso'':Cal 'é¡úe se}:rief~b,id;ékpfes.:lmente el di s-
'·, : ... , ·- ~.~r- ·\'' ·-·:, _ _"> ·."'."-:' ., -:-.<-:-,·:;_.-..';-.,~~-~'~¡;~i-·~·-:;:,''-. !: 

cllr~o. }·~·oÍ/~i.cb·,j:·~~ ;~·~s;·a:~c:,b~f~~:.·,si;~~§)~2M~isf!a. -segCm 1 o re-
,,:~'--.·- ''i't e -~~--: : •• ,.,.~:::,~~:~~·:>.:;" .:·:--:·-:_:. ;_:··.:_·;·,:.-.. -~, ':'·\ 

sume~.·- A; ., F,;L!(ggk:o!0{~\en·,.1'!5lf pasaJeTd~l estado de SL\bdesarrol 1 o 
>J ~-:~~: '> ;·:--::-,;:; .-;;:¡t:~-:i:':': <;,'·+::-

h1:1d~. ·sÓC:i(?'ci;J~¡i:}~~b~~¡...'fi'~s;:'t:.'i:!C:~bC:Y:atiza'das y democrati cas". 
~-~:-~:~, j::~--.~/fr :--~_,,:;:~.:!:·-, .. >-

El · carActer<; i•ríatúrai •<de la 
·, .;_ .. '--.:~ (:~-;_,~.-~-·,---

r ef~~fcj~ ~\~s·paises capitalistas avanzi.1dos, mientras 

evolución -agrega l ~-\ auto1·a-

quedo 

que los ·ciernas, careciendo de esa capacidad tran~formista, 

req~erian d~l aporte externo para "pisar los umbrales de la 

ci vi 1 iz ación"; aporte que se manifestó ·~n tres aspectos 

fundamentales: capital, tecnolog!a y educación (83>. 

La concepcibn 'deuarrcllista• de la educación quedo 

clararnento enmarcada en la politica genmral de la Alianza 

para el Progra~c !Carta de Punta del Este, 19611 y dnfini-

da sn la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico 

y Social de Am~rica Latina, organizada por UNESCO, CEPAL, 

OEA, OIT Y FAO (1962). 

En esta Conferencia se determino que la educacibn deb!a 

con~tituirso en factor de desRrrollo economico y servir como 

821 !bid. pp. 124-128. 
831 Cfr. Puiggros, A. !m~~ciª!i§ffiQ_~ .... p. 118. 



a operar co-

como 

• Desde este pun-

educativo habrian 

costos y el "servicio 

lo cual implicaba poner 

necesi da1des educa ti vas y 1 as "ur-

dentro de deter-

desarrollo" (85). 

En.los proyectos desHrrollistas, adem•s de concebirse 

como "factor de desarrollo" y como instrumento de progreso 

te.:nico, la uducaci6n se define -bajo el supuesto de que 

estimula la invencion y facilita la adaptacion tecnologica 

dor.de esa inve11cion no sea 'posible- como un "mecanismo de 

transformacion social", no porque se considere que deba con-

84> Cfr. Vera Godoy, E. ~1-HCQ~~~IQ-~Q~~ªti~Q_QE_lª-I~QCiª
ggl_s~~ªCCQllQ· p. 29. 
85) Cfr. Ibid. pp. 31-32. Vera Godoy comenta y resume los 
contr:nidos dr? los Doletines 13 y 14 , en los que sr~ e::ponen 
1 .~s tcsi s f t1ndi:líll~)ntal es de 1 a tetn- r a dc-1 des¿wrol lo referida 
e"-.\ 1 ¿t t.H.! LIC: i.\C i Qq • 



tribuir· 

-35L 

en· un 

mane-

se basa 

Ltsi vamente 

asigna a 

procesos 

en el sistema 

informacibn y valores, 

y modificar habitos y 

favorables al desarrollo (87). Pero 

se trata de "desarrollo' entendido como •au-

torealizacibn del. Espiritu', o como un proceso lineal aseen-

dente de un todo que deviene perfecto, y mucho menos se tra-

ta de la realización progresiva de valores que corresponden 

a necesidades radicales; 59 trsta lisa y llanamente, de un 

'crecimiento económico' que "idealmente" debiera acompaNarse 

de una "mls equitativa" distribución del ingreso. 

En esta perspectiva economicista, el concepto de 'desa-

rrol lo' ostenta la aparente 'neutralidad' (88) que le con-

·fiere su calidad de categoria de la ciencia económica, lo 

86) lbidem. pp. 35-36. 
87> lbidem. p. 37. 
88) Para sostener que se trata de una "aparente neutrali
dad" nos apoyamos en la argumentacibn que presenta A. San
chez Vazquez en el trabajo: "Ln ideoloQia de la 'neutrali
dad ideolOgica' en las ciencias soci~lcs 11 en ~D~~yg~_mª~Ki§
i§§_~º~cg_filg~gi!~-~-id~glga!ª· PP· 138-144. 
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-tambien, - aparent!=méote-'- \ que¡' en aras'. de su cUal 1 egi tima 

· 11 ob j~t.i;i~delcl'.';-• =-~·:{e i:~nsider·~ Ú~~o ~; c&~{-q~1i~h./~~i·~f7_~·: ._ 
•• ~·~~ ;' ·'."i."C -·-~: ·~'·"'.'•' :-.-:. . .• ,..~·~:;_·:: · " <•" ·.e;;~·-~:··;- ~;;· -

'fd~.onf~0(j(')g~':d·: ·e~~ti1 .. '.·t6~i;e1.~11·i:~:~t~i°d~~f~-'i.~·~\;í;~:(~·;·&~i.ltre1~• 

. :;~:r~ '.it~J¡t~~r~i~J[·~~Ji~~ii1M~~~:tii~tl~~l]í{~~~l~~:::::: 
-·.; . · ::-.:;::>'.;:.;~ .,_e'",. -'f,'·. :_.,· ,<:~,f.:·'.;:~~:~~-.=-: ;1~<\~· .--:·~ ::·c;:z .. ;: .. ~-, ">'·:f:'. -~1:;~, ~: -·-.·':1,·~-~-'· ~---'.;' •• .Xi:~::ºi· i·i:\:/. · 

t¡;' •"<~~~¡ :~111l~.:~~;f s .. _tE~~~~f~aé;~J[r.~I4~~~s~~{i,~j1·:~::,:: :: 
.. ;·-., 

deseacia'•í'W ·' ·~;;;cl'&iTdA ~~in!Jra''c:o~{;.~¿1.;{~~};,fi;i{i~ 1 ~ mo j or", y 

. ~~{~g';4~~tf~1~W4i~' .. ;y~., existencia histót¡¿t .. :y gncíseologica de 
C!:-1.E!:· .;;-""" .,."i'.'.· :···"~, "''-""'".. ~ ..... " ...... '<'i< .'.'.<'" 

va1ot,J~l~1-;i:f;~~.~.~~~::\~hl~~¿,, .. ·qq~;-1a.~ed}~i8~"f9~'?fa: movi 1 i dad social 

se ~fe~j{;i~:,'H~kjic::~dcj~ <.1~~' '~l\~/_ dÍstíntÓs · ·indices y escalas 

parac~~gist~ri\t~i_el ~t::~cie~te,:prcigre~; en la distribucion, lo 

cu~l · con~tituye -afirma el autor- la expresión matemAtica de 

una idea que supone la combinacion de valores tales como la 

libertad, la igualdad y el progreso (89). 

Desde la perspectiva economicista -o empirista como ·le 

llama GonzAlez Casanova-, y pese a los afanes de ''objetivi-

dad" de quienes la sostienen, la categoria del desarrollo 

pierde cientificidad porque, al desvincularse de los valo-

res, y por ende de las necEsidDdes e intereses sociales, 

asume la realidad social como totalmente dada, como ahistó-

rica, como un sistema natural sin alternativa moral ni t~r-

mino histórico (901. 

891 El autor ofrece este anAlisis con la finalidad de con
tribuir a formular un conjunto de hipotesis relativamente 
viables de Ltna. "sociologia de la e;:plote.cion"; misma qLle 
propone como un modelo teorice cuya catcgoria central -la 
explotacion- no pierde cientificidad por estar ligada a 
juicios de valor y a conceptos morales. Cfr. GonzAlez Ca
sDnova, P. §g~i~!gg!ª-~g_lª-E~elgtª~~~D· pp. 9-21. 
901 Cfr. !bid. pp. 22-23. 
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Problablemente para no .. encallat ~h-. ~{ ec:onomicismo, se 
' ..'.:~.,-' .:_·_e: 

prete~di~ ;~~11óiqul?_C:~r i 'fa ~~d6n:de~'C!es'~rf:;'bflo····uhLlmaniz ando" 

el cont:'6~,t~·: º· /vincÚlhndCl~-(J'.'.'~z:,~:·;~66C:.~iZ'a~:~ci~·es 11 social es. En 
·, .;· ·- ' •·, ,, ;•, '. :- ' . •. ~· ' .. : ,·. - ': 'C ~·!.'' :;'. ,·:·,;_~', .·;:.·.•'",".:;:_:;do'.•''.:.: J, ~·-. '.' '. i, ~ ·-·-~,~:.· .'.-, . ."'..'. ;' ;o • •· ;~ ·. 

l os ...•. ~.'~~X.~B.\§~\.~.§~,~~~i~;)~~~,·L~!·:~lt~~'~é-~·~}:·ls~'fi ~rad amente ~ •= ha i n-

sist ido ;,;,;;~f:. !:,j{g\{~;'.j:#f ¡ •cr-er.:i mi ent_o•,_.._110 p)-lede 1 imitarse al plano 
., '~:,j.:> :·.:. :' ,::·· ' e (;;'.,~~-:.1,;:, '· ;:• )' ~;./~0-:f/;• 3.:: -~'>'·': ., . :~·:.~: «,•:;_:.• ·,, 

. matem~i~i,':fMt.~~,L~~~.~§' f:''•·•;~'¡~·¡;d~~-h·~?~t·~~~_Biehtó requiere de un pro-

. :;:;o C~~~·:~§4t&~~t~~!~~~i~~~~::':~,:::" a:n :o:: .::::::::: 
:':·~,._~}:-)'.,_ ;;~?,l·;Yy. ~·-t:/ ~· '-<;_<: '• ' 

· ~Ll~~~'b;,+ ¡~ fáf;:f;Í?.s. é,l_~'!Sgnl:Í ~d de 1 as tesi S Si gLli entes: 
.--,"···. ·:,,-:·.·;:_ .. ,.·/.::-A ·.: .. ·-.-~· .-< º" 

"ante un 

c~~{fi~,L~~~~ft~'¿';~i~::d~s~rrollo ec:onomico" -decia en 1971 el pre-
-- __ , -= ~:;;;.-:·._ .. ---- -

~Í.d~nf~! í.:1.'E~h~v6rria- <91> • "el des.;1rrol lo es de las perso-
.-,- ., ·: : '.' .. ·.~--· ._.,...,.; .-----·: ., 

_ria_~,~.:¡,fr:''de'las cosas" -afirmaba F. Solana, Secretario de 
- -.· - -_ ._ ... 

Educadorí Pública, 1977-1982- <92>. 

Con todo, la mencion de la "justicia social" o de "la 

perKona" no libera al criterio a~iolOgico de un significado 

economicista. Sigamos, por ejemplo, la argumentacion de So-

lana; en ella se distinguen tres posiciones respecto del 

des arr-ol lo: al el desarrollo consiste en el incremento de la 

prcducc1on de bienes y servicios (perspectiva desde la cual, 

la inve1·sion es el instrumento basico por L1tili:::ar), bl el 

desarrollo no salo :,e refi~re al incremento general del pro-

dueto, sino a SLI distribucion, y el el de~·an-ollo es la ca-

pacidad de una comllnidad para mejorar por si misma SLIS con-

diciones de vida, aprovechando los recursos de qlle dispone; 

91 l Cit. en Cast1-e jon, J. y C. Romero. §g!Jr:g_g!._Uf'O.§E!!ligo.!;Q_ 
~~Y~eti~Q-~Q!_c~u!~~Q-DG~Yª!· p. 41. 
92) Solana, F. I~a_LCiQ~_[QillQ_llQ9LlQ_lª-ºQ~~QGi~a· p. 61. 
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implica un 

a calidad de 

hace dos afir-

asienta qL1e la 

desarrollo; es, en ol 

desarrollo mismo, pues se ma-

dad de las personas para elevar in-

la calidad de su vida"; la segun-

Oltimos conceptos do desarrollo -los 

contenidos en los incisos b y c- no son disyuntivos, sino 

complementarios, y que "corresponden implicitamente al espi-

ritu qL1e ha im;pit·ado la tarea edL1cativa de M8i:ico en l¿1s 

décadas pasadas" 194) 

Si hemos de aceptar la Oltima afirmaciOn, habremos de 

asumir que la tarea educativa ha tenido como criterio rector 

'el desarrollo', entendido -segQn se aprecia en las defini-

cienes do Solana- como un proceso gradual o evolutivo que no 

implica la necesaria supresiOn de las relaciones sociales de 

domin;:,cii'ln, ni el término histórico del sistema socioeconi'l-

mico imperante, aunque la sobrevivencia de éste implique la 

sobrevivencia de la explotacii'ln de unos hombres por otros. 

De este modo, la pretendida "humanizacii'ln" del eignificado 

del concepto queda frustrada por la falta de vinculación del 

93) Jbid. p;:i. •19·-51. 
94) Ibidc:.>m. 



'desarro11a'. • con rrit:ereses y necesidades Ae ciase, .y._con va-

1 ores ---e~_ su:sentido mlis r~di cal~, -a·ti\1 ''pí.üÚCJ·~tt~ ,~ef d¡;scl.,

rrollci'' ci~ .. l'~~ -~·:r~~tin'á~f' qüe~•f níediaúiario pc:¡~>·:~{,};,.c;~~C:i.lllien-
·: ·.:s .. -- ;· 

; . ' . . : ~-

,._ L';.::Hedfi·fal;y'!··b~~ :sr&.nadC!si-re'prC>d2u:~n \1n~;_ tesis i\i.te Sr-! - ma-

•neJ~: -~¿gg,c,_~~·~~tí~,,~-~fat; ~r~ 6i,.hi~C:~1r~t:J:1J~liti,coide ras ei1 ti mas 

CJ~cadas···· v2;;_;~,-~- ;:r1~~-~::c::ª~/irpía?~.i :sigiiifi.C::aéli;i<ei::~nomi ci·sta del 

desa;;-~11~~,:~; l'~~~\;;•CIÍ)~~ :,],~~1~,\~é(:~·t\ .. qi'ga: lo_ centrar i ci: · "D~sde Ltna 

persp~c~-i-J,~; :~~~T~iJi-'~~T~;~,g~;;:j~i,C:oncP-ptO de desÍ)frol lo sub

ordina l~~~-;.:p.r~8~~-~c:i6~-~i~~t?tBvá-qí'.,~zª-ª l ª di sfri i:;1.1d 6ri de esta 
•'·(..;T.:·:,:::_,:•.·,_.>~;~·>·-···. ,.-;~, .. y::: : .. :·?; ··:· .. '"•, 

ent1~e, ia!i-.i-cii~~~Hs~·~:~{~1~~~f?~cy ¡¡;;5 di-súntos grt:íp~s: soci •11 és" 
,:..,:_>: . -,;·, ... ' .' c,;.)~r-· _,:·;,'·::_--:, -. --·~._-~-~_-'_'.:~_ .. :: -

_(95) •• -';_j'~:·:. o -~::f.- ~-)·¿;_ 

En ~fecto, la •perspectiva social" a la que hacen refe-

rencia los autores mencionados no desborda la concepción 

evolucionista y ahistOrica propia del economicismo, y se 

mantiene en los limites de clase marcados por el proyecto de 

los aNos cuarenta -"hagamos el pastel, que luego lo reparti-

mes"- aunque se insista que lo qua interesa es la reparti-

ci On. 

PLl!~sto que ni 1 a "per·specti va humanista" ni la "pe1-s-

pectiva social" del desarrollo -que por cierto, no difieren 

sustancialmente- superan el e~onomicismo, es lOgico suponer 

que el concepto de educación deba ser interpretado en este 

contexto. Por lo tanto, cuando en los proyectos se expresa 

que la educaciOn ha de procurar el "desarrollo pleno" del 

educando aegOn sus intereses y capacid~des, y que ha de ten-

95) ~1r:dina, L. y o. Granados. op. cit. p. 159. 



-.··--:--··_ .. -·_--. _,-·.·-

der a lograr. la armenia, entr'e el' ,;i:reci.rni.~ntb indi'.~idlta1 1?y 
, . - ... -- ' - ,.. :-~:\ .. ·:- >.' 

el ' '•.11.é:r~~.i.iñ,í.,e8.~~.:.:!li(Jft#;··· ~ <.9~>.~.:.~t;i.+.~.~~t~'.~~:i~l=f~e:~ .. ~~~··~r.~ntar 
estas . ~·f.i'~·~;;_¿;fi·~b·~~:.7>1:.· .. º.· .. •.• •• ~:.';,P.· .. ·.:f•#b~·26~~~~'t:.~>fa~~\B'if·',~k:~t~~'i"~~fazá· .so-

"·;.:;:\-;'·'·-· ._. '·· ·.,.·~· .. '• - ' . -,;:·:i'./ ./ <:-· - ;'. . . ·:-·:· ,·,· 

ci él·'·•. a1•.~.,¡~'.;rr~~·~;.&~in8~\s§l~?i'.,d.ci.X'P{o/y~!.~~~b:~:~x;~c.· 
i.·fr:1,jf~~g~:~i.~f-~i.~·r~·~.§;j~'~·~:f ~'.*2~i·~-~i.~f~~i~.~~'réls' nos.' orienta al 

respeC:'t~··r ~z!{[~~:~l8,fs'i~~~~\~~;·f,(~~~·: d'~sii~~bü o'~ha 'dé comprender-
;,' •• -< •• ••• -~.·,·::··.-"·',}:":~·:.<r.;i,."»~;-:.~·;;·, .. : : .. , .. ··'>-··.:- .. -: ,, . ._,·-·,"····;>·<- ·-,• .-_." - .'-' 

se E!~ 'u?·~,;pe17sp:c~ivairprélgrna:t'ista ·o fí.mci onal i sta en 1 a me-

dida ;qLi:q,;;~~~;~·.~'f~:.fi~-A~,W~.~¿,,,f~o;i co al qlle hemos hecho ref eren-

ci ª• ' ·í íi '.í:!at1C:JC:t:~~-'.ir':sé?,'coni::i be como un mecanismo basi co par a 
· \'{;;,.:;,:,_:~::~~:~, : ;':- .~: 1.::2-r:-{,· -. <'>.; · · · 

logra1- ,é,••el:{p'Y,og~~;~sO.hada el eqlii l ibrio";. mecanismo que ope-
: ~''.·::<;_:-;/:/. :~-.';~-.: .. ; .. ·:_,::~, -.~. 

r a en cÓríg~LÍi?'ni:G con la evOluci on gr adu.:Íl de las costumbres 

~n este sentido, no erramos si adoptamos las tesis de 

Dewey para definir la funcion de la educacion en los proyec-

tos desarrollistas. De acuerdo con el significado que le 

confiere el sentido economicista del desarrolle, la educa-

cion tiene corno funciones la de "dar a los individuos un 

interes personal en las relaciones y el control sociales, y 

los hAbitos espirituales que produzcan los cambios sociales 

sin introducir el desorden" C9Bl, y la de proporcionar un 

"ambiente que organice los impulsos primitivos" para que es-

tos puedan aplicarse a "usos mejores" -en ello consiste la 

11 eficaci<:1 social"- como son: ·1a "buena ciLtdadé.mia", "la so-

cializacion del espíritu", "el desarrollo de la personali-

dad" y "la corrección de los privilegios y de las privacio-

961 Vera Godoy, E. op. cit. p. 40. 
971 PLtiggr-os, A. Imperialismo ... op. cit. pp. 106-113. 
981 Dewey, J. º~mQSCfüSiª-~-~~~~ªsi~D· p. 111. 



nes injustos'''' para,r¿¡ cual sé pr::ocura c:lesarrollar en .el in-

d,i vi i:Ji.1íJ•·,~·:.1~:·::é¡¡,.O~f ~iiª·•·á·a.r;A~ '!.6,,br~ ~~~~'·,.@' :s ~miN~;:~E~~émi .c. ;:\mEin te 
. en· .. ··• el ·. ~niF?gg·:;~,;~-~~f·~ªª~~~'i¡~f~·~f t'~)~,r~·~.~~·~.E'~;s~~t'C,);(:fo~. r,eC: ur.

sos ·.· ;eéRri6~i .. ~p:~:;.>;~~:v~~s.?~ú~·~.~.i.c. ·.·.r .• '.:.;,1·'.: ... º .. ,, h·H:#~~~~~.;:f~~· P;r·'ª c~~f,e,nt .. c ion y 
... -··'". ~ .,, ... '.-) !:'·;: :. -.-~.;--.~- >,· ·: \:-:;:,;:.~:- ,~:·Y : .,,~> "e;' :·: ?-~¿ · . .: "-~.:~-;..... ~,:; ·2.)1:~t~~:,;:.:;. :··;:-:~:: __ ,. .. '""·· .. 

el ·1 úJO'í '•'<:99)"''''"''':, ·· ':'.«::' /.'::·;;.:'!;_;.\~;· ... ;~(\''2'·i •.. , "'/'.:::· 

.... , •• J8;fcdni~~[r~~f ·~0~~ó~~i pr;;yeÍ::o~desar~ollistas la e-

::~;:::~~:~~\lil!Ji~f {~~::~~:. '::o::::c::rp::• q::' ::::r • 1 

:: 

sociedad r~~~tí:ifi.~~·;.;·,,5ino tambien, y sobre todo, a la promo-
··~---· .~::.,·s:t~~-· ?·_:_ ., ___ . 

ci on de aé:t'i~tt!Cíe~'. frente al trabajo, la productividad y el 
, __ .-_ .. :_':\?:_;}'.' '-·-.).,~·;,;;-;' 

consumo; '}i:l~'~~t~'·~'1nE?~a, se pretende que el individLto renun-
.. '. ··-.. ~:::·':~;;,~ -==:'··.::::~,': 

pensal:1tj~~~ :-ti.{'j:~r¿\s .··<1CtO>. 
'-,~,·- ·. 

En otras palabras, se pretende 

capacitt,¿fj-~:-'~\.1ienes hacen "el pastel 11
, al tiempo que se ali

menfán~ ,s~s ·esperanzas de participar en la reparticibn del 

mismo, una vez que este cocinado. 

Ahora bien, pue~to que desde la perspectiva desarro-

llista los 'recursos humanos' son la fuente de todo progreso 

econbmico y social, la educación se convierte en una "inver-

sien esencial y una condición previa para el incremento eco-

nbmico y el desarrollo general de una nación"; por esto, se 

requiere planificarla -lo cual significa procurar el ajuste 

entre el producto educativo y la 'demanda real' de potencial 

humano-, en el marco de los planes nacionales de desarrollo 

(1(11). 

99) !bid. Cap. IX. 
100) Cfr. V2r·a Godoy, E. op. cit. p. 41. 
101l Cfr. Peno-: Hoc:h<1, M. op. cit. pp. 152-153. 
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a la Revolu-

los postulados de 

y desarrolla la rica ex-

organizaciones de masas y go-

bierno. del proyecto ncoliberal -segan 

la interpi-etaci6n de estos autores- la edL\caciOn debe res-

pender al esquema de producción resultante de la complemen-

tariedad de la economic:'l mei:icana y lc1 nort.8ame1-ic~ina y el 

proyecto educativo est• determinc:'ldo por las necesidades de 

capacitación, por lo que se privilegiarla la preparacibn de 

técnicos medios y de profesionistas particularmente especia-

lizados. En cambio, desde la perspectiva nacionalista se 

pretende hacer efectivo lo que establece el Art. 3o. Cons-

titucional -educaciOn democrAtica, que evite los privile-

giom, que contribuya a asegurar la independencia politica y 

econOmica, etc.- 1102>. 

102> Cfr. Tcllo, C. y R. Cordera. ~~!isg~_!ª-~i~eUt§_EQC_!g 
n~~iQOl_n€c~2gsii~~§_y_QQGiQDQ2_9sl_RUi~t:C91!R· c~p. 3. 
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Sin negar lc;ls matfc:es decambasperspec::tivas> c:abe pre

guntare. si •.•difi~ren su~j:~~cia1ílient~,· ~~~~t~;q~~·. ambas presen-

tan ·. r~sgB·5\_::~~~L~~~~.~ei;:°:\~s6n'Nc~1,~:.~.;1:(!Siif9,~e .. cómo. meta la mo-

derniú:;i:ii¿~·~,: y;',&J:: •pr:;bl:erú:1ér:,rtjúe.·la;.€idücadon ha de contri-
.. -·..-: .. - -:·!:;;,• ·~''-··o:·t'.';">j•.:>" . .'"~:~,.·-: ,;,\•':'t.~(-•,· ( -·)..;,:•.,-. ::,· ·., 

,:~~J?.~,;~~{l~~i~~!~~¡i:~~1~~Wit~f t,tr::':. yº:::::,::. ·:n • :: 
•:::;1~::~~; !~~;~T~~~~~~,~~lit~i~[; :::v~:':.::"::' ::~::::":: 
::º:~~~!}J~f ~~lti~l~~~f~~I~~·:::~:::::;:::: :::::~:: 

.-. --. ;-·~~--···/ .. 7 . . ·:~,- :;.\· - '_;¡;._· .,,,-,:-::.-,::.~.:- :;.v_,: ·l'~<:::_::~-t~:~'_{: __ -"- . -~ . -

metropo1rtar,io5~;\';.~;:~~;~:~::~i:;i0~ ·.·:::: L•·· · 
, tfo ;~~1e~~·~~~~~se qL1: mientras que el proyecto metropo

litano enfatiza el crec:imiento econcmico mas que la distri-

bucibn del ingreso, en el proyecto nacionalista el énfasis 

-al menos a nivel del discurso- es puesto en la "mejor dis-

tribucibn del ingreso" -que no pocas veces aparece emparen-

tado, si no es que identificado, con la justicia social-, 

pero tambiGn es cierto que la realidad ha desmentido la 

bondad del proyecto educativo desarrollista tanto en una 

per~pectiva como an otra. Como muestra el anAlisis realiza-

do por Medina y Granados, la educacibn, orientada por el 

desarrollo, no salo no ha contribuido al logro de una so-

ciedad mAs justa, sino que ni siquiera ha conc:urrido a la 

mejor distribucibn del ingreso, pues el sistema educativo se 

ha ido convirtiendo inexorablemente en una fAbrica de desem-

pleados y de subempleados, y la. expansion del sistema esco-
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lar ha contribuido 
-, - - . -· --

eficazmente a la "elevacÍon Í:Ú?l' cred~n-:: 

ci ali smo'1• Par.a. cl.edr lo en ·pocas· gafabr~!i.,'.. ·i~'~'~_§b.,{~i ofr o

rienti:,cia · por: el.crited.o ;di;il desárrot1b•~aX·{c;~~~:r]~f1;ia6/:a .. e-

le\1ar. ti~~•f1\~fb~1sción ··p1-om<.;di o de_ l a~ps~fiúi~~~·t~~?~.~·~;.~,Jf~-c?ja.2 ·. 

:: ~¡~~}~l~~[~~~ir~~:~·;::;:::º ,; ¿;~~~'.~iil1'%}~~,,~~!~f~~··' ·· 
. -~~~/'{6 f;tj~.~ \~c~ al · aspectci .i~~§:iI~i·g~·~W:@; ;~~!;Zff~;Bj~{ll:~ 

en, e1 -~ ·~~[,:L~:¿Yf~~¿,~atr~º ... ha ctiri~~·psi1'.ci1~8l~i;~;i:~krn ·ci~:fü r~tk:.'. 

:::·!~~i~.~fü~f~$l{%~~~=~~~Jf t~~M!~~~~~f~~~:::: 
- ;: ;~i:_I\;:::·:. }i:~ ;.' ~-) ,._.'··~"<•:.; '·'"·>".,·!'.:'"'. -. . -··. · ,-;-f,-.:•1i<; ~ • .·~ .'"2);{'.C'.i~. •<",;'.. ,•::," 

·de. ·· ·· · · ···· ····· ......... • .·. · · · - · 'poí4{éi_?csf~tkriía educa ti va na-

cí 6n.:;::t~i~~~w:4;~~~~~:¡::·:::.~~¡~~5T~'YY,f~·éi~H8o · decimos • P r cp a-
.. _,:'.\.~,>-= ·-- :.~: ::··_,_;.' ··:,:·',<· ,--:',:-~:,:.: 

rados' ' no~·:;i;;·f¡;;imos tantó. a· i~ capaéitaÍ:ion para el trabajo 
_·_:.~' {-~~-,:~-: - < ·'. <~-~~:: ·?·---\é -, _-

que se ~tia·; de desempeNar, como ;~1'. prol:eso de i deol ogi z aci on 

al que las el ases trabajadoras son someti do•S. 

De esta manera, aunque en el proyecto explicito el con-

cepto de 'desarrollo' envuelva el de •una mejor distribución 

del ingreso', el proyecto oculto nos permite percatarnos de 

un significado del todo ajeno a wia preocupación soci2l e, 

incluso, nacional. El informe del delegado norteamericano a 

la XXII Conferencia de la L~ESCO efectuada en 1983, es clara 

muestra del sentido que ftdquiere el criterio desarrollista 

en la perspectiva imperialista. En ese documento, se repro-

103) Cfr. Medina, L. y O. Granados op. cit. pp. 164-169. 
104> Al respecto, consóltcse la obra de A. Puiggrós, !m~~

ciªl!!ffiQ __ y __ GªYGªG!Qa __ go __ Qm~c!~g __ bgi!Dª' especialmente la 
Cuarta parte. También son intcrcs~ntos l~s tc~is de M. P~roz 

Rocha en el Cap. IV de la obra: ~~y~~~i~D-~-ºR~0LC9tlg~ 
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ch aba al. orgaMi smo .i nter:r:ia~foijal el;haberse "politizado"· ba-
·::: ··- _· - . 

Jo · 1 a inf. lllenC:iii . cier. T.eré: ~h '.Mi:1ndC:('y';d~; 1 a: l)f<SS;. 's.eF 1 e ~ab.1s~a;... · 
· ba .de · C1~ilr: ¿Ah[•~e'l:·gr~i~~- ~n~t{óé:'¿I:~e'f.•t:·.ift 11 ~··'dk i~¿rff 1¿~/'iiis ·· 

.:,·:,;·.:-> '.·_~(~~:;,~,",'.' ::;::,:-~ ;o~;~·--• ~;·: ~-.·.·,·· ::.~_;· ., , .. ·-- ": ·, 

derech,º~ ·\el~ lo5. i~rJi}'.~ ~Li.~¡;·c0.t~·~~~~~S-~'.~b6~} d~ los p~191úc)s. .se 
i nct·Irr.in<?.b.i!r1·•· ·!ios:i•~i ritbh~-~.~; J·~'.'",f~\g~iúzédon 11.por~d.l?sarro:-

11··.,;·.~· r1o~E~{2?~~~t$··[i1·~5~~~~l'.•S'~~g¡\ .. , ,li~i(:f~-n~s•':~;los. inedÍds. ·•·<si e>. 

occider¡triik~;:;·Y,;'2~·~~-~:iH •••· ''''~iC\;ii··~~tf~i',flades .• · de '.las .. empresas 
' .. '·..::;- ' . ··.;:-,:. '· ·:~:::-·,· •' 

tránsnáci oiial~s HJcbbah• ·:l'ás\cirj:i?ritaci oneG de l e1S 
.'· .. (",-:>~:/': 

activi d.ade!3 ·'iriaz•j.•Y.'él desar,me~ •. por·que 

sori · (obje~¡:~~~~"·'cé~{¡:~~~~.;};t~·e;;¿~~':ii~~~i~.· : •. f def~rmados, por la 

pr.op?,gancla :~i'f~tr't&!~{~~¿i·~J:I;';t~1;f~~·'J.~);,~g, su .informe, el delogado 

ag~eg ab~i •• :~·~~~·;ii;~~~'~}~~~~dKéfii'~i;~~ :'.~!;,fai~~s i t ¿1mos Lln i nven t a1· i o 

conociclg\ ~e ;:·1-~§-~~'.~,~·~/f~tcJs .. q~~ las .transnacionales de Esta

dos U~i~b~k~~1~~~~~éi'~;J61aUNESCO y Lm plan bien constn1ido 
-·~._,: ,., ·--... -:-:;;<~--.:71:-· J::.·,i~:-· .:~ ::::. _ _,, 

á!i:eg\.fr:ll.ri:iO,'~ %1~'cfúetales beneficios continuarbn ~,iendo 
... ,.:~::,-;·-·· ' -

obte~idos Pºr-. b'ii'aterai.ismo Ll otros medios" ( 1(l5). 

El. fnfo~me revmla la manera de pensar que, desde W. 

James, ha si do jllsti f i cada tt~t·ri carH~nte por el pragmatismo 

anglosajOn y que en la practica ha caracterizado a la poli-

tica norteamericana. 11 B1.1eno 11 es élquello que conduce efic<1z~ 

mente ¿1l logro de un fin; de ahf parece derivar el delegado 

nortsamericano una arrr~Nada tesis: la educación 'buena• es 

aquella que favorece la permanencia y desarrollo de las 

trarienacionales. Y aunque la perspectiva del desarrollo na-

cionalista no apoya esta tesis, tiene el mismo sentido prag-

maticta y ha favorecido que, en los hechos, los fines educa-

1(,5¡ Astre, G. A. "Los naC1fr<1gos E'n la LJNESCO" en ~l_Q!.E! 

<Diario>, viernes 26 de abril do 1935, p. 17. 



;• ....... 

tiVOS est.en: SÚbordfna,~.CJS 'a 1-~~·· f¡ n~:f{~ad~~ '.d¡;¡l; 
¡___: ._ -~ '., ;_-~~-:~.--.:::~;-~:::_ ::~~- ::·: ;_~::~-; :j:',' ·~·>~~-'- ·~·:-;:;.::~:.::~. ·,___ ~ 

•··. · E1; ',a_e:tkCCJ:~~1 ~ ~rn.o)r~e,iti~.t~.i~2t'f-~.s~(~Sj~;~:~~~E~~,~-Pr0~é~f .~º 
duéaUvb nó··· !!'ic5i'o{:por~~1e'.iió!}f.i\v6l}oC:é!;,fa ;pf:í:iií\o~(ori''.oi?/\;al orés 

'·->:.·_~>;:_·/;·,.·:'.< ~::·-~\ .,·., '!>':: ,·. ' -~- <'-;',f-- \•';:·- .--~;,-_~·.,,, ·"' - . o., 

q Ll': .• · .. <:: or1".Csr:.;11ciai)>:. <:: 6~1 .• ; id·~':;~·d~·a~'i·8~·~6i~~·p~·6!1:;.]~F~~:i,. i~i:~;;:r~;~·clb~-~{ . 
tódo')·~:º~·~¿ú)\'i'-')..~•t;~d~rii -~·- ~f,.,·Mácl~l'.6 \¿,·,,/ d~~k~~2Jfa~~'i,'.~~~~ i~61~;ú~~ . 

. LEt~,i~ih' .;~~·);'2!'fr;c,{''[¡~~~'.ii ~a~~~~--~·6·.- fdf"'~al i;;~',foY:ff'.''.~ ',,·;:; •;;' .·: ( .· .. 
:·: -: -)~;;;: ... -:_: ~;-~:. <;~~~-~::<.: ·:· ·:>· :. ·,,~/ .. ,..,,_·~;·'.>-... ; ·,'::·~~,~<~:: '.. \:'.~i: F~¡·----

·•·· ::Jo">:t)¿¡J.\sa'ntoi'Flll\Ce. L1n :ari111isi ~'mih'LÍci.í:isb :t:iél:'~i'il:2f,:i'5í s 
>•\ <.;.• '·:.e•>/::• "'··,:.~~>::->• -:::·(~:./--~ 

de· ciicti6'./~ddei'.~;i)~t? ~\.:~t:~nél1 a .. qL1e ;ei .1:.·.c:ie~~f1rp1) e~ifaí:i ~ íaéler.-

tro" ~a·~a.r·i~/ :;~~';'lo,~·j~aises de l~i·d~ptfnd~r1'ci~ del comercio 

exterio~ .';~':·(~·~A~:;~gi~" '.t~·:: e~~~6n;f~ e:oiitr;;1ada; se esperaba 
-·'.·',·•:··· ,·,. ~- ·:,._<:..::- ,.~':'';:."''"'. 

que , la : indústr:i.aúz'acf6íi tend~.!.:~-·'ccímo efecto la redi stri bu-

una tendencia hacia la r-'~d'Í~t-~Í~Ltci en del i ngr12so, y cuya 

enpresion final ser.ia un EsÚ.,_~o::~;~cional indopendiente y Ltna 

"ideologia del desarrollo"- qüe Ltnir:i'.a l<1s volLmte.dc;:. y los 

intereses nacionales en torno a las metas de la sociedad na-

cional independiente. La realidad ha sido muy diferente: la 

inductrialización no ha contribuido a cerrar la brecha entre 

los paises desarrollados y los que ne lo son; los paises no 

desi1rrol la dos siguen depemdi en do del comcrci o e:: tEJt" i or; 1 as 

poderosas fuerzas que controlan la economía y que impiden la 

autonomia del Estado son internacionales, y el problema de 

la marginalidad social y econOmica se ha agravado 1106). 

En consecuencia, se hace urgente la tarea de retomar 

la critica de la educación desm-rollista, en la perspectiva 

de dar una nuevu orientación al proyecto educativo mexicano. 

10~) Cfr. Dos Santns, T. op. cit. pp. 288-298. 
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s. 2 bfüa ~~§§úQ!J§§ · fJ§ lª fÚ.Q,§l:if.Ú~ Q§ l5!' ~~h!~~i;Üm Y 
'§l, ar.iI!;;'=:!l.-º'ª-~·;~'.º~9.~!.HY!iiQ!ls!:./ ·, ·:' 

.·,~: :.· -~,.·~,;,; - •. ·,",:¡ ,~;~.:;;:._,~:: ~~~~.-·;:~ , ;__;' :.·>"· _-o . ..:.;~~ 
---~ . 

5~ 2.1 ··~~Hí]é;EiJ~;.~~}~-~fu#:~"'~º~;-'('•.P.S~ .. ¿_~fiJf[J;;' .. rH.ievos 
,: :-:.:: -,..~-:- ~~~f:~<- ,._: >. ·-:--~:: ~;.:~;:~·.·;; _:·;:~\\:-);/- ~-,:;_\::=:=·:··.--: ~ i:~ e:-.~~ 

,al.;f'ic1.Tü:),•,;ftú7.cer:'o ;~~~sti t,Lici onal no re-
,~~,,n ,_-, --: ·'"'<·<:->' ,~-; ··,;_ '. '.' ..;-.::;;_; .. ~:('''- "· ·-- • 

. ~;'~-~~ll::::~h'1t?~i:{I6~t,~;fi-br6~ico en torno c1l cual 

El 

'::/: r ':·:~;·'-·>~:;':·(··>· .-.. ··-:: . 1 '.:;;;r:;¿~·;:; _,_, 

se adfL)í?~~~~~yé!_E_fc)s'CegLí~ativos del Mexico con-

:::ppt~~{~~~¡,~~ilif !i[i~j;~:::::::::::::::::~:: 
han .·rior~01~8·~~~I:¡:iy~~~~-~'i,.~.(f.i:J7Í_e;~~·rya;~n nui~s tro p ai s. 

-. q·sfR~1~~:~#s~~·;fr()g #~XnC=ipios • educ:aci onal es en el ar ti -

culci .c:6\l~f{i~i~Xona1, n~c:i' significan solamente un cambio en la 

- forma. M·~.5, - qL1e esto, di chas reformas son el resultado de la 

lucha por la hegemonia y modifican tanto el sentido tebric:o 

como el sentido ideolbgico de los proyectos educacionales. 

Determinemos, en primer lugar, los principios que a 

nuestro juicio son fundamentales, para después proceder a su 

Dichos principios contribuyen a definir la educa-

ciOn en el contexto de un determinado ordenamiento jurldico. 

Asi, los proyectos comprendidos desde el movimiento revolu-

cionario hasta 1934 tienen ~l sello que les confiere la 

Constitución de 1917, la cual estipula que la educacibn debe 

ser "libre" y "lclica". A partir de la reforma del Art. 3o., 

efectuada en 1934, la educación pública quedo definida como 



1916 (1). 

conservador: 

de ensef'l¿mz E\; 

las escLtel as o-

elaborar el 

·' ., 

tant.ocenlas escuelas oficiales como cm 

las pairticLtlares <2>, e.hizo explicita la interpretacion qL1e 

debia darse a ese prin~ipio: por educación laica no se en-

tiende simplemente ~ducaciOn neutral, sino "la ensef'lanza que 

transmite la verdad y desengaf'la del error inspirAndose en un 

1) El texto del proyocto presentado por V. Carranza decia a
s!: 11 ~1rt:lculo 3o. Habri't plcma libei-t:ad de ensef'lanza; pm·o 
sera laica· la que se dé en los establecimientos oficiales de 
educaciOn y gratuita la enseNan~a primaria superior y ele
mental que se imparta en los mismos establecimientos." Cfr. 
LII Legislatura! bQ~_RQcgsbº2-~Q!_~Y~b!Q_m~u!sªaQ; ~D!SSQ=
~ga!~ni __ g[!9QU--~--g~Q1Ys!~D--~º!-~c!!sY!ª~Q· !Col. MOxico a 
traves de SLts constituciones> T. I, p. 3-11. 
2> El argumento fue el siguiente: "La comisiOn profesa la 
teorla de que la misión del poder público es procurar a cada 
uno de los asociados la mayor libertad compatible con el de
recho igual de 1 oc; domas; y ... 11 ega a 1 a con e 1 Ltsi On de qLte 
t?S juste• rc>stringir el dcrc·ctio natur<:1l cuando su libro eje1-
cicio alc2nce a afEctar la con~arvacion de la sociedad o a 
estorbar su desarrollo. La onseNanza religiosa ••• contribuye 
a contrariar ol dasarrollo µ~icolOgico natural del niNo y 
tiend" a ¡woducir cierta dcdor··111aciOn do SLI esp:lritu" !bid. 
p. 3-~:2. 
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criterio 

1 ibo-

la Constitu-

cien los establecí-

mientes oficiales de educación" y tambi~n en los niveles de 

enseNanza primaria elemental y superior que se impartiese en 

los establecimientos particulares. 

Si la defensa del laicismo fue de corte liberal -a la 

liberalismo me~icano- no lo fue menos la defensa 

de la libertad de onseNanza. SegOn se desprende de los deba-

tes de la C•mara, este principio se comprendió como un deri-

31 Ibid. p. 3-23. 
41 El diputado Luis G. Monzon fue quien propuso utilizar el 
tbrmino 'racional" en lug2~ de 'laica' despues de argumen
tar: "nuestro principal deber es destruir las hipócritas 
doctrinas de la escuela laica, de la escuela de las condes
cendencias y las tolerancias inmorales, y declarar vigente 
en Me::ico la escuela racional, que dest1-uye l.:i mentira, ol 
e1-ror y ol absurdo, doqui.o:r¿~ q1.10 sr; pr::s'.;nlr.cn." Ibid. p. 
3-25. En este sentido, la palabra 'laica' dejaba de signi
fic.::u~ <tn.:-.·utt-¿tl:o p;.n-i.-t ;-\rJopt.=d-· t~l significc-.Co de o;cicntific¡\=-. 
5l Tol fuu Gl nrgumunto esgrimido por el diputado Rojas. 
Cfr. !bid, p. 3·-37. 



vado 

de 

los dos derechos 

proyectos educati-

a la relativa contradic-

sentido diverso al prin-

educación. En el caso de quienes 

reforma politica y por la vuelta al ideario 

1 i beral, el enfasi s se pL1so en la libertad de ensel'iar (como 

derivado directo de la libertad de opinión>, mientras que 

quienes pugnaban por un orden social justo y exiglan la re-

forma agraria, defendian el derecho de todos a aprender, 

partiendo del supuesto que 'la ilustración' del pueblo sig-

nificaba la liberación del fanatismo y de la abyeccion (7). 

6) Esta interpretación de la libertad de enseNanza queda 
ilustrada con el argumento del diputado Lira: "tenemos de
recho dm ensenar, pero de enseNar las verdades conquistadas, 
los hechos positivos, los conocimientos comprobados; no te
nemos el darecho, seNores diputadas, de enseNarle (al niNol 
e1-ron:-;; o de ensE:N<o\rle mentiras". lbid. p. 3-45. 
7l La Ley sobre la Gcmerali;!ación de la EnseNanza, emitida 
en 1915 por los ministros convencionistas vinculados a Za
pata -en un momE?nto c•n que <="l Gobi r~·r-no de la Convenci on SEl 
h;ibi¿: n?rlr:C)iJdD i.11 Est.C\do dQ Mcwc·los- dccla asi en sus con
sideri:\ndos: 11 QuedO la inerci¡1 de la j~1Hor-anci,"l, que procu-
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Del sentido ·que 'se c:onferia al. principio de libertad 

.enseNari:?a ci'epiiA~iét j~{ ¿ d~i ~r:inÜ~i~ el~ obligatoriedad. 

eso; \bs ~:tfit·~~ ... t~ \'l ct.~ar:~· ti~,8~'sr1 s~ refieren a este 

ül timo.<· F'Ú ¿~h)¿icic:J',;,i~l i9(,~l:.~L1~/e_ •... 1. ,{1;,a_J';;ismo, 1 a .obl igato-
-": ·':,'·~:_. ; 

:::::d ;~~~1:~jz~!~~~:~;;1S?f !~~W1I~1~~~~;':::;::::.:· .::·:: 
· '.'.j.__.~-.;:r\· ·.,:~·:··, ~.'._ !,~.:{.:; ;; ,.·, . e .···',.".:,: ·¡:;· C:•',•' 

fL1erfo' obsÜ~[fidl~f p¿lfa;'qi.tE! se .;fe C:'i:ín~i'dé,f~~F~ como una de 1 as 

gai:-antf~1€.'(¿~i.~x .. ' .. 1.:'~'í:Í':r~~ c~r~·· ,; ': ,, '\.; ; > 
\. -·. ·',::-. ·:·./'_,· 

f:~ci~~~;~l.~i:~~,6,·~ci "llego a'la; ~ohci'Liiion de que el Estado 

-como·•· íl•.ff!~{~~_8~q11,ci:rri~fai de l;.\':~6~f~ctálci•~/como "el represen

tante• p'QíY(tJ:26 .·~el~;;, iá nac:i ohu .. ?J~bi ~···fomentar el desarrollo 

de .·l~ .~~f~,"tg;1;~¡:1~1bÜ~a~é.Y~"~~i'QÍr ~n mínimum de instrnccion a 

todos.~~W~,'.,.q~1~'.tod~s.réaiicen mejor la obra colectiva" C9). 
: -- -':-. ~ 

As(, 1 cómC:i • si: se recl.iperara el idealismo deci mononi co, el 

desarrol l.o del individuo quedo subordinado a la realización 

y perfeccionamiento del "universal concreto", y el Estado 

naci~n se coloco pcir encima de la exigencia radical de desa-

rrol lo autónomo qLle estaba i mp 1 i cita en 1 a dc=manda de Lln 01·-· 

den social justo. 

Entendido de esta manera el principio de obligatorie-

raron sostener aquéllos a quinncs mAs convenía, el clero y 
los despotas; para Linos y par-a otros fue cLlestion de vida. 

"Un pL1eblo ilL1strado podrA sc=r creyente pero nLlnca fanA-
~ico, y el fanatismo es la vida del clero ••• podrA ser su
miso, pero nLlnca abyecto y la abyecciOn es la vida de los 
tiranos." Cit. por Gómez, M. et al. eQ!iti~ª-f~y~ªti~§_§Q_ 
~~~iGQ• Vol 2. p. 16. 
B> El diputado Rojas lo argumentaba así: "si en la seccion 
de garantlas individuales lOgicamente se trata solo de li
mitacion~s al poder y no al individuo, es enteramente impro
pio y fuera de lugar que se hable alli de la enseNanza obli
g3Lc.1t"it..'11 LII Lr.<Jii.:-lütur-a, op. c:it. p. 3-37. 
9) Cfr·. !bici. J'- 3--45. 
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dad, coritral':'.iaba . el cr:iter.io axiologiC:o rector:.en)os pro-
.. 

yectoe _ edL11:ativos de, esteL per:i cido~;:,Pol'"/est.i\; r:k:Zon ,'c{~úando el 

principio r.e<:tor ·.se>· .~c:lclf·H2~. ;~~:ci~ciA ~21Z~d~ ~}·A;t. 3o. 

fL1e .·~~fb~~ad~; .~6 .. ~\f.1.~1r ,~~i-,~:f~;á~W~fi:>qüe• Í: ~cfLtc~ci on fLlese 
·.-· ' .. ,-,~--· .'_'-;~-:o;).;_«-,;·r ' '··~.=":.,.'lz"-'"~;.·. ·.'i'.~f~~·:'·\·'.-~~.o~·~<-:, ·-'...-:oc .. • 
·_ \-., ...... ::~ ... ,.".:,.~:··. ' :_,,·; .-\;·, · .. ,. - , 'l:/:1:'. ' 

'""'"; c.11:;:;':}'.f,;tJJ~~%~::~·~;~f\,~~~ 8);~9'atoriedad ad qui ri o Ltn nue-

vo seríti~.~;'.'''r19,\T~t~~·ªf:t?~- <:;.{~~s~-9~cii1;1ar la sociedad al Esta

do. ·p¡,Í1~i;26·\;'i!f:í§,(<~~.~~'.c.i .. · .• ·.f.:~ .•. ~ .•. ;:11j1~;,edúcacion contribLtyera al logro 
.,. ::.:_~y •'/¡.·l:: ,. 

de :1_a::- :fúS~-i~éf~(/~~iqc·~:!3-:(·;-~(S"~-º:rt-r::a·taba de 11 liquidar el C\nalfabe-

tismo de '1l{~l~i;:;\/ d~riJ1-L1fy-1os privilegios de la cL1ltL1ra, 

ponienoo . la. e!5c:L~ia al~··c:ilcance de .1 as el ases laborantes" de 

viric:ltlar la e~L1~~C:iÓ~.:~~:·1~}'~"PIºcblemas del medio, las nece

sidades y' as~i;a~ibg~~/·~~l~s clases campesinas y obreras" 

(10). 

Pero el t~rmino ''socialista" con el que quedo definida 

la educaciOn en los aftas treinta implicaba mucho mAs qLte la 

destrLtccion de los privilegios. Seg~n GLtevara Niebla, la e-

dLtcacion socialista· intentaba: superar las limitaciones del 

modelo de educaciOn liberal, acrecentar la responsabilidad 

de la escuela en el cambio social, y apoyar Lln proyecto de 

desarrollo .con rasgos nacionalistas y populares (111. Si 

bien, el primero y el tercero de estos propósitos ya estaban 

presentes en el proyecto vasconceliano, fLte el énfasis en el 

segundo de los propósitos, lo que predomino en el debate de 

la CAmara de diputados y en el discurso teórico y politice 

101 Ga1-cia Tellez, I. "Tesis de la Secretaria de Educacion 
Pública sobrt? la ensef'lanza socialist<.1 11 E?n Guc.vara Niebla, G. 
(Comp.) b~-~~~[QG!~Q_§QG!fil!!§tª-~º-~~~!GQ_!2~1=!21~· pp. 95-
96. 
111 Cfr. Ibid. r-·1-ologo. 



da los:imp.i.il~pr:es del Pr"C)YeC::to. Por- (?Sta razón, el principio 

de l.;.,i~~~,caci~~!s~c;i·aii~~~º ~üeicorigr:l.lente ce~ el criterio a-
.. 

xioÚ.igico 'de 'la jLISÚC:::Í.at;cíé:iafen.la .medida que SU aplica-
'"·:::i_.~-._ ·,: ~>·.:..·:?·-:·- ~-~:.;-~:" \"l _,_: ·:<'-\-·.<,< 

cioff•c!C,§r:i't'.2ibt(#\:: ~~.;'f)f~~~~~:~~{,~::~~~>hombres y mt.tjeres capaces 

::bn~~[;¡~J~f {~~~~~t~~!~Ee.:;,:::q~:; ::, :::o::::bl :n •::::::~ 
dittic'h•f'.~ .• ., •• , '~c.;C:'hfferio a)dologico que privo despLtes -el del 

' --.,º1::_ ,-., ¿-::;;\. ,,:¡·-~~~:')¡ '';' -

de~"'t7~9'i':í;ti,t.;'l~·;\•i:t.ik·1~inedi atizado por este e 12>. 

; Ei~.:'.i;!~~'á~e q(ie se desarrollo en 1 a Ca mar a muestra ya 1 a 

necesidad)?cie·efefinir claramente el termino, en el sentido de 

enfimder •·a;. 'la educación como t.m proceso que contribuiria a 

la transformacion profunda de las estn.tctLwas soci.oeconomi-

cas. Por ejemplo, el diputado Manlio Fabio Altamirano -des-

pues de pronunciarse en favor de que el ordenamiento consti-

tucional dijese: "La educación que imparta el Estado, estar• 

basada en el socialismo cientifico"- preciso la necesidad de 

lograr "una escuela de transición" que preparase a las ju-

ventudes para comprender Dl funcionamiento del capitalismo, 

las lacras de ló'. burgLms!a qLte domina.-el mundo y los ideales 

del socialismo C131, y el diputado Arnulfo Perez, agregaba: 

"La socialización de los medios de producción económica. 

iEso es lo que anhelamos, camaradas!" (14). 

12J Aunque la educación socialista fue una norma constitu
cional en el periodo 1934-1946, fu~ sólo durante el gobierno 
de Clrdenas que se dio la feliz coincidencia de este princi
pio con el criterio de la justicia social. El gobierno de 
Avila Camacho significo, pese a los esfuerzos de quienes im
pulsaban la educación Docialista, el cambio radical del sen
tido de este principio, a la luz de un criterio aNiolOgic:o 
nuevo e impulsado fundem~ntalmente por la burguesía. 
131 Cfr. LII Legislatura, op. cit. pp. 3-176 a 3-177. 
1 ~ J I b i d. 3·-1 23. 



de la 

popular por 

eran todos los in-

tegi-antes de no ya una minorla pri-

vilegiada; pero, a la luz del principio rector, el termino 

'educaciOn popular•quedO definido de manera mAs precisa como 

'edL1caciOn de las clases trabaj¿1dor-as' (17>. 

15) G1.wcla Tellez, I. en Guevara Niebla, G. op. cit. p. 95. 
16) Al afirmar esto no pretendemos sostener que "el fin jus
tificD los r.wdios", sino !solo h"1cr~,- nnt<.n- lJL"' el mié;mo prin
cipio e1dquiriO L•n siunificado idcolOgic:o muy difP.remte en el 
proyecto porfirista y 2n 21 proyecto card2nista. 
17> La ConfederaciOn Mexicana de Maestros reunida en su Se
gunda Convencian, en 1933, manifestaba que la misiOn funda
mental del gobierno surgido de la Revolución consistla en 
"prc;pat-i:U- la conciencia d,:; su pueblo, con especialidad de 
las clases proletarias para la mejor salvaguarda de los 
principios dr~ justicia soc.:i'-11 qw~ enarboló" Ibid. p. 41. 

l'>lgo 5.e.-nejante &):preso f\c'lf<.•el Re>ni:!r-P-z e?n un<1 confc1-encia 
rJictudi-' en l'?:.5 b<tjo r.·l tit.ulo "Lo que deba s;cr la escuela 
~c .. ci.:llisti:.1 11

: 
11 la C:".~t:u~.:1~' p;~::.Jr 1 l~rjc:. r.·s una eSC\lc-lct da tr:-:in-

~:ici(_.~·1 y ltn:·~ r~.:.r:\·1_.1,:~ LlL1C:i-:··t~~, E'~-- dc·cir·, una c-scuc-ld dC' la 
l:l:.:,s.~: pi c.i1~.;i:.:,rir.," Ib3 e! .. p .. 1~1 .. 
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Aunque: alguno~ cik.los: principios heredados -como los 

qLte detehnih'c.\ba~ fá:híBdi~;~.~o~Ül~r,de la esct1ela, la obliga-
"'.-,·-,<-. - -•-,-,_- ';,·:;<'-'~-~~~·· ~.;""---·.·~- :--~:~----·-

tori ed~d ~Y la• ,Lfriiformlélád;.;,· ¡,{dqui'rian Ltn nuevo sentido a la 
'('-. ·/:.'·-· 'i:_¿): :;}'._,;.,: -·:::'·-\; .-.·' -· ... -, .'.-

1 uz ·dt;f ·_~r-it[¿Fio;,á•~:i.'<:>!'6g~,ég~'~Ai:i~{princ.ipio rector del pro-

~~~¡¡;~~;¿~~.t.·.;·[·: .•. !.lt .. •.•.l.l.!iill.f llllif~~~if :~:~~~~::~~~~ ~;~~ 
-· ·:-~.¡~;~-< ' . ··::~}~_:,;":<::~-:;·~,:~~;~_:'. ~:-:~~~ ~:./!·<';~~--~-~~ >~ ~; ~- ;; / »'' ':; . 

. . . ·;.:::~; ;~;~~:~:!:~lf 1!~1?~f ~1~~~!~~~:~::::~:::::u::: ::~::~ 
. el ·~~i~~{tf~~Figs=~~~.{~ªF:~~gªiS,jT~t~ el parametro de ese progre-

··<.:::-:·¡-_;-,.·: 

so no 'e~;ii'.1i.\;'Pi.~Ü~ia)~'~\'~r-i~1 .• s1no la justicia social. 

que 

<--O: 'c·;~;.;..;~·2:~,-

·Pe'rd'tamblién hubojprincipios nL1evos, especialmente Lino 

armonizo c:b'i!;1 t~k{~l principio rector y con el criterio 

axiolOgic:~ d~ 1la Jt1si:icia social. Se ti-ata del principio por 

el cual· se ·
0

c:f~fin·e;!'i·a· la escuela socialista como "escuela de 
; .. , :~·::_<-:·_> .·,· > ..:,-: 

trai:ia.io'. 5(;~iaiinl;;,te util, activa y fL1ncional 11
• Si bien este 

principio ~~~rla atribuirse ya al proyecto vasconceli1:1no, SLI 

. ,,,c:onteni do en el ·proyecto Cl.'rtlen i st a es nuevo en vi rtLld de? 

que el marco ·teórico en el que se inscribe no es ya una 'e-

voluciOn espiritllal' ni Lln desarrollo cultural, sino la lu-

18> As! define este principio el Profr. Jesús de la Rosa P. 
Cfr. Ibid. p. 124. 

Tambitn A. BremaLlntz y A. Coria, autores de la "Exposi
ción de motivos" que presentó la Comisión encargada de ela
borar el proyecto de refor·ma del Art. 3o. Constitucional 
(Agosto de 1934) , lo con e i ben 1:1s!: :e "i rnponD 1 a necesidad 
de dar a la ensenanza socialista que se imparta la carac
terística combativa de los prejLlicios y dogmas religiosos, 
medianL8 la v~rdad cientiifica .•• • Ibid. p. 51. 



c:ha por 

c:l asi:;:s 

metodos, y 

los traba-

a le.lS clases e 

de 

(19). 

'progresista de los princ:ipios 

a partir de la reforma efectuada en 

1934,· ·e1· princ:ipio de la educación socialista se veia como 

contrapuesto al princ:ipio de libertad de catedra. Asi se 

expresó c:laramente en la exposición de motivos que presentó 

la comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma del 

Art. 3o.: "y ahora que la Revolución ha comprendido que la 

enseNam:a laica y la libertad de catE.'dr-a no son los sistemas 

apropiados para formar la nueva generación, es cuando los 

enemigos del socialismo proclaman dicha libertad y sostienen 

la autonomia universitaria y la escuela laica ante el peli-

g1-o de perder las conciencias de la j1_1ventud" (20). 

La polémica sobre este punto habid surgido un aNo an-

19) Asi lo expresó el Secretario de Educación Pública, J. 
Garcia T&llez. Cfr. Ibid. 95. 
20) Ibid. p. 61. 



tes, en el seno del P~i mer Congreso 'cif'1 O~fo~r-~_i~~i:i ó~ Mexi-
···'"":!:o-'~-.. L. e:-· ··' ,·_.:_->,'-. ... ·.;.'.~·.-·. 

canos <septi emt:íre ... ·•deh.933>, LY';fi.1~:~;~.~:6:íiíº §t~·n~rtiaies intér1 o

cL1toros a dr1tb~ib}{:i~,3~;.y~~{t,6~bj~p(Jc)i.rbi§d~ki ;~ primero, 

llpoyió l\ . :'.LI¡) ' ~¡~a ;.,~;h V(¡r\¿l~·~;gÚ0en~:aibfr es pi ri t Ltal i st a que 
::"iL: ~-'\~,~- -:··:,~·- ;~_··- ~ .. -:~::_;~)-~d.',·-~,.> ).;:_,._ .. ~,,:~::· ... é .... :.- ~-·~:·-' 

· resúli:.:.t:ic.'.J:,j~~~bió~i~·~tfi~h.}~'.s%l;\Jei1a ~YFhast~'.contrúri a a los in-

tl!'rers6s . ci6\ú~~ tC:1.l~ci~i~fül~Ja'ci6~a:~ •. ·Eri C:~mbi o, estos i ntere-
. ~--/: _:.:~\:· -::_:_'.-f· ·<;:,> ; ~.":;·~;-'. : ~ :~,,~-· ~::·: .. -~----. ·, _. 

sfrs ·.ct:ln'sfii:úi&n,'ei'&ieiritil1to'cEintá\l :el1 .Jos tesis de Lomb¿1rdo 
... .· :. : .,~-.,... ,".;~¡,:~:"·: ·"i_·-~-":; -.-,- ·:>:'{. , :·:::,:~:~-:r\·<: :·:·_: _ _.._.",·: 

Toledari;.;'}C 'tl.iy~:bór:l~8t.i'~5~6~ti?;,1.~:.:(A;~: l ~s uni ver si dades y 1 os 
· .. ' ,;· ·, .~ :·-:: /:~>· ~·::;-;:;<;·~{(::·~,?,~'.f·:.::~ :;:·_:<.-> ---:.·' - .. '.. -., 

institt.:11:0,~;..~~ªb )':ú"pc>\7:'cl.i~ivb~.~i1:..~Y:'!6 . di:!bian contribuir "a la 

ÉustitG¿·~·~fi,·:j.::~~l~fo·;~~:~.f~n/tJ~fa'.~~:lé~·~ta por un sistema qLte so-

.. c:i al i~e.i' );(;;~·;;'~ in\iitrl.lmel\tos' y ~di;; :íni?c!i os de la producc:i en eco-

n
..:.m·'1:·c j .•. ·.' :·<·~:~1··~,··/<- Stf·\I;;;;~·~l/~~ }\,./" .... ·· .. ~' ... ···.· 
u Q .. J:. ..•.• ;, •• ~ •••.. ' • 

•.Lii~~a~:~l~J'.~~¿·~:;{~~i~\~~~º 'it~ledano interpretaba 1 a cues-

ti ori' ·sodú~i ·á;\l'.c_i .01C\l1era:..dei1 socialismo, Caso con si der·aba qL1e 

el pro~lem·~ ::,~b~ial era una cuestion meramente moral: habla 

que superar el individualismo y el socialismo porque ambos 

represen~aban actitudes egolstas. La soluciOn estaba en lo-

gr•r una "sociedad basada en la justicia", y ~sta -de acuer-

do con la filosofía que profesaba- consistla en la "uniOn 

moral de los hombres, respetuosa de los valores". En dicha 

sociedad, 1 os seres hLllnanos recL1per e.ban su cal i. dad de "per-

sonasº, de "centros espirituales de accion culta", enten-

diendo por "cultura" la indisoluble uniOn entre "tradiciOn y 

solidaridad" <22). 

21> Cf1-. Ibid. p. 43. 
22) Cfr. Krauze, R. bª_E!!9!9f!ª-~g_Q~-~~§Q· pp. 229-230, y 
Salmerón, F. "Los filósofo,; del siglo XX" en León Portilla, 
M. ~~t~~!g§ __ ~~-~!~tgci~-~Q_!g_E!!gzgf!~-ºª-~~lii~Q· PP· 306-
307. 



. c25>. 

sos-

una "tesis actual-

mente los fenOmenos 

23) Caso, A. y L. Toledano. 19~ª1izmQ_~2~-~ªi~ciªli2mg_giª
l.Q!,";ÜJ;Q. p. 21. 
24> Las conclusiones de esa cornisiOn, presidid~ por Lombardo 
Toledano, eran: la. "Las universidades y los institL1tos de 
carlcter universitario del pais tienen el deber de orientar 
el pensamiento de la naciOn mo::icana"; 2a. "Siendo el pro
blema de la producción y de la distribución de la riqueza 
material, el mAs importante ..• las univRrsidadcs y los ins
titutos de tipo universitario de la nación mexicana contri
buirln, por medio de la orientaciOn d0 eus cltedras y do los 
sw-vicios que sus pt·ofesorro:s y establecimientos de investi
gaciOn, en el terreno estrictamente científico, !presten> a 
la substituciOn del r~gimen capitalista, por un sistema que 
socialice les instrumentos y los modios d2 la producciOn o
conOmica"; 3a. "Las enseNanzas que fon;,¿m el plan de estLl
dios correspondientes al bachillerato, obedecerln al princi
pio de. la identidad esencial de los diversos fen~menos del 
Universo, y rematan con la enseNanza de la filosofía basada 
en la naturaleza. La Historia se enseNarA como la evoluciOn 
de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho 
econOmico como factor de la sociedad moderna y, la Etica, 
como una valoración de la vicia que seNale como norma para la 
conducta individual, el esfuerzo constante dirigido al adve
nimit=nto de• uria :ocie:dad ~=i.n cl;.1 s•·"'::.~ t1é~'=:~da E·n pL't:";ibilidades 
c.:iconC.mic¿\s y ct1llu1 ale~: scrar:.·j¿1ntc~; p.:u·r:t todo:.) los; hombrcs 11 

Illid. pp. 18-·19. 



cri-

uni-

-decia- ha servido 
··' 

hacia una finalidad po-

caract~risticas del Estado bur-

.h~~i~o tal libertad de cAtedra. Hemos tenido, 

como siempre, una pedagogia al servicio de un r~gimen"; "la 

verdad debe proclamarse ••• Importa saber la verdad de hoy 

•••• hay una injusticia en el mundo y asta proviene de la 

falsa forma de la produccibn y de la mala distribución de la 

riqueza material"; "Libe1-tad de catedri:I si; pero no libertad 

para opinar en favor de lo que fue el pasudo y menos aón en 

contra de las verdades presc:ntes"; "no hay otra manera de 

salvar a la masa quo tratando de que la Universidad corrija 

cientificamente, en la posibilidad de su acciOn, el r~gimen 

injusto que nos caracteriza• <26). 

Pesa a que las conclusiones que defendió vehementemente 

Lombardo Toledano hablan sido aprobadas en el Congreso, las 

fuerzas de la reaccibn se apoyaron en la argumentación espi-

25) !bid. pp. 23-31 y 46-52. 
26) !bid. pp. 32-46 y 52-56. 
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ri tuali ~tt.: ~e "Caso¡ párc\, 9Llj ~o se-_~u~0iir~~ en ·prAcÚca. El 

::··::~t~1~~·~~.:~;,1~~~j~~~~1q1;f ~t~~;::::~::::~· .::x :::: 
:::º. t~f ~~~~~ti~t~iii\tf ll~~~~¡~·• ::.l :.:~• 1 ::u~:::l :: .. :: 
de la_<~ducacion'·'ts~ci'a~:i:stf'~la justicia implicaba la lLtcha 

econ'6m}'J~;,'{:f~~-!;;;'di'f~;1;ti~-~}Z/~-~,'.~~~rar 1 a emanci pací en total, 1 os 

detractor~~:, i~~J~~~ii;!~i;;~R;8~W2ié~fconsideraban que 1 a justicia se 

hm:h( e)~gti'~~-;;:11--:i~'.-'~;1~;,~~-de la tradicion y en los sentí-
.~~}-.-·' i;·~. '-,;~:'.::,:;·.;·;.:{~•:: _,,~~: ': , • e 

micmtc.ís' clk'~-~fi.ciari dacl humana, ya qLte err, gr<1ci as a ese sen-
·,. . 

tin1iento q~1e la riqLteza ser1a mejor distribuida. 

Es~ mismo tipo de argumentacibn, menos consciente de su 

profesión espiritualista, menos congrLtente, y teoricamente 

menos sólida que la de Caso, fue utilizada para combatir la 

educaciOn socialista. Evidentemente, para las clases domi-

nantes era preferible pretender la justicia como "caridad~ a 

la manera de Caso ·~ya que hacerla efectiva era una cuestión 

meramente personal, y su logro no implicaba la transforma-

c:iOn de las estructuras económicas-- que identificarla con la 

revocación de la explotacion capitalista, como reivindicaban 

los impulsores del proyecto socialista. Rosultaba mas propi-

cio a los intereses de las clases dominantes que en los pro-

yectos educativos se vinculase la cultura mis con la tra-

dicion y la solidaridad, que con la acción emancipadora y la 

lucha de clases. 

Puesto que la posiciOn de los impulsores de la educa-

cien socialista, signific:O una amena~a para el orden socio-



despues de,;'~.c<~L?.['a~as discusiones optaro11 por dejar sin de

finir cl~~,a~~¡.;'.¡i~~;·er sentido en que deblil entenderse el ter-
_- ~ .. ' ·. ;~(~. 

mino "sod.alist~'' y se alejaron del proyecta de reforma 
--- ":O;', 

presentadcr'': por· 
0 la Comi si on Especial del Bl oqL1e Naci anal Re-

volucionario de la c•mara de Diputados 128). 

A estos elementos que eran considerados como "debili-

dades" por parte de los detractores del proyecto educativo, 

se sumb otro mAs al concluir la Segunda Guerra Mundial: la 

palabra "socialista" -y lo que esta significaba- se volvib 

"peligrosa" en un ambiente politice signado por la bipolari-

dad. Habla prisa por mostrar en que bando se estaba: se rei-

27) En el debate de los legisladores se considero que el 
problmma universitario no era sino el resultada de contra
dicciones internas y que convenia aislar la cuestión univer
sitario' dentro dFJ s~ misma. Cfr·. LII Legislatura, op. cit. 
p. 3-160. 
28) El proyecto de reforma decla asi: " ••• La educacibn que 
se imparta ser~ socialista en sus orientaciones y tenden
cias, pugnando porque desaparezcan prejuicios y dogmatis
mos religiosos y se cree la verdadera solidaridad humana 
sobro la ba~u da una socializacibn progresiva de los medios 
dtc p; .. oduccion Econoir.ica". LII Lcgir,latura, op. cit. p. 3-
153. 
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vindicó'· la .. ~democr:acia' y la 'solidaridad internacional', y, 

p~~~tf ~~\ent~nces¡, 'el pri nci pi o qLte obtLtvo la rectori a en a 

los d1~i::~,edé6s\~~·Í..\é~·t{J~~ y qlle SLIStituyo cÜ de la 'educ:ac:ion 
r,-.; ·.·:-,;~:r.:>: ~ /;:-"~~!·/-:',-<;,"' .. 

sÓci~1.r!;¡'~~~;i:!ii~cfo~\e};~.'bY.:denamiento fundamental fue el principio 

ele .:r~·: .~·&~iú~'"~f'~~;.p~~~;-~~~1 ·. 
·,.'..;.~:·~:·-/}µ~Ttif'i¿:a~La qLte envio el Ejecutivo a la camara de 

D:i.p(1t~cit;'~0';~;:;,:di61emb;...e de 1945 es el ara muestra del giro qLte 
, ··;";/ ::.,</ ---~ ·:';·: 

.. to'mar',f~f"¡''los· proyectos educativos. SegCm afirmabé1 el presi-

dente'c:A'~nri Camacho, la "redac:cion" del Art. 3o. habla pro-

xo~~dt":l ºdesviaciones", "deformaciones" y "desconcierto", asi 

y "enc:onos", cLtando los tiempos deman-

daban Ltna "educ:acion para la defensa dm la Ltnidad nacional Y 

-Ltna edLtcaci on para el orden de 1 a convivencia internacional " 

(29). 

La Ley Organica publicada el 23 de enero de 1942 habia 

preparado el c:amino para la reforma constitLtcional, desde el 

momento en que dio marcha atras en mLtchos sentidos: ademas 

de dar una definición de la educación socialista que resul-

taba "inocua" y ajena a las razones que le dieron vida, res-

té1bl~ci6 sL\ caracter "neL1tréll" r-especto de las c:reenc:ias re-

ligiosas, privilegio la ºLtnisexualidad" de las escuelas y 

subordino todo principio al de la educación nacional (30>. 

Se retornaba, asi, a tesis y practicas decimononic:as, pero 

ahora jLtstific:adas con explicaciones pragmatistas, espiri-

tualistas y funcionalistas. 

29) Ibid. p. 3-228. 
30 > Cfr. Go:nez, M. et al . f:gl!.!;iffL§Qhlffilj;i~e-§D_tlf!!!.ifQ. Vol • 
3, p. 5-·8. 
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Una mezcla. de .estas corrient.es, au~~d~ ~·.~'.11 re!.uFgi~ 
miento del Uiberalismo• y de S~l afan.'. ci\\EEZatóY-fo; es 1 a 

cjue se.\ ~dSi.e~ie.~ii 1 ~~ -pf6Y'J~t6~ 'E)dl.1báú:~~.~;; ¿¡•pihir de los 
e-:.:> ; ;",'..• "•-' /5.:),>,>.':•, <¡,':.',;•·:,···.:'/• 5 '• ,.• 

aNo~· .. sSf~~~f·i.:#J{.~~F? : t1't:tt?;f.~~:,pi:,~cia?i?.'f~i;~~~;·;.gf~~t:~e1ni nene i ª de 

.ai gµta,~':t~J~d~~h~~~~t~~~;~~~~t~; ',~'.i1cJiic{}'. . 
.. .. . . ... ., ... .. . . ~ ;,Y;i~~~~~: desde 1946, esta-

blec~/·1 •• ~.~J1~~?ft~~~~ ~·~'('fF~\~f·~··b'~k·>~r~d~i~nt~r la practica en el 

ambi 1::;/. '.'d~''ll;~VªéJ·~:2~\'.¿;i8A];(E!it'.ci~< ~6~V ·~:a . "ci entif i ci dad" de los 
;:;:.:; :~, ;~i~·;/; ;.,:;;;;;:~·{·~;~·_;,f. --<,:: :;~)' :~ .. 

·contehi'p~~·~~¿~:~iíJiiJ;;•;r,~e;~1~fA1tdad" respecto de cualquier doctrina 

religlb~f'J.t:filtci'e;11°j; parrafo 10. >; la educacion demacre.ti-
··=---:-: -,_,: .-, .::.·:~: .. · :·.~~~-~:s;~~-l?~'.j_,,'.:2" ---.;;__.~·~ 

ca (:f?¿~c':1c!i~1\>:\j'f~ indso a>; 1 a C?ducaciOn nacional (fracci on 

I, ~inciso-< ;b>"' y favorecedora de la mejor convivcmcia hL1mana 
'_-:-;\-" ·, . ··.·,. . 

(fr~C:~iciM':'i, .i'nciso c>; asi como 101 obligatoriedad de la e-

ducai:i.on primaria Cfraccion VI> y la gratuidad de la educa-

cien impartida por el Estado <fraccion VII> <31>. 

De todos estos principios, el de la 'educacion nacio-

nal' constituyo el principio rector, como se advierte cla-

ramente en el discurso politice elaborado a partir de los 

af!os CL1arenta. No en balde, J. Torres Bodet -secretario de 

Educacion POblica en dos ocasionen distintas (1943- 1946 y 

1952-1958)- definia a la educacion como una "cruzada" que 

debia estar orientada por los valores de solidaridad, de 

31> ALinque el te::to original no utiliza las pal<.1bras "neu
tralidad" y "cienti-Ficidad" creemos que no deformamos su 
sentido si utilizamos estos t~rminos, como tampoco lo hace
mos cuando hablamos dn "educacion democrltica" y "educacion 
nacional", pese a que el texto se refiere al criterio que o
rienta la educ2.ci<'~n <puesto que un "criterio" no puede st:?r 
"democratico" o "nacional", c1-eemos qu12 se tr<:1ta de una de
f!cicr1te rodacciOn y qtt~ los t~rmi11os cr,lifica11 n la ~edLlca
cif.,n'). 



condliacieín y cie pafriotismó; lo ~l.\.;11 s~g~ffi<;=aba abandonar 

la lucha: de ·ciases,;~n.fa~~;~:B·~ \a:.~~i~~a·~'?c:i~~ar. 
•; .. ~'-'>' A,;, ·:;~: •,,,,,,C•' .·.,,~:.,••, ,:,~º•• :.~>.',_,:, •. ,,_ :..:?/_'· .. ;, ,• 

·_ .. Peit>: : h~~~h.•·. ·ii±.ecfi.(;.ci:~~~i? -.•i.de;,~1!,·'·.~.·.··~~~~ .in~~~ster "eliminar 
·"· - - ·:;:'. '.~:_,:J'3-: 

tod•1 /agi:t.i'IC:t6rl' 'm.11 s.i~~1·.:,;e6)1bsT·E!st.'al:iléc::i mi en tos edL1cati vos, 

in.c~1(2é1~i~'._~;~.-&._t~fü·~~·;;·~~';~{nf~fa~~S~~f~fg;g;,t ~vitar la i mposici on de 

;;:.Ji~~wrrr~~~Í~~~~~~~it::::•::·:r::":::.~·::::::; d:º::~ 
mo !'.LÍrici'1jé'~,:~~~fp:¡6'\ir¡discutible y vital de la democracia"; se 

· ·.} · .:., \ .}~·;-·-~ ·.Ct:;,.~: C·f~0 ·-.:::, ·\· 

·tratab:.i}'' 1~íi·n,;·intbsis, de responder a la "vocacion mL1ltiforme 

la de la vida": la educe>cio11 debi.a 

formar:. 11 sol dados da la paz' creadores di? nueva 1 i bertad" y 

i-espórider al "espi r i tu de unidad qL1e anhelamos todos los me-

>:icanos" (32). En este contexto, el maestro debia ser "una 

fuerza de homogeneidad y no un fermento de division", y su 

labor habia de consistir en "conquistar la adhesión sincera 

(de los educandos> para la Patria y de hacerles trabajar de 

manera practica, fomentando el despertar de sus vocaciones, 

encauz~ndolas hacia fines Otiles y desarrollando, con el 

ejemplo, su moralidad y su fe !?n el bien" (33). 

De esta manera, de acuerdo con la premisa que habia a-

portado tiempo atras la argL1mentacio11 de Caso, la cuestión 

social se disolvia en una cuestion moral y la lucha de cla-

ses en la "Ltnion basada en el respeto". Sin embargo, al lle-

32) Cfr. "Discurso pronunciado en la apertura del Congreso 
de Unificacion Magisterial, el 24 de Dic. di? 1943" en Torres 
Septien, v. E@O§~migntQ __ gg~~ªii~Q __ Q~-~~-IQCC§§_ªQQ§i· PP· 
15- 27. 
33) Cfr. "Discurso pronunciado en la clausura del Congreso 
de:? Unificacion t1,:1gisterial c:c~o Dic. 19'13). en Gomez, M. et 
t~-1. {'fl· cil:. p. it~ 
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gar a ·este pUrrt:o, el.'.''élisc:urso de Torres Bodet abandonaba la 

explicaiion 'esi{ir,,/fl.t~í.\~~~>Para adoptar la pragmatista: la 

edt.1c.aC:1.~~~·/~ci~~j.;~/~9füis1·Íf~S>/f>rincipio "el respeto a la perso-

· r1a11 'ió:éú~1L~mV~·iYf;i2~~~··i:-;~fguiendo la tradicion sajona- res-

pet:ci,•a{~r~'f~~ff·~j~i~}~J~}.ii~;~·Y la libertad". No obstante, pre

ten~i~~d'~-~~i?f~~tfi",~~).~Nt~·;~·~. 1 ado los i deé1l es de la Revol uci on ha-

cÍ~:< hi nc.api e" en ·la ''::"solidaridad" y la "interdC?pendencia", 
'" ' : ''.'·,·~-~~( .. ,. ' .. .. •' .;. :: - , .. ,. 

entéríd~~~ªbC\~~;~~~~C~nc(Únto como fines, cuanto como "limites" 
·~>;;·~: :,.::: 

de lá áCC:iéir:l;ini:iividL1aL 
.·.c .. : - .~· ~'-~'..--;" -~.,-_·_ . 

Al,os'P,r::~inc:ipios de individualidad y libertad, Torres 
-,~~~-~:~·: ~· 

Bodet áriadia· los de "actividad y vitalidad", gracias a los 

cuales los alumnos aprenderian "a ser verdaderamente libres 

y a adquirir el arte de gobernarse a si mismos". "No basta-

r~ que la educación enseNe democracia -decia-. SerA preciso 

que la educación misma sea democrAtica" 134). 

De acuerdo con esta concepciOn, el "aprendizaje" de la 

democracia se concebia como una condicion indispensable para 

la ulterior tra11sformacion de la "democracia legal" en una 

"democracia economica", que era otro nombre de la "jL1sticia 

soc:ial 11
• De ahi su importancia, y de ahi tambien qL1e la "e-

dL1cacion nacional" se considerase Lma "educacion para la 

paz, para la democracia y para la justicia 1351. 

La democracia y la justicia a la que se referia Torres 

Bodet retornaba a la "concepcibn romantica" que habia sido 

criticada por Bassols muchos aMos antes. Para este ~ltimo, 

341 Cfr. "Idealei educativos" en Torres Septien, V. Ccomp.l 
op. cit. pp. 39-45. 
3:-i) Ibi ,:_' .. :. 
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ia demoéraC:ia:ente~.di.dil c:_o~º~~·~ahfib .. ~~.··11e1Bs¿rdas ·doctrinas 

.te.01ogi'cas'2,:v'.~ílat:;;i~ahi.aii.st;c1s, :~ci~6i·i~ü,;7ci~;¡;R~c:i-de1· poder .. era 

;acept-~1,b1''.~;,,,,~~r;~~t~ .. '.'~~V'i;'~~~~·,~~.};g~i~'€~f:ft,~~:~\ftabal ya i nuti 1 11
• 

Afi~ir,~G¡'~.;~~'tt~'.~'.·i~~;..;:fci"~.'.;, ~aíi;ff,J:::~d~t•&g•~¡;,1~f·f[~/C:ci~i::epci o~ democrati ca 

· ·· ~ i~1~~l{~-~;~'.~~j~p,~i'·t·:· ;:~;~]~1~i{~~~~[~t~~?Í~~r~~B~~-~~; un a - soc i edad "en l a 

.i:it!e '' :é'~'ci~C~f;6fi\6r:,, ··es~:f~;~~'.:~j~;~\i,~~;f"b:~{~~~·c .. ~~tJ la cual el Estado no 

::~~~~t~r,~~[i~i:",\¡~{l~lf ~~~;f.:~ ::· :: :ª::: ::i :::: 
1 os. If~Jft~~i.i~éí~ci·<p~ies> ••• la libertad que se basa 

, • • .'<.~/-"c:'.~~~t~;~\;:'.;~+:~~ ~::~P•;c;.-;--· ·~J,;_~,,_:··: :: ~ •. -·· 

nt~sibff.0,~ es Úna libertad qLle 11 eVo\ a la l i-eri es~ .. rCép. 
:t>'. 0;'¡' •. t·;;·~ 

beir:t.id :;p¿{r:a'~J. osf'fÜé?r'fes econorni camente' a la esclavitud po-
,· ,· .. ,,·« ":"• - :--~ .. -::;;:_-,---, ~-'..'._::e,~2\·_::·-;•'.'''. 1 -

si1:i~i.>: :t!:í~~;,~,r'i:is~'~cfotílfes". Al reforirse a la 'igualdad', Ba-
-, ":">:~~_:._· ' . . ' '..!: 

ssols ';i;n~Í''st·i~~n:que la legislacion estaba "enferma de fal-
- ._;:_o_ __ .,_·-. "':...-'-:::~~-~:.::o~~"' ,.:O 

y defendla -siguiendo a Marx- la 
,-__ ,_,_·':-:-

desigualdad >:ú.1í~idica: "Lól igualdad ante la ley es insi.gnifi-

cante ~decia-, pues supone la posibilidad en todos los hom-

bres de colocarse e·n situaciones idénticas ante ella y, como 

esto es econOmicamente imposible, hace nugatoria la igualdad 

y mala la ley por irrealista, por· romantica" (36). 

(a democracia, que implicaba el ejercicio de una liber-

tad emancipada de la dominaciOn de clase, y la justicia, que 

implicaba la desigualdad jurldica fundada en el principio: 

"a cada quien según sus necesidades'', correspondian mejor a 

las exigencias radicales de las clases trabajadoras. Al cam-

bi ar el sentido de estos valores, el proyecto de los aNos 

cuarenta se adapto a los intereses de la clase dominante. 

36) D~~Eols, N. Qhc~§· pp. 24-26. 



El principio· de la .e;ducaci6n r-lacion-ai': cClnsti~t''f~(~ 

desde sü irlié:io,· ia e>:p~esi6~'ci~1 11 ~'aci6~.!lí'i·s"m6'F¡;,'1o'iúc!:ibh~~;· ,_~_;' . 

r:i º" ~ h~;n~~>~~i:i'c!~o1oai ~b( ~~1:1If~;~~~t;i:~tf~~Ji:~s··r1'-\P.~·(~'tdf 
en el; f¡d2.~E?[ é(:.3. íci }L.:rg 9 ci.~.·:v~2_~,~~~;;f{~C:a~ii.~;.c ~~tiíh~i{'\l~ú:az o¡, . 

por. ·ia <etú~1 ...•• ·~ú~L~~ú~~º t:oi:iti:¿g'·~6!~J~~;r~~·~;ttjt~~;1·.1:6~·~ ª i~ 
:. .''->'; ., --,;:;::,, ¡-,- ~k~-. ·.:.·~{-;:;, ;::·~'.'-~' "~··':;;:::,~:~ -:.e, .. "- /, ',\·' 

J L\rg d ci~{dfü~tf{cidJ)~~í~>~x: ·~~· :i 'i:40:J;,;,J'e:''.'f éé8~~ As~'1.vd e 1 .. inat i z 

t¡L10 ... ;,·~~ i~··~~et~~·de ··d~~;~,, ~~·'.~~~~~l~·~_¡::~:·,· ~~ i~~~};{tL1ali sta, 
'.,. .... "<"" .... o •. ,.;.·, .,.. ';:.•·· ... :::,. ... . / • ' ' . 0:·-"' 

yt\ .·.·•····''.'•·•,••:'-' ·•·.·::.-~·'; .. , ... '.~·-;·, .'•:; . ."'·· .c:/'\~ ..•.•• · .. ;·c;•· 

· Ji b,:~r~~~7-~-r~~~~~i::<;,;·····"·:;•;··t·~-:~:,;:;~.·{i;;,~;~,D~.:i':L····· ···· 
·segqn• Reye::·s):H~r:olp.;;; . ..;impL1lsor;:,·i:.J.eHla {1.amada · "Revol uci on 
,=",' "·:::>~-,_ :-.~: ::-

ed 1.;c:~t:i~~·!?é'i'ciü~~w~.6¡;~étfgy~ jJ.¿it.~~k ~x pre si on de 1 os pr-oyec-

tos: -~r·~:~f~si~~'~Il~~c~~ ~~Í~·.crict~rio del desarrollo, el naciona

lismo.! ~~>l'i:C-:~li\./• ~~(~hin "nacionalismo revol uci onari o" porque 
,<_,. ~·-;~i~,s -;::,,_·:i:._,_1;. -~:~;,·_~.;;/; ~ ~~.;_~:.;:""-

"sol o d~fÍ~.?~.~;·~~ihter"eses objetivos de la nacion y no privi-

légios; >,~{ :(d> ~~di da en 

desiguH~a~~~ , o i nter·eses 

qlle no es bandera para defender 

particulares, que con frecuencia 

·con el inter~s nacional •.• es solida construc-

clof'l ~e nuestra evolucion historica ••• Pretende la solucion 

p•clficá de los conflictos para que las naciones en la paz 

se hagan entre~ si 'ol mayor bien posible'" (37). 

El discurso politice nos permite advertir que en los 

proyectos del desarrollo la 'educacion nacional' no sblo se 

concibe como uno de los signen del nacionalismo revoluciona-

rio, sino como la soluclbn a todos los males (38>; lo mismo 

37> Reye~; Heroles, J. gQ~~~[_Qª[ª-~QD2ir~i[_~Qª_§Q~i~Qªº
m~iQr~ Vol. 2, p. 10. 
38) El pr·inci pio de la "edL1cación nacional" es e>:presion de 
lo que F. Ci\rmona llamarla "odLtcacionismo", es decir, do la 
"generalizada actitud de quienee atribuyen propiedades casi 
:ntgicc\~ a 1 a E·ciuc;~ci cJn y p~-c:1 tc2ndc•n qt.:l? primGro cif.:be educ,:,rse 
y luago ntacor todo le ci2m~s". Cit. en P~raz Rocha, M. g~~

S~SlQQ_~_Q[~~CCQllQ· P• 39. 
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el desarrollo que la democra_cia, la' j_usti ci a ·y la paz' 

los valores-sonir:~sL1ltadd del~.~d¡1c~~_icn. Los razonami~ntÓs
r;;s~ec~o :api:írici~n, >-Y pO::~ten:ci1=·1 ~- pr~mi sa de que i a - "edu

caci qn /nii!:\13~-•{(~~:;,'./signífi¿~> ,Yig~t'a'J.-clad" en la medida que 1 os 

c~nteri1~b-~: :ü-i1Li2'~¿;.·c;i{rf1'.~~ _.• ~~~'-i;~~''·rii~s~os para todos <uni for

mid~d)/' ;~{;~;':~C:G~.l~~;i.~f)·-p'ci~.~[;rial JlÚt=de ac~eder a la educacion 

~m :l~s t?;~{~bled1:ni·~;1tb~:'ti}át~~~~·<gratuidad>, y que el Es

lado ''obliª.:1"- a· t~d~s. ~b~K¡:i~cir-e;;; eie fwni i ia ª procurarles 

. Sobre iaib~~~ \1~}::·§_~.!i~[,~i'dad, se cree que la educa-

el, p~·~¡:e~o • ·q~~-~;,'~~tiblecerA 1 a base coman a todos 
-. '.--<= _., --,,_-:·"'~} ' 

ci C:n 

los grupos sociales, ·~el~~i0izara todos los privilegios, 

fomentarA la movllidad y traducirA la equidad económica en 

equidad social" -segon expresiOn de F. Solana, secretario de 

EducaciOn PQblica durante el gobierno de J. LOpez Portillo 

(39)-. Y tcdavia mls, desde la perspectiva del ese "naciona-

lismo revolucionarfo" al que nos referimos, "la educaciOn es 

cultura y también es progreso y, en forma superlativa, paz y 

concordia" 1401 -como afirmo V. Bravo Ahuja, cuando estuvo a 

cargo de la Secret~ria dn Educacibn-. 

En eEe contexto, la justicia social se ve como el re-

sultado de un proceso gradual de "mejoramiento econbmico, 

soc:i al y c:ultur<-,1" que es definido como sistema de vida de-

mocratico. De esta manera -y haciéndose manifiesta la in-

fluencia de la tradicibn sajona- la justicia no se presenta 

39> Solana, F. Iªo_lfiliQ§_~gmg_11~9~Q_l~-~Q~~ª~!9o· p. 74. 
40) Castrej6n, J. y c. Rom0ro. §g~c~-~1_eQU5Qill!ºoig_gQy~ªi!
yg_Qgl_~~~!~QU_~GiWªl· p. 165. 
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como la democracia. 

·de la libertad, 

menos como 

a la mane-

de los o-

la propia. 

,educativos desarrollis-

igualdad de oportunidades 

el marco -también "ideal"-

el na-

el principio nuevo en los 

' desbordado y mediatizado por 

no se renovó pese a 

teoricas y pese al conflicto social de 

alimentarse y enriquecerse. 

"educacion nacional" y "educa-

ción democrAtica" ·-que bajo el criterio axiológico de la 

justi¿ia social hubiesen resultado revolucionarios- en los 

proyectos desarrol l i :o tas se convierten en elementos con ser-

vadore~ que legitiman la subordinacibn de la educacibn al 

capital. Resultan aun mAs conservadores si se considera que 

se mantienen al nivel del discurso mientras que en la insti-

tución escolar imp~ran las prActicas autoritarias, y el na-

cionalismo queda reducido a rituales y diluido en simbolos. 

411 So trata de una concepción anAloga a la de Rousseau: la 
justicia se b<:,sa en Ltn "derRcho igL1al", producto da un afer.
to irmó1to de la concic:mcia. Cfr. Yuren, T. "La teoria de la 
d~mac!-t:tr.i~ r.n Ql m¿\r~:i~·.iito c:lll5ico como superaciOn del con
traclualismo rous~oauniano" en EQdBUQD!Q, No. 5. pp. 59-68. 
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axiológicos 

on durante 

educaciOn no han 

resulto hegemOni-

ucionario, establecía como fin 

"engrandecimiento de la patria". 

educativa habría de consistir 

niNos "en el civismo y en el amor a las 

de ellos ciudadanos capaces de "velar 

tiempo, la educación habria 

de ··proporcionar a 1 os educe-indos "i nstrur:ci on 1 ai C<•", procu-

rarles "rudimentos de artes y oficios" y despc·rtar c:m ellos 

la afición por el trabajo manual o, dicho de otra manera, 

debla "formar trabajadores de producción efectiva y Otil, 

mojar que senores de pluma y bufete" 142l. 

Ya desde este momento, la educación se convertía en el 

proceso encaminado a lograr la formación clvica que exigla 

1 a "unidad nacional" y 1 a capaci taci on para el trabajo que 

demandaba el desarrollo. Consecuentemente, al caracter "nc-1-

cional" de la educacion, se aNadio la indole "prActica" que 

habria de hacerse presente en los proyectos educativos del 

M~xico contemporaneo. 

42> Cfr·. "L<1 c:>duciJci on 
Me>: i cano" en Góme::, M. et 

en el Programa del Partido Liberal 
al. op. cit. Vol. 2. pp. 7-9. 
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?\Ú~q~~'.ii~" ·~edu~~ciOn integral 11 qL1edo prActi camente 
'.o---: .. _ .. _·;·.'._ ·. 

sL1bord,in~dª_._'a:·1:a~ií~~f"Si~16ri_~c!~viC:_~í;'y a l.a _ 11 ~apacitacion pa

ra . el;· t'r~6'..:;:ci·íi·- ·.~.·.·n .. ,<~~~'j)'t'o'd~'s·ios proyectos edLtcativos con-
·.' .. ~ ... _J' . ;'"' "· .j•.-.· ... 

ter·~º·r-g~\"~~~fü-;iiXL +t1~~1'"cl.~ ··3u!iti'c\~\ soci a1 rei vi ndi C:é>.do en e1 

qLle entendi a 1 a 

reforma agraria 

~ela en la edLtcaciOn Ltn im-

se con-

fii;ió tii1~ .. ~gribao:;ci'{:~erer~.f'~\~ lél cap¿1citacion para el trabajo 
··-;:;. './:'..\.::• I.·, '\_\-.·.::,,t;.~«-.-· !_"(-,•.·:' -:<~~· 

y , a 'Ta<;'.;';.f8'P;~:~~i:_-6n ti$i e~\ en vi rtLtd de que su si gni fi caci on 
·~:~··' ···- .. ' --·----- ,·:-,_,. 

~;·i¿ 1~~l~g.~~-f~1g~~e ,(?~áncipatoria. Desde e~te punto de vista, 
-" ~1 ~:. ··;.l'i-~ 

la :í 1 ~d~~acf6óff¡,{~gr'a1 11 no podi<.1 ser sino la formación de un 

11 ho~bí,_~' . ¡,~·i;~~~~·~ que preparase el advenimiento de una "nueva 

sociedad"~ Por lo tanto, la formación civica y la capacita-

cien dejaban de ser fines en si para sL1bordinarse a esa 

suprema finalidad. 

En el caso de la educaciOn indigena y de la educaciOn 

rural dos tendencias se han enfrentado permancmtemente: Ltnas 

veces, se ha prctemdido "acL1l.turar" ¿,} indígena, "civil izar" 

a 1 as comunidad es c=1mp1?si nas e "incorporar 1 as" al mLmdo pt'"o-

dLtctivo del MOxico contemporAneo; otras, se ha intentado que 

la educaciOn tenga un sentido emancipador. 

431 En la "Ley para la generalización de la enseNanza" el 
zapatismo expresaba su ideario edLtcativo y planteaba como 
finalidad de la edLtcaciOn el lograr que los mexicanos se 
convirties~n "de inconscientes, esclavos y parias" en 
personas "consciontcs, libt'"es y capaces de aspirar a un 
c:st ado !;oci al supr:>ri or, b;1sado en 1 a verdad y en 1 a jus-
1.. i c:i:'" ·Cit. C'íl Gt'..1i1c!~, M. et ¿~l. op. cit. p. 18. 



-_ • - __ -_ -·.-o. __ c:-·_ --;-.,-

I ndependi ~n't:e\nente d~/l a i nt~'iicibfÍ'; de 1 os fLtnC:i. onar ios 

en· tur~.~< .raedÜf~gi~n'•Xni:r~geri:-~.y~;1(~~~~~¡r~;j~~~~>rurai han····ad~ 
qui r i do ~In ,;',j~{'~·~;·;gT·~~~·;)~~,:t'.r~·~ri~~~(~~·~~i 2.Jff 1'.e 1 e d ter i o ax i o-

. ~;~¡~;]\llll!lf il!llf l~11:~~~:~;~~~~~~:~:~~::~~:~:~~ 
·->.': :-;~-~~:v·:.~'- ,,., -.~:;~:· <~~;~ ; - ::·,; -:: ." ·-. , . 

tié::i a '~d~i.'é;'1;'' l::l~:~;.;;f;'ci~2·bh >¡~ formaci on de SLtjetos criti cos, 

consci~n;et~::~~·~~i•::if.':1;~1~¿1~2;¿G~: ocupan en las relaciones social es 
.-_-.··-. • ,_-;-··>--= -,_;;:,· ·.~:,:;: •. :-#)-~~~;,L-;~ ---=·- :.;.:,:;;L;::·~-. 

de .¡:n'·odli(;C:fofí'~•)i;á~rF'cCiiiicí. dé· las condicione;;, posi bi 1 i dad es y 

qLtel los c;¡ue : Ííáb[i~;f1 icle ser los agentes de la transformacibn 
. '. ~ '¡,: '-~· :.~_ 

social y que seri~n capaces de asumir la dirección de los 

procesos productivos. 

Para comprender la significacion de los fines educati-

vos, adem•s de considerar el criterio axiologico, hemos de 

interpretarlos en el contexto teorice e ideologico en el que 

son formulados. Desde esta pDrsp~ctiva, la "escuela rudimen-

tari 1.1" que sLwgi o dur e<nt e los últimos mEses del gobierno de 

Diaz, se oriento en el sentido conservador del "proyecto na-

cionill impLtlsildo por la bLWgLtesia": la "instruccion" consis-

tia en "la enseNanza par~ hablar, leer y escribir castellano 

y ejecutar las operaciones fundamentales y mAs usuales de la 

aritm~tica", y su finalidad no era otra que la "integracibn" 

del indi~¡i::-na a la comunidad nacional (44>. 

44l Cf1-. IbirJ. p. 11. 
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La necesidad de nic;;tegr'/i~)a ¡.;.;~ieí(í 11 'sigú"°ifi dominando 
~ .. ' . . - ·. :·:~- ,. - .. "'' :-···.·. '_ .- -. -. ·- -,, -

::ce:~: ª:::~~::
0

s1:~~,~~~~i~J;~::;~~-~t~,5~tf~~~~:~y
1 

::m:::~: ::~s E: 
,·;·,:;''!/// >, .·.,· .\ «-\·:~:¡·., 

:::., ;::;·t 1;:,&¡t~~1MI" ;¡~~g1·~:' ::.::j:º::.::~ 
·: ,:\:<":· ,.'-:~~'~;:';·._--,- .. 

~ictadura y anhe-·1 Líe:rt;A·~~il.'.f /'1.1ri 1.~?1,(i .. ,,··< .•.... 

::~·:.: r!;.·.~i~~~~~~~~i¡f~&~~~;:":: : : b::::,,:·:.: j:;~ 
- ;" ': :·~ - -" .· -. ' - '._, - . ·-. . . .. 

glo.· >>:ix; ';'~eµb·){•~:· '?~Hj·~f{~~·g;¡~ d:e aqL1c'Hla, recuperaba la 

nocion·;~~t'.-~il;1~~~~W~~.~~i',ú.:.~[';~~;~~~H~~.[1~~ dad" y procuraba i ncorpo-

. rar ·¡.¡5;¡¡.:~i:¿¡:~ai2a2i~ii·J~· •• ~¡;;,,'¡\';;~ élebiles" al catalogo de los 
,- - , ~ '.-:. -~-~~'. :· :~ ·-"---·. ":::::· ;s ·:~~:,:;':~::;-~:-~-:;.(:.?:-;-:' ; ,._- .,-;é::' ,:~e' , - ' 

··u d er: ec tiN.s•,if·ij~~~¿J,i/:4l;;Pi\f;~~2"J'>··;t • ···· .. 
i¿~~~'t:&i~d~h~Ía se' advierte facilmente en el Mensaje y 
· . . --:~.:-_.:~: ','._· . .:~l·r-· 

Proyecto ')_de".!constituci on que presento v. Carranza a 1 a ca-

mara. el· fa_~· de :diciembre de 1916, en el qL1e propone como f i

nal i d~d ·altim.i de la educación l¿1 de "hacer de los me>:icanos 

un pu~blo culto, capaz de comprender sus altos destinos y de 

45) La teor! a 1 i ber al del "ju".to medio 11 def en di a un Estado 
representativo y con división de poderos que, para conser
varse, debla mantenerse· entr¡2 el absolutismo y la democra
cia directa Ca la que so consideraba una &spocie de "despo-
tismo11>. Otra de 1;;3 ti::isis impor"lt.int<::is de e:=ta teorfa sos-
tenla 121 rechazo a ln L1niformidad y .:ü igunlitarisrno. Si 
bien ul liberalismo rncHicano adopto la primera de las tesis, 
rechazó la segunda y defendió el igualitarismo formal. 

J. Reyes Heroles define el liberalismo social mexicano 
como un "liberalimno cla esencia democr.'.ltica, que tambien 
postula como valer fundamental las libertades espirituales y 
pol:!ticas del hon1bre y considc·ra que éstas se afirman en la 
medida en que se avan~a en el camino a la democracia y a la 
igualdad" Cfr·. Ruycs Hc:>roles, J. op. cit. p. 30. 

Ese liberalismo social tienra su cxprosibn juridica en el 
ºD~\rs·cho ~ocin.1 11 mr.>:ici..\no qur: incor·pc1-a lr'.\s rcivindicacionL·S 
ele 11 lc.1~; rl?·biles" (los trabajc.\cln~-cc;.•s, los mujeres!! los meno-
res, 1 e·~ huf':r f .::1<,o:· :o. r:tc. ) . a 1 r.l~:. 11 :--1::l!"""mc1~.> f l!ndamcntal es" 
C.fr .. T~-t:!··b.:1 Urbi nt"t, A. L:L~r.Fr.b~~-fl~-~~:i:~!l_t~'.·~:·.'. l_~.:·)~~]~ p .. 6~:-~. 



prestar 

por 

fue 

en 

idea de 

r a la efectiva 

orientaban hacia ese fin, pero éste era mati-

tendencias teOricas. Dichas instituciones se 

elementos antiimperialistas, bajo el influjo 

a~1~ ~"nacionalismo" vasconceliano, e incorporaban "el inte-

r~s" del educando y sus necesidades vitales bajo el influjo 

de la escuela de la acciOn. 

Desde la perspectiva vasconceliana, la educaciOn tenia 

como finalidad la formaciOn del "hombre nuevo", producto del 

mestizaje; se trataba de forjar una "raza cOsmica", una ea-

tirpe indoibArica que habrla de hacer florecer lo nativo en 

un ambiente universal, y gracias a la cual tendríamos una 

personalidad y constituiríamos una naciOn, manifiesta en la 

unidad del pueblo en instituciones, religiOn, costumbres, 

lengua, visiOn histOrica y estética. Por eso, la misiOn del 

proceso educativo no consistia tanto en formar al "buen ciu-

dadano", como en forjar al individuo capaz do liberarse "de 

~b) Cfr. LIJ Leaislnlurn. e~. cit. p. 3-11. 
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la nece_sidad y puri-

ficadá 11 '<4-7>. LaedL1i::acionadgL1i,ria,.as~,~ün car.kter libe

rador., ·. per;o: ~d~;~~eL1rit•}g~-~pe~iiJ~ ;es~Uif ¿ai i sta que conce

b! a ía · •a6min~~~6n>•dt1ht'.ll'."ai;,·i~ori;'O i~~ ·~1\~.9;..ave de todas las 

f orinas;;& ei. ;&e~J;A·i~·i;~~:.}i·~ ~); ¡i ~~~:'.~.-.• .. · :º·'.,"·>: ,·.·:· · 

)p';W~}{t!t:~¡.f~'.~·~:~~~;'.¡Ü'~t\:tJ;ry¡~i·i'd.~d; fúndamental de 1 a Escuela 

Rüral eroa\((,·Jl~·;.;:ái'~;,¡;,fo{~ª¡~·~~::(~i ~~is ~reando una comunidad de 

i nte~cis:J~i i'.~~~.~ii~;~~}~~~)~~f:~A·~~H~ndo a qui enes vi ven en las mon-
·,,:_·;~,~ ''::[y_~-:.·>::¡·,/:.'-"'<'-' ... , __ :·· •" " 

to.Nas y valJ/es ><'fu'.~\3';,;ápartado!i:i el amor- a México", dandoles 

"una· b~;Í;~•~;'.i'·_; ~;~os her-oes" qL1e respetar-. Se trataba, pues, 

de h~cer d:el Mex i co rural "una mas;~ social homogénea en cL1l-

tura e idioma" y preparada "para tranmportarse ella mism~ 

permL111enternente a planos mejores de vida" (48). 

Bajo la influencia del pragmatismo, los pedagogos mexi-

canos velan en la educación la via para "socializar la ex-

periencia" y evolucionar hacia mejores condiciones de vida. 

Desde este punto de vista, la educaciOn tenia como finali-

dades fundamentales: el "mejoramiento de las prlcticas do-

mésticas" y el "mejoramiento económico" de las comunidades 

gracias a la "vulgarización de la agricultura y de las pe-

queflas industrias" (49). 

Entendida as!, la educación consistía -segOn la defini-

cien de J. Santos Vald~s- en formar hAbitos que hicier-an 

propicio el mejoramiento de la vida individual, familiar y 

47) Cfr. Blanco, J. "Se llamaba Vasconcelos" en Góme~, M. et 
al. op. cit. pp. 47-58. 
48) s~,enz, M. "Algunos aspectos de la educación en Mexico" 
en Loyo, E. <comp.) bª-~~§a_~~!_py~b!g_~-~!_mª!§tCQ_CYC!!_ 
['..~:~i_'..;.·, :.:·-:... ~·¡;. 1 c7 y 
:i:;·) Li:· .. C:iC'u·!:<~~ !·i. í.:L Ld .. op. cit. ~/ol. :~!! p. 87. 
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la necesidad y ce-la iiiaidad 10 y~de~''t;fozar-"de su-ei1cergfa pÚri

ficada" <47>. L.:a educacion adqlliria; asi, Lll1 carActer libe-

rad,or, pero·· désde. 2í~~a:;P~t~P~C:-~i-XCI r=spi ri tltali sta qlle conce

bia·'.·. ·· 1 a-•·· -ti~~i~~i¡tlri · (::~1i~ti:1f"~é ;_\:Üiii6 la.· mas grave de todas las 
·'"" -·:'.; ·-~~ :·:.·:~'.'.~·-·'f.-~·~>_:./·t~.:.-;·.<'~: . -, .. ' 

form¿is d~{~6~ih¿:1cit?;n;./' .; :¿,_\ .· 

:Par: a·(.¡-: ;-~~;~z'.•:•·.·;.f'a ;;f'inaÜdad f Lmdamental de la EscLtel a 
\ ' > -' .·,·;~/:>'-O'.',·, e·. 

Ru~di;' ~'~~-}\~a·~;;Jdc~:.{,C:·j_~'t¿~:Vi;Y-,ar pais creando una comunidad de 

intC?Y,es~~sr~~-¿:}?f.~~~iÍ;'~~\·¡j~,í-~~k~riando a quienes viven en las mon

t=irraci ,;yi:,;:o~i\i~~j,~pt~~~'¿;;;ti'~ar't.ados el amor a Mex i. co", dandol es 
··----:'~:: ::~:{·::-' -~;<::.~.-~- ._,_ .. _ 'jL<'-·· 

"una; ~.;í,;g~R-~§IiY.?;~b~.~\'.,~.ef.t,Jes" que respetar. Se trataba, pues, 
~- ;·,;" -.··:' '~- :·.' ':";_-,,,;> ;;_. 

de · ¡:¡-~¿t;;i':·.'cíG!n'f.1¿¡'~"i'i:'c:i7ftiral. "Í:ma masa social honiogenea en cL1l
'"', .. · .:: .: ,.;··. ~:!t;H:;\t ~:;:?J~.:<:~:)\\'.;·;~l,~ ;-

túr;;. ·ci':'.id{omª~D~"yÚ:;'prj?¡:iarada "para transportars12 ella misma 
.... ,·- th' i:t·-) -:'~ ·::'.:>.-'1:\ 

permar1:e~t'l;;¡;¡~~l.g~:a~ipí'~nos~mejores de vida" C4B>. 

· Baj; l~ \N~l~1~ncia dnl pr-agmati smo, los pedagogos mexi-

carios veian ·en la edLtcacion la vi~i para "socializar la ex-

periencia" y evolucionar hacia mejores condiciones de vida. 

Desde este plinto de vista, la educacion tenia como finali-

dades fundamentales: el "mejoramiento de las practicas do-

mésticas" y el "mejoramiento ~conOmico" de las comunidades 

gracias a la "vulgarizaciOn de la agricultura y de las pe-

quoNas indLtstri as" <49). 

Entendida as!, la educación consistía -según la defini-

cien de J. S<mtos Valdes- en formar habites que hicieran 

propicio el mejoramiento de la vida individual, familiar y 

47) 
al. 
48) 
en 

Cfr. Bli:tnca, .1. "Se l l<irnab.:1 V¿1scancelos" en Gomez, M. et 
oµ. cit. pp. 47-58. 

S!.·t?nz, M. "(\JgLtnos a~;pectos de la educación en·Mé>:ico" 
Lo yo, E. <e c:n:;J. > ~º-~~~~f}-~!;:!._P.!JS~~!.g_y_g!._m2S:fjir:Q_t:~C.ª!.-

j r:., .' 

i . ) f • ~ • :·" .: td .. np .. cit .. Vc:l. :.•. p. t.:·7. 
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colectiva, ai Úempo. que col"lt;ibuf~~ a;f.ortalecer el "a~or' a 

lo nues~u~n .- y ~~;_r:~s~-i~b {~ta-~~_igFr~;JEcfo 1 a persona.' De a

c Liiú:'Ci o· 'e cir1~; ';p~~~~ttf i,~¿4.gf~fr.1.~~fi:;C'.;lá.:~,cj~tC:~c i On se car act erizaba 

.:~::t:;~.~·~f !l~;i"íliiJ~~~t~~l~::np:::~::r ":, i :::::::: :":: 
.:• apre;nd;r-;'" hae t?ncJo'~'('; ¡d1~c1.Fh\a,r1 o <porque gracias a ese 

pr71cei~:·:f;·~:¡:¡if:l~~'¿,~;~i~Jd,f:¡~~S~~·~;:";f:C)r~~s de condLtcta para 1 a vi da 

esco1.i~j\?i,]f~iiiii:T~~¡; /:¿~'.' ~6mcif.i\J..) y social i z é\nte (porque el edu-
·-~< ",/:; ,:> ,.,.~ '~' \ :':-'3:.~.<~: -~·~' ~-· ~:;·:-,.·,'/ 

c;:~ndci/:~¡:Ít:en\li-a;(:;¿¿fi:~~Í~ti~rl8o -~::pericncias con otros). SLts 

.1 oJr~~· \:~~~ :tffAk~~11T~-~~~h e~j:¡~ <11 di gni f i caci on de 1 as comuni da-
···\·_:--~-':;:~: ,,,::':~:~·:_:::·,; ;-·- -:·_;_.i / 

desu{'qt1í,i;;~ _8~hf si.do ··,bprd.íllidas, e>:plotadas y vejadas 
. ·,:;.· "' <: :;> ·:·:·'-~·· ;-.; : .::::::'· .. ---:.,;..:'"·.:;'""--;;,;:;~~;;,;-·- -~--·-. 

(5(>)' y 

· ta~'·' . dÍi;¡nii'(C~'2@~1.'.ébS'.bt;f~;~;faAe l levat·se a cabo en un proceso 

evolutivo' ·.ql.ie s.e ef~C:ti1aria en un ambiente soc:ial armonico y 

que/ l~j~~ _·;~e ·.;~e;.t;;t~· el orden y 1 as estructuras economi cas 

vigentes, lo consolidarla. 

No obstante, esa "dignificacion" no constituia la fi-

nalidad Oltima, puesto que el desarrollo de la comunidad es-

taba subordinado al desarrollo de la nacion y a su integra-

cion como tal. Deade esta perspectiva, la educación cumplia 

con dos funcionus fundamentales y aparentemente contradicto-

ri as: por un lado erR la vla id~nea pAra "transmitir la cul-

por otro, constituis el medio adecuado para 

,;·remover los aspectos retardados" do C'sa cultura y "acelerar 

el desarrollo da la cm1unidad y de la nación". Ambas funcio-

nes · CLtmpllan con un proposito: lograr la "homogeneidad" de 

50) s:.r1i·¡J:; \).:tldés, J. 11 L;~ c~c.ti~:la rural r:::-·::ican? como prc-
c1·:~~-;_. ·!.., ,:;_.~ ~arrollo i·:.· 1 i-'1· '·.1oz 11 c::n !?,1.:::. f..;op .. 6q-73. 
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consolidar la "unid~d n~cicinal~ (51); 
. . ' ; ..•. -· - :-- -- -- __ ._ .. ' - -- -~·=:----

No. obstante qu~ el J,.;\{fqnaÍi¿lllo eri la: ed~1caC:io~: n~ 
·-· ~ .; .. ~ ' ~--;"L: ·. ·, 

nL1e.v.o;.c y 'tiú~' -efi'•'niü~hri~'~o2a~f~ne:s~'á,i:!tjLÍ~Y,ifi: u..;·:}cár~i::tét con:-
.,_ ,·"- . ' -· - . -"' ·=,- ~- ~...,,: --- .:.;_. . ,,. - . "• :. -. ,, ... -. ". 

::~¡ J~\~:~~i~~~{~~~t_· .. -.'p: ... i"r,1.• .. •.······.•i'·•·.·n'.·.··.;O.nc¡r·d1;·' .•. ~.•Pi ... ·.~.~1:·¡ .•. ·.··;0o•_,~.~'s;) .. '..' .• ;.······.·_ •.•. •.y• .. ··•·•·· .. ;.•.·.·.·~e~'.
1

_.:;··c~'aj;ri.;.tc~t!e:r~;·p:r:a·· .• : .. ·e:o~·:l:gs1:· c:o

0

:. :E:n: 
1 a fo~~¿¡'{'~CibniZJQe]: .• ,· .. · ;. u "' - u 

pri~~~. •:¿:'i.'.''3 ;2 '!.<'.{ ~xr•·;~;r:••";:•·x~~··>tjue, en estas modalidades, 

el 'sú'~;:~~·2]:r;:{·~\r:l~~i:·~r-~sr~f:~::: el niNo, sino la comunidad 

:~M~~;~~~1i~i~li~;Él";~=:::::,. y.::·::':·:.:: ~:·:::::: :.:: 
tenia c:omo referente las necesidades y ~~t ·~t~8'fa·';{ 

~o{~~ú~'kJfü·;:;;~,f~~~a~ cuales se pretendia dar satisfac:cion me-

di ante · ~l'.'." ~fab'ajo colectivo y el aprovechamiento de 1 os re

c:ursos locales <521. 

En segLmdo lugar, cabe hacer mencion de la manera como 

se pretendia llE'var a cabo el proceso de ensef'lanza aprendí-

zaje. De acuerdo con la pedagogia de la accion, los educ:an-· 

dos irian "aprendiendo a conocer la naturaleza y a preparar-

se en la vida para la vida, recibiendo sus lecciones por el 

trabajo, por la observacion de las cosas y de los fenbmenos 

y por la interpretacion cientifica de los mismos"; "se tra-

taba de que los alumnos fue5en dirigidos para actuar en so-

511 El pedagogo E. Carona sintetizaba asi la finalidad de la 
educacion en el proyec:to de los aNos veinte, y explicaba que 
"la tendencia era llevar al indio y al campesino en general, 
la educacion social y moral qua lo conduzca al ejerc:icio de 
la libertad, lo h.;1ga con5ciente de su propia valer, lo capa
cite parn un" <iccic.n c1 ·•ica que la engrnndezca, le forme ha
bites de n~tua solidaridad, en fin lo integre dentro de la 
vida nacinn;:il" Cfr. Corona, E. "Al :ervicio de la escuela 
popular" en Ibid. p. 107. 
S2) Ibid. pp. 102-106. 
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c:i edad 0-----en--- - funci-bn= de--nec:esidades,-:- pl ane_ar -y ejecutar,- a-la 

par_, innovar )o peri.ineri"l:e'-, rE:!s<:llver c:on propia responsabi-
.. ~ :. -· - ' ,. - . - ,. /'"·,.. - : - -

l i dad_, -adqui r)r habif~;; ~de 'tl"C!báJo en comün y servir a sus 
. ,· ·- ' ,. - -~----,~:~./:<· ,;>: .·:.. -

e: ama~ .. ,~~~¡ : a''-~·:1-.;~'úi.iiii-iia .~.>~i1~comúni dad 11 (53). 
';·<>· ''"i~-'- W''' '-,> ~"''·>:> ;: '._-! 

el> ~\)efG~J:tiF 5é?;·¡:~f\v\;r,t{a 'en)ª·. ex peri enci a 

De esta mil-

de aprendí-

z~;:.:.~~~g-~i,f~7~'~-Th~~- /:.~~f:~}.~~~nias, Lína e>:periencia "sig-

' f' .._.va11 -·por:·cüan e~e'(trab~jo estaba destinado a satis-
n 

1 

· i.;~t}t-.. ;c;~{)s:·;,i~:!il'1l:~::?·~füt-·i~;t,~,.\'L ;; 'I>- .· < .. _ -•-. -
fa'C:e~ 'le.ádiecési'c:tádes •'de l'a comunidad; 

-· · · -- -- .... ~---:;:> ,-~~';:~v,, ·-;~:~,.~I-i~t·ótii~-:t:; :::~ . -
. ; '.f:,~·x¡~-~'~;.·:~mba¿g<:l'; "el trabajo" en los proyectos contempo-

ranéoi:i' i' p:f"~:f';:f¡/. esa potenci <1 educ:ati va desde el momento qL1e, 

en··· lúg'at"'\de subordinar-se a un proposito emancipatorio como 
_:·.i·':;::"::,_;:'..-. 

el •,clo_gr-o de la riqueza social, se subordina al "desarrollo". 

Er('.: este _sentido, la educación se ve reducida a la "capaci-

t~cibn para el trabajo", y se entiende como un proceso des-

tinado a contribuir a la "produc:cion de riqueza" -no social, 

sino material-; riqueza que es produc:to de la e>:plotaciOn y 

se concentra en pocas manos; riqueza que no contribuye a la 

emancipación humana y que en lugar de responder a necesida-

des radicales, responde a intereses mezquinos. De esta mane-

ra, ni el trabajo es una "experiencia educacional" ni la e-

ducacion es un proceso liberador, y la "capacitación para el 

trabajo" no va m•s allA de un "adiestramiento" para ejercer 

un papel subordinado en la sociedad. 

No obstante su defectividad a>:iolOgica, ~sta ha sido la 

concepción que, desde el proyecto oculto, ha fundamentado la 

prActica educativa en el M~xico contemporaneo. MAs todavia 

53) Ibi d. 108-109. 
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1 

:1 

porque . · a· partir- el~ la • i den ti f i c:ac:i 'on '-valga ;d~c:·i r ,;¡-~j_fa~;:~3-,:~:;~; ~·~ 
·dentificac:Hi"r;í""''••· ~e:i · concepto de lldesprrol ic:l•• :i::'6íl, eil.T'd~:,~·J·a~::-

~,·~- .. ~ '·~ .~:.,."..-.;:._:·: ~:,..:._" ·- ~~--··· '·-- -

moc:r·aé:fa~i> ·(~~~~hdida' :corr:o· "un si:¡terna :d~ •. \í~r;1a (.fi:(nci}'1C:iii :~11 ~l 
méjo~amient~/F~con~mfc~, •. sedal .Y cU1 .. tLlr~1'ciei.pL1eblo"> y con 

·el dd '.',j~~ .. 9~~a:~C)§~]iy• je,r.te11~L~~~'~()~~,<~;na, 0 rnéjor di stri bu-

cion ~~·;:1·~,(r~F~tf~¿'r¡EY~ l{.~~(1b~rdÍ.n~C:i6íl:d~l proc:eso educativo 

al d;s~~f~i·Í~·fr;~é·4~~ ;~~istÍ.~ c:ualquier critic:a. A ello se 

débe; i'a:'.. ~r}'J~~~~l1·~~'f,insistenc:ia, aón en los proyectos "radi
º;,, y. :\,~¿_:~:;"";.·,e,:·~-.~:-·:.«·.;" · .. ·, 

c:ale~O'.· .•. ~;~~;~.§:~'~M.9:~' t.~ai nta, en qLle 

tár 'P~~~'J;/Wi~.i:b·~iJ-~bájo üti 1 11
, daba 

la educacion debe capaci-

ser "palanc:a del desarro-
'.' . ,, ., . " -._ ·. :: 1·' ~ 

adquirir el car•cter civilizatorio qLle tL1viera en el siglo 

pasado (55): constituye el camino m•s adecuado para lograr 

la "modernizacion", y es la c:ondicion §iD§ g~9 OQD de la 

"industrializaciOn" -o de la "reconversion industrial", para 

utilizar t~rminos mis actuales-. 

Si hacemos abstraccion del sentido emancipatorio del 

54> N~rciso Bassols, en 1931, consideraba que la escuela 
solo es Otil ai se convierte en una palanca del desarrollo 
econOmic:o, capaz de introducir aptitudes de prodL\ccion y 
m~todas dp trabajo nuevos entre los indios. La educacion 
debe transformar la economla, las costumbres y las condi
c:iones de c:ada nOcleo de poblac:ibn campesina. La educacion 
indlgena tiende a realizar una sintesis de dos culturas 
conservando los valores positivos de las razas indigenas y 
tomando de la civilizacion oc:cidental todo lo que las puede 
c:onvertir en razas fisicamente vigorosas y aptas para produ
cir riqLlezas en mayor abundancia. !bid. p. 120 
55) Conforme a documentos oficiales de la SEP, la Casa del 
estudiante indiger.ia tenia como finalidad 11 <.mL1lar la distan
cia Gvolutiva que separa a lo~ indios de la ~poca actual, 
transformando su mentalidad, tendencia y costumbres, para 
sumzrloa a la vida civilizada mo~crna e incorporarlos lnte
gram.:mte a la cornLuiidad ~;oc:ial rne::icana" SEP, 1926-1927, en 

'~~~!bid. pp. 123···124. 
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proyecto cardenista, es indudable que ya~ desde el Prim.er 
--- . - --· ' 

·Plan · Sexena¡ >c193~;:194o> se advierten las fLmciones que la 

educad oi-l<· h~br:i ~ /~é.c:~jl..1ga~:~:(;¡~'fos, proy_ectos contemporaneos: 

en pJ'"i:~~{- 0'.f~2·ini.ri6r:.~~;rii··;.i'~.¡f~fC:a·~~i,6n' tec ni e a" o "cap aci tac ion 

para •<='1• t:~•~:~ajo" ;~;~~;ÍÍ.ria una doble fllncion: la de contri

búi f/ a ·;~?~6~~~f~~:~~·;¡5.~I2Yt .· so~iedad y, tambi en, a di versificar 

los ?~;1:;ª~'.rt~~~~~t~Yf.'.~:{:;~;\Y< a esta doble funcion -y como si se 

pre~'er~}E!;t;~;;.~¡~~[:~·~~.i.'t.ffiltntual mente con la car act er i z ac ion fon

' ci 6n arn,;t~~:. a la educacion como Lm proceso ten-

. dil'!~t.:: > :~;·, . 
' :,;,- ., .. ~(,': las actitudes y las creencias, en pos 

que se resume en el anhelo de "unidad 

···Ahora' bieri, puesto que no es val ido hacer abstraccion 

del proposito emancipatorio de la educacion socialista sin 

deformar su sentido, hemos de entender que la aparente con-

tradicciOn entre el sentido emancipador y el desarrollista 

quedaba salvada, en ·1a medida que el desarrollo se concebía 

56> En las finalidades que marca el Primer Plan Sexenal se 
perfilan claramente estas funciones, como puede observarse 
en los siguientes parrafos: "con preferencia a las enseNan
zas da tipo universitario d~stinadas a preparar profesio
ni stas liberales, deben estar colocadas las enseNanzas t~c:

nicas que tienden a capacitar al hombre para utilizar y 
transformar loa prociuctcs de la naturaleza a fin de mejorar 
la: condiciones materiales de la vida humana". "Es indis
pensable unificar la obra de la educaciOn rural y primaria 
urbana en toda la Repablica, pues, de otra suerte, se merman 
considerablemente los frutos del esfuerzo emprendido para 
lograr, por el camino de la cultura, la unificaciOn de la 
nacionalidad y del esp!ritu patrio". "Primer Plan Sexenal" 
en 8ntQlS91ª-~º-lª_Elªn~ª~iQn_~o-~@~i~g. Vol 1, pp 217-218. 

También en el discurso del Secretario de Educacion Pabli
ca se revala el propbsito nacionalista: la educaciOn -decia 
García Télle~- tiene como finalidad unificar cultural, lin~ 

gUistica y étnicamente a los heterogéneos grupos sociales de 
la población mexicana. Cfr. Gucvara N., G. op. cit. p. 108. 



no . como ·-fin al. 

el caracter 

adqL1i riendo 

y funciona-

lenguaje del es-

En dicho ordena-

unificación", y se esta-

fundamental que "es el amor ••• el que ha 

57) La educación socialista es emancipadora -decia Barcia 
Téllez- porquu enaltece al niNo, a la mujer y a las clases 
productoras y despose!das, porque seNala los medios adecua
dos para obtener la liberación de los prejL1icios ••• y porque 
tiende a destruir toda clase de vicios y formas de explota-
ción humana. Cfr. ibid. p. 108. · 

El profesor JesOs de la Rosa, en su obra Escuela socia
lista mexicana (19351, afirmaba que este tipo de escuela de
bla ser un f,;ctor dE·tern1inar1tE• del 11L1evo orden social y eco
nómica de M~xico, y que tenia como finalidad, entre otras, 
"Identificar y unificar a las clase-s sociales afines, en !;u 
lucha con{ra el capitalismo, la burgues!e, el imperiaiismo y 
las dictaduras". De nwner;:i congru~nte, caracterizaba a la e
ducacion com!:> una actividad "constrL1ctot-a, combativa, vindi
cado1·a". Cf1-. Ibid. p. 122-1:23. 

Y, por EU parta, Rafael Ramlrez sostenla que la educa
ción socialista tiene cuatro finalidades: a) política, que 
consiste en tratar do hacer ciudadanos capaces de trabajar 
en la constrL1cció11 dr~l e~-.tado c:omunista; b> económica, por
que la escuela debe preparar hombres capaces de participar 
ef i cazmC?nte i::n 1 ¿1 recor1strucc i ón rle una nueva economi a na
cional; c> social, DS dec:ir, la escuela dGbc: preparar un 
nuevo tipo úe hom!J1·c devoto dC'l prolet<1riaclo y dispuesto pa
ra luchar por su causa, y d) racionalista porque ha de pro
p¿tr·ar f1oa:brcs de mc:;tc1lidad m.:~lerii-·diEtu, libt·c-s dt? crcen
ci¿1s pt.Tniciosa", y pn-:>juicim>. Cfr. Ibid. p. 141 y 142. 



de 

Este 

hom-

"nueva sociedad", de 

de adoptar una acti-

imposicion de "valores", de 

la "falsa 

m~jeres aptos para realizar la criti-

para procurar la satisfaccibn de 

sus necesidades radicales, en síntesis, aptos para promover 

la riqueza social. Estos propbsitos que ya no eran congruen-

tes con el criterio del desarrollo -al que le convenía una 

"logica de la annonia", mAs que "la lógica del conflicto" 

que dominaba en los proyectos emancipatorios- fueron susti-

tuidos por otros. 

Asi, l ¿, edL1cacion do jo de ser sinónimo de "formacion 

58) Cit. en Gornez, M. et al. op. cit. Vol. 3, p. B. 
59) Según Torres Bodet, la educacibn es "uno de los elemen
tos que dan sentido a la revolucion técnica". También afir
maba que la misibn del maestro consistía en acercarse a la 
"colectividad d8spojad;:, y olvidada por la CL1ltur<1" y propor·:... 
clonarle "una serie d~ reglas ~tilcs y sencilla~, algunas 
formulas para mejorar la técnica en lo que hacen, determina
do~ cori~:,f .. jos do t;.-,lud f!sic¿-l y de limrir:=u mor-c1l y, m~1s qur! 
n.:•.d¿:.., Ci1la1- si11cr:ro de ~.imp:.d:ia, emociC1n de fruternidad 
hu1T.aJ1a, i'lfecto, ecotimL1lo, E,:.;Lir:i¿•ción" Ibid. p. 13. 
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siga 

·cien 

reproduci ende. esa .. · formui.ii¿/ y ~~·_corwf~ti 6 en. "forma

de• )c:úadros,direéÜyo~·· (l~>_¿~iZ1.2i.t;:ad¿jo .cm .estL1dios 
: __ '.- ·'·-'/>\·'.~;·: -'~.'-::-.:s~·-:-;·_,_.·:.".:_-· __ "' 

uni vérsitarios. 'cÚt-i gi·d~s ;,:;;~1it'~~>-;('fGi,;;·~¿a~aéit~cion tecni-

::::¡~;;}i~f i;~~~~t!l~~~º¡.::········.:·······:·····;.\ .•. ·ef.·i.:;1• .. C1i .•. rº[.Í,!,.f te;:1''.~0¡1~:~º::d:: .. ::1,:ª:::::::: proc¡;!io~ •.. :¡;;'odlí'.cti.v~S'· . . en. "" ~ ~ "forma-
-;:;: 

ci ori ci\Ú:~ M',;f ij{,_~.!habria de hacer propicia la "so-
/!;:~< ."-:<.:·;:.·: 

l .i dú~fd~,~-.. gv:j. ai::iJÚa i:onvivemcia humana", como se est.;1-

en 1946. 

;i{~'·'·R~~p'.~J.~p~ .. delsentido emancipatoi-io, la edL1cc.1cion se 

enÚendii~ ~c6~b _ .éd1 :.111edi !J i doneo para hacer del trabajo humano 
""óc;,::-=;.:o"-""--
' ·~'-'<''.''~;·- '-''"';·':~ . . " . 

.,-o .mejor"c:licho·:de la "labor"- un instrumento al servicio del 

capitai;_ y·6~~~·ir1tlL1cir la adopcion de actitudes y creencias 

que • han de ci'~r'· o"ri ge~-- a "necesidad es y aspj rae iones" supues-

tamente 11 comdnes 11
•• 

-- _,·- -- -- - --
,· .. -·- '. 

En,tales-·condfÍ::Í.ones, no es de extrafrar que la edL1ca-
_·. - . ·_ :· ' - ---_',-:··-·,: ~·:: ' ... - -.. :- \ 

cien se considere. Una inversión -confo1-me a le• teoria del 

"capital hum<.1no" de T; Schultz (60)-. Esto se hace e::plicito 

-bajo el rub1·0 "bases filosñficas de la C?ducacion"- en las 

"Metas del Sector educativo 1976-1982" (61), aunque ya se 

maneja con esta significacion desde los afros cuarenta 162). 

60) Schultz, T. "Valor economice de la educaci~n" en De 
Ibarrola, M. <comp.> bª2_Qiffigo2i90g2_29siªlº§_Q§_lª-ºº~sª
~iQO· pp. 67-76. 
611 Cfr. "Mrytas del sector educativo, 1976-1982" en ~OiQlQ-
91ª-ºº-lª_ElªUQªSiQD· · · op. cit. Vol. 7. p. 12. 
62) "C?l proy12cto (cduc«:1tivol se fin<!ncia por si mismo en 
pocos aNos, a travOs de un· incremento notable de la renta". 
"F'royc-cta 19l.17-195~ 11 c::i Jbid. t/ol. 2. p. 592 .. 
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· La iél~~ti:fIC::aÚ~n i~tr:e "necesidades edL11::ati vas" y 

"necesidadé~.· proaJ~1:'.i.i:s":::'.~'.~~~cúente en 1 os proyectos edu

caüv6¿ ·B~~~~-;.(·'.~l~~~. ¿[,~Oi:~~J,re~~rencias para percatarse de 

eno/z.'~l:;~~~~;~,k~~.:,d~F. k~c:t.6~Püblico 1966-1970 ponia enfasis 

.en i<l~f:~~P~g{I~2ibn:p~~ra el tratbajo y estublec:!a la neceside.1d 
~, ~:,,: '.-.:.--;-/-~ ~-:.' :;;.~~-;'~-~ ~:'-~:~~.~'; .:.~~ 

de i;ifeÁ~Í..f°.í.¿~~;~i m.llNimo la mano de obra calificada y SE·mi-
·--..:: ·.·;:.:,.;o- -.<\>:t: ·~:;;:'.>·,'., 

~alifiC::aci~·para.:;·satisfacer los reqL1erimientos de las indL1s-
. . -.::.:'";·~.: ::~.-: ;.- >-~--t~ ' . 

tri as ··~ ~~ ~j·fi~L~¿ti~idmlms. agri col as y ganaderas ( 63>; en el 

docLtm!:!nt.6'.'~··~úe}j;.:~~~ /~Úblico bajo el tHL1lo "Lineamientos para 
<,. .~:.- · .• _·,.,_::"· .;.:_·~~-~~·.,fr-<:<=i é •• ~-. ,~ _ _: 

c?l ·• P26gY:'ain~:·~¡~2fC¡r}a1' de desarrollo economice y social, 1974-

fund~inent~{ -,en :t~ 'estrategia de recLU-sos hLlmanos y bienestar 

social", y se expresa qLle la educación es "causa y cense-

cuencia del desarrollo social, economice y pol:!tico" (64>. 

Ahora bien, aunque en los proyectos del M~xico contem-

las finalidades de la educacibn estAn mediatizadas 

por los ideales de la unidad nacional y el desarrollo -lo 

qLle desde la per9pectiva capitalista significa: procLlrar la 

armenia social para favorecer la producción de riqueza qLle 

incrementara 121 capital- no se pierde oportunidad de af ir-

mar que el proceso educativo tiene como finalidad la forma-

cion de qLlien~s han de forj~r una sociedad democrAtica y 

justa -entendidos estos valores con la significación "libe-

ral social" a la que nos hemos referido anteriormente (651-. 

631 Ibid. Vol. 3, p. 396. 
641 !bid. V.:-'l. 4, p. 98. 
651 Entendida la democracia como un "sistema de vida en el 
que so re~lice un constante mejoramiento económico, social y 
cultural", y entendida la jLlsticia como "supresion de los 
privilegios" y e.orno "mojor distribución dt" la riqueza". 



Si ~l .Arb · .3o: :c8ns1;iTÜ~for;i'7J. ;~~t·a't;}~fe como finalidad 
.. ~~ _:~: '.; ~" •· ·: _· ·~ ·-<~·<-·~:;_'.-;__,_,.:_'.;_~; •"~~-~~:: _ -,.;·: :._,':- ,).: ; ;:.,.;_,__'.~~ ·. 

la. edL1cacíon,:}1 el;'desar·rol'lniarni'Onii:o'.dé 'todas 1 as facLtl-d.e. 
-... c.,.,,__~f :.··, .f< __::_:_::·=. .,:<.-· '::~'.5 '.J~'.·_~:;,,_.:< ·· 

:::::,,;~·:f~r~~~¿Jll?i!~~~~f~~~t~}l~FJlrf ::.::::::,:t:::c::,,:'. 
·· 1rst'l~~, .. ;~;;;.~f1,,¿i·.~Ws:2~gw~:~~ . eó!~~'ico.;~dominado por la avidez 

f ¡}~~ili~~~±JJ1i~*~/2~~'i~~~~~:r~;::·::~·::s::,:: :~t:::~:: 
. ¡ nd¡~~,~~~~J·t;( .~~lj%~'h:~e ~i 1 ogro de Ltna sociedad demo-

cr.tti¡f ~·~:·~tik?;l{~~Q'rJ'.i~~;te y JLtsht. En otras palabras, de acuer

do'.' cofi;('iéJ.~'i;ford:ext'a· teorice e ideológico, la educación ha de 
.- . --.. · ... ::.~;:~1<c~:: . 

;;;c;r,:t;i~~i~.·.+,;;;s.f orjar Ltn orden social democrat i co-burgues, que 
',' -~·-, - -.: ..... :,.· .- ~- ·:>· ·-~"" 

·se :füífa~~ú;¡;;fi.};,i·igLtaldad formal, y se traduce en Ltn sistem·a 

de ~{J~; ·~':le §~Ql~i;,iQQe hacia mejores niveles, sin romper el 
"'· . . 

· orden e~{~bfeci do. 

Desde este plinto de vista, la finalidad de la edLtcaciOn 

no tiene Ltn sentido emancipatorio ya qLte este obedecerla a 

la lógica del conflicto e implicarla la SLtpresión de Ltn "or-

den social" cLtya existencia se basa en la explotación. 

Por lo tanto, cabe afirmar qLte en los proyectos educa-

tivos de las últimas decadas se instrLtmentaliza al ser hLtma-

no al subordinar SLI propio desarrollo al progreso material. 

Si esa instrLtmentalizacion se hiciera evidente, se le resta-

ria legitimidad a los ·proyectos desarrollistas. QuizAs a 

ello se deba qLte la Ley Federal de Educación, promulgada en 

1973, con una aparente intención de matizar esa instrumenta-

lizacian, asiente qL1e "El hombre, como i ntegr-ante dE! la so-

ciedad,, es el fin r'.lltimo de la educacion". 
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-No obstante¡ pa!"a ser'congruente-con-el proyecto, dicha 
., .-._ ·: '. -

afirmación 'dci;e .d¡;spoja~se ·-de~l(~é'nÚdoéniahcipatorio; no 

es . "cú': i,tj~bi-e · indivic¡¿(¿;l iy'¡·~~~(~i,H;.'si~o ''el hombre, como 

i nt0Úi~ó1i-tt;ili ~ d;~ U~l(i-1:.~i'.~i¡}•• -~J/_2r~~;"§p8,~~~t'.t(ye_ la.fin al \dad del 

proc:eirO' '~cii:iC:'¿\ti_\,¡,/ .iMid~ '.:8'S:t~:?i:'iªl-:sP:'i?Eúv..,.,. "el espi ri ~L1 pa-
•· ' ·, • , ~.-J , ' 1' ,,:·,-)j,}.'.''.; ··:~·.::<· •,;''/-;{1~:x: ... ~ 

trióticp''J.· el \•if~•n!.°EF(tri~~-~~-;~J:'~~·~;~)·•;; }1~ solidaridad" y "el 

de~ar}oi10· .d~i -~~¿j.-;::•t"[icii'~t"~Zj'~';t_¡~~~iisentido. El ser hL1mano 

que ,i~/ foY.:0ina\'p:~~~~ii,)~d·~¿~~i-:6~ g.~ 'el~ contribuir al progreso 
' . '<, -. ',-;·-. ~' ·,,. ~·-,: - · __ ;~~~\:?:~·;~~?\/~.;~·tr;::_·-.:·- ·;e·-::·'" ' -

cie' 11 1ai't:ne,ci'6.~!};·,.8Fo~f:E;'s·(l'.•-r:1·~1e . .S'.e .. f.únda en las actitLtdes eti-
. :•::.~.~,' >:-;: __ /:-<; ''· -.-f,'<''''7~ ':,, ·,~,.,-, 

.cas ;y::¿;~if.~~}rP,h,o8!i;~'J;~~2P.~f'3 n·fí~f~tnentar la productividad' y 

%te;; ·~·J.;{~~Jifa'~i~1,~~~J~~;~'~·{~,;;~'?~i1'6 :J~i é:ambi o gradual y evolutivo, 
·! '/_:'< \_.' ,J~ -~~;¡¡,:;,·"' ;7~ ::~-~}:'.~ .: '.:·::;:· 

-~~'Y<li''~i~;; .,;;~fü{t~~~s~E~,iª~ª·éd,ern6cr~ti.ca y justa orientada por 
';;: 

L•n ~i'di?;,Ú?de• \'p~~~;_··;'.íri•;.i~í-sáfn, Este es el sentido que se apre·-
--'-:~;;i ·; 

66)· El ~rt. 20. de la Ley Federal de educación establece que 
la educación es el "medio fundamental para adquirir, trans
mitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformaciOn 
de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 
de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 
sentido cl2 !';olidat·idarJ social" 

Ld mi-::.;ma Ley, en SLI Art. 5o., establece las siguientes 
finalidades de la eclL1cación: "P1-omover el desarr·ollo armo
nice de la personalidad, püra que se ejerzan en plenitud las 
c:apacidc.ld~s hurrir.~nc..~; 11 , 11 Crenf· y fo~·t.id.ecer la conciencia de 
la nacionalidad y el sentido dm la convivencia internacio
nal", "Al c:anz e>.:--, me-di ilnte la ensef'ranz a de la len gua nací o
nal, un idioma c:omCm pa:·a todos los mexicanos, sin menoscabo 
del Ltso de l .01s 1 onguas-. autOctonns", "Proteger y acrecentar 
los bienes y valores que constituyen ol acervo cultural de 
la n¿¡c:ión y hacerlos accesibles a la colectividad" "Fomentar 
el conocimiento y el r~spnto a las instituciones naciona
les", "Enriquecer la cultura con impulso creador y con la 
incorporacion d!E.' ide<1s y valores Liniversales", "Hacer con
ciencia de la necesidad de un mojor aprovechamiento social 
de los recursos n<11:ur;;lles y cont:·ibL1ir a preservar el equi
librio ccolOgicc", "Hacer conciencia sobro la necesidad de 
una planea~iOn familiar con respeto a la dignidad humana y 
~;in nu?noscabo d~ la 1 i bc11·t Ctd 11

, 
11 Promover 1 as con di ci onC?s que 
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En -este orclehamie'?to, se- apreic:i a tambi en el intento 

de recuperar ~a~ reLvindicaciones pcipulares y conciliarlas 

proyecto. Con un af•n e-

diversos, y en un 

funciones de la e-

ficadora, civilizatoria, 

fundamentales <nacional, 

fundamental (el desarro-

de las necesidades radi-

libertad, la justicia) y ensltc-

d~ democracia, independencia y paz. 

proyecto vigente a partir de los setenta -que se 

concretó pocos aNos después de haber estallado el movimiento 

estudiantil del 68- no difiere esencialmente del que logró 

imponerse durante las tres decadas anteriores, salvo en el 

hecho de que insiste mAs en el caracter popular y democrAti-

co de la educación y en que presenta al proyecto educativo 

lleven a la distribución equitativa de 16s _bienes materiales 
y CLlltLtr<.<lcs, dentro de un regimen de libertad", "Vigori::ar 
los h~bitos intelectuales que permiten el anAlisis objetivo 
di:. la realidad'', "F'ropici¿•r lAs condicionas indispensubles 
p<11-a el impulso de la investig,-ición, la c1-eac:ión artistica y 
la difusion di;.• lu C:Ltltura'', "Lograr· que L:•s eHperiencias y 
conocimientos obtenidos al adquirir, transmitir y acrecentar 
la cultura, se intagrun de tal modo que se armonicen tradi
ción e innovaciOn, "Fomentar y orientar la actividad cienti
fica y tecnologica de manera que responda a las necesidades 
del desarrollo nacicm.c1l independiente", "Infundir el conoci
miento de la democracia como la forma de gobierno y convi
vencia que permite a todos participar en la toma de decisio
nes 01-ientadas .:il mejoramiento de la sociedad", "Promover 
las actitudes solid.:irias para al logro de una vida social y 
justa" y "Enaltecer los derechos individuales y sociales y 
postular la paz universal, basada en el reconocimiento de 
los d~rechos eco~Omicos~ pDlitico~ y sociales de las rlacio
nus'1. ''Ley Fodcral cJe EducaciOn 11 en SEP, ~QCffiQ§_f~ndªmfüUiQ-
1~2· pp. 9-10. 
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- como- un-~próYecto~~eie-- transfc:iriiiaC::i~n-. No obstante, tanto 1 a 
; !·..o-.-. 

forma cíe d~fi~ir léL!ndolé democrMica de i~ .educacion, como 

1 a manera '.de ';if1te~p1~ef~r ,)1 n~ev~r ~ l~_,cp~ie:~i~a el aspecto 
' - ,,· ... _.-:.":'!< -.;.,;·;;:,_::;_; -- ·--

.•ÍpcpLtl~r"~ ;;d~· \i á,·f.!¡fü~i{i6~}·i~:f@ ~iÓtoFt~"~j:H:Jnclér. con el ca-

ractef: '. rr·~gfq_~i-~t';~:'.~~í~}~~>i~asigr-lara ~-¡~~~ ultima, 1 e con

f i ri erbrí~~;~~:c:~r;-~e:~~;,_;Tt:cns~r~~ador-. e 67 > ~ 
' t''.~dt:;¡;¡-~'ªigr~~--p~r ,educacion deinocratica se entendí o lo 

siguh,11~.:'ó:}¡;-I~K;;;·P:r::i:rn~r lugar, que ·1.a educacion es W1 "derecho 
·"-· :::"~·'·· ,-... ,..~ ,,~ 

sociaÍ~¡¡-.;M;~;i·~;i~'i~~tf&\• en éi. contexto juridico significa un dere-
. -<,'.::. :.·r:=:~-.'. ... " -··:·-_·:~/:, 

cí10 • qJ~"~!S~R~:," ºªº¡,; porque es una nocosi dad d::> 1 os mas "dr~-

. biiie~•\;;;1~~\~i;·t.~'~~[;6:ailiiff9~~;~ derivado dei lo anterior, se de-
.. ,.•,,A ~·;•.,:0-;,, ,<, 

H11i~·j'Nci:•lf~X':~~~·~.f~~~;tj~_.,Brinde>t" igllaldad de oportllnid¿1des ·a 

tódos''.;; 'Ii:(í~ij)r\f~~f·~~g:~~~;y~Je'~~tgnar por su mejoramiento economi-

co, :·J~J":~:{;·'y'ci.11tural 11 C68). Como se observa, la democracia 

es, tambi C,n · en este proyecto, "igualitarismo" a la manera 

del liberalismo social mexicano, y su manifestación inmedia-

671 El Plan b•sico de gobierno 1976-1982, respecto del tema 
que nos ocupa, establece: la educaciOn Cllrnple una funciOn 
dinAmica: la de ser instrumento y agente de transformaciOn 

es un an~lio proceso de formacibn social a trav~s del 
cual los hombres se informan sobre el medio en que viven, 
sobre su histori~ prcs~ntc y pasada, al u1ismo tiempo qLte se 
capacitan para utilizar dicha información con el fin de co
nocer su realidad e influir sobre ella. A través del proceso 
educativo, los individuos adquieren un conjunto de conoci-
mientc.1:.:, narr11~,s, idec1lr?s, cosl:.un:bres y h~bilidades que? cons·-
tituyen la herencia cultural de ld sociedad en que viven. La 
educación eirve de apoyo a la prActica democrática, a la 
actudli~acJOn de los valores de un sistem~ de vida fundado· 
en la libertad, la justicia, el respeto a los derechos y a 
lds libertades de los demAs, la solidaridad y la convivencia 
pacifica con todos los pueblos de la Tierra ••• En M~xico, el 
inter~s por la oducaciOn democrAtica y popular, que se nutre 
de los; ve.lores Llnivers<.les y promueve, al mismo tiempo, la 
e.firr,.,;:cion dL· nuestr<l propia idtmtidad ••• e~tll hond<lmente a
r·raigo1t!o E:n nu<:·stra historia contemporanea." Ibid. Vol. 6. 
p. 1'!9. 
~.·8) IbicJ. p. 1:-:,0. 



ta no es el ejercicio 

de las 

para hacerla 

esfLterzos a los 

lo 

-fin de que C?l 

(69). No obs-

en que esa "popularizaciOn" de los proce-

ser ajeno al empleo. 

E~ otras palabras, en el proyecto vigente a partir de 

1 os setenta, el adjetivo "popular" califica a la educaciOn 

en el sentido de concebirla como Lm proceso destinado a las 

masas, pero es totalmente ajeno a lo que podria ser, de a-

cuerdo con J. Ba_rreiro, un proceso de concientizaciOn (70>. 

69) !bid. p. 150. 
70) La definiciOn y las explicaciones que aporta J. Barreiro 
sobre la educación popular son indiscutiblemente mAs acordes 
con un proyecto de tr~nsformaciOn. "La educaciOn popular, 
seg~n este autor, "puede ser, concretamente, un instrumento 
de desarrollo de la conciencia critica popular, en la medida 
en que? aporte instrumentos para que los agentes populares de 
transformaciOn sean capaces de vivir, a lo largo de su ac
ciOn, esa dinAmica de lo concreto en la relaciOn acciOn re-
fle:dOn" ... "es un vehicLtlo pc,cbg:'.ogico de consC?cuencias libe-
radoras ... se oponm, o simplemonte a la educación <opresora, 
ali<2n ... ""\da., bc.,nc.-?.l"ii:\), o a una 11 politicLt d0 opr-c!:>lOn". [<,:;rrei
ro, J. GctysasiOa __ QQQU!~c-~_QCQ~~~Q-~Q_[QDSiQDii;ª[i~U· PP· 
19 y 91-92. 
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Entendí cla c:omo proc:eso def concienfi zaci Oh0 la popi.ílari-:-
·--~. :. ·-:! :__. __ 

zaci.On ,d~ 1~ ·[;!~L1C:ai:i'on_. ryo si~~:~.fi·~¡!l;;~~l_~~fi~i~·~~r-iirlar-ia_ para 

. todos u. ··~LP.~Ii ;~~~i'tf ~1;~i,$#~ ~ ~~c~·~·.¿~~:~~~I~.; r~~--o~i~~~te'.•, Lo 
11 
pop Ll-

1 ar" de }[~!~c;la~;;:/fc:úJM.at•arrei~C).~516':'·'····-· '~;~f~ci~~ cie los de!-
;,~ -,\-c'·";i.~; ':::~·:J3.~-;{:;:~;~~\>i~\l~}:-

a Ltn 

'->;;,'.¡:~ ,. 

ment'c\ii que 
: <. ·. --:_.',·,::~';':<,:.·" -~ "\'.':··' ~-"' ~·'·;/' :::-::· '·-~"''"·'-;o-';¡.\ 

c:LÍfu~}~ .. Hf~-:~-'.~ª1~cés~;~h'Y i~~~t~~':Vfi~; e~'L1caci on sL1peri or > a f i 11 

de ~ariten~r)'f;,i,Clfd~;.; .sodhi Vigente -cuando este es Ltn orden 
: .: .. r.:;·<-,-~ <::-.~~-- < "::·f:"_____ ·. ____ .-,.,_:.· -~,::-·< 

i nJ~t~fd~,· ' nóJE:'~ 'una ~dUC:a~ión popLll ar 1 i bcradora porqLW SUS 

ob_jeti'~~Z\~c:J~ial.e~ son a_jenos y hasta opuestos a las necesi-

dades yy~¡:\fi~di caci ones popL1l ares. 

Los limites ln:iolouicos dCJl cart.cter democratice y po-

p~lar de la educacion se deben, sobre todo, a una contra-

dicción que se genera en el seno mismo de un Estado que re-

qui ere l egi ti rnarse pEnnanentemente. Al respecto, P. Latapi 

advierte que el Estado, en sociedades como la nuestra, pa-

rece tener que aliMenlarse de una doble fuente: el orden que 

defiende la estructura social prevaleciente -que favorece al 

capital- y la mcvilizaciOn que intenta orientar el desarro-

71) Esa calidad ha de manifestarse en sus efectos; seNalare
mos algunos de los que menciona Barreiro: la educaciOn popu
lar estimula la organización del pueblo alrededor de sus in-

' teresas, provoca el ejercicio del ·sentido critico, de la au
tonomia, de la creatividad, y favorece la toma de conciencia 
de clase (como clase para sil -transformada bajo la influon
cia de la ciencia-, y la acción de cl<1se orientada por un 
proyecto histórico de transformaciones sociales. Cfr. !bid. 
p. 1~8. 
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mediante medi-

de las 

tales 

pop u-

la impotencia 

Casanova se refiere a 

las decisiones en mate-

~apitaliata: por una parte, 

otra, las organizaciones que 

populares. Las primeras encajan 

de la desigualdad" en tanto que 

las provocan "el pi-c:icoso de igualitarismo en las 

democracias capitalistas". El anAlisis que este autor reali-

za sobre la democracia un M~xico, lo conduce a afirmar que 

las decisiones guberne.ment<il o~; en m°'ter i c:1 de: tlesnrrol lo se 

toman sobre b¿~s.!=:$ mue.ha ca~1s 1 imi tada's desde el punto de 

vista de la din•mica igualitaria, y mucho mA& próximas a la 

dinbmica de la desigualdad (73). Ello se concreta en una 

estructura autoritaria de la sociedad que repercute en el 

modo de educar: "el pueblo -dice el autor- es constantemente 

educedo, y es educado un forma autoritaria donde es autori-

65) Cfr. 
Gturit?:!, M. 
i:!o) Cfr-. 
169-17(1 • 

Lzd:api, P. "La reforma educativa de 1970-1976" en 
et al. o~. cit. VoJ. 3, pp. 99-101. 
Gonz~lc: C2~~nova, P. bª_dgm~~cª~iª_so_~~~i~Q· PP· 
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tari a. la estrúctúr.a del podEir y l á ac::t:itL1d. de los ·est.;~tos 
- . - ,. 

dominantes'.'· _<74i_:.•_ •. i; •. ~ ~~c~_r=1_.:.>. mi~~~·=ii.~~e· L1na'. esfructur-á au-

tor~ .• taf{~: :Y;; \Í~~---·~~#~fili~C:..f~~ J-~·~{a~y-en.dizaje· no· pLleden ser 
. - - '..·.-· ', ,,.:,:.::-::; -. · .. ·· .'.'•,:. 

ajenas 'a··~;;~\~~t~Litt~;';:'~o'c•) ' ;>!··•·••· 
--·. 1: .;.·~ ·. ":'.:'.;f:~::·-,,~-<: ,;· .. ,:.<:.·;:~ 'J.:~p ,·:· ,~.- '.}{.;;; :~:'\ ~_:>·:-"· .. 

foA 1i~lZ§j¡~t~~~?~f~~~i~5°'.f~;;;;::t,"":º::· ::· ::::.~:. -~: 
con~a~~i21:ff'~

1

~;~;::~~1·:\:Es~·¡~o-1lle}:'i~~no a favor de las clases do-
c.:; .. ·:.· ... ,.;:<: .;.:::.t''· :.:,~. ··_,~, ·::.c_··--L-- ·~~:\X:·:~-.:,.~-'.-,,~~~·.<: 

mini:1nt~·5;;\:::Éi.'.l1iaGtoritar.1sino.~dice-:- existe cuando a nombr-e de 
\O,~-";·· .. ,.\'_-!.~~:·;.~ ;~:;:e'•°';.'.~· .. ·'~".;" , .'. ·,->' . .': .:, 

s.upuf:~~t~~'.'fl,e~r~~~,s,'~·~'~?~a~' déé: j si ones en las que en realidad 

~sta~ ;:•ÍL1si>r1'tés,~To!i_;_va1ores pr-ogonados <75). Hemos de suponer 

que l ~~,,~:','y
0

algr~'~,}:~;~egonados 11 , son val ores i mpul sacios por los 
Cé -• '., ,,-'._, ,7-:.:.·;: :~·¡~~.-

dominad'c)S';f:,;;'~fit~1:.il~{ci,;~l.1e les "decisionr.:s" obedecen a los in

t~re!Sed,de l~:c~~~i~;.1dores. De esta forma, por la vla del 
. . . . . . . -

autor-ftar-fs;mo/ se· impone la dinamica de la desigualdad sobre 

la tendencia a la igualdad, por mAs que se procure "igualdad 

de oportunidades educacionales" <educación democr-Atica) y 

"educación para todós" (educación popular-). 

En consecuencia, si al hecho de que el sentido de los 

proyectos estA mediatizado por la significación teór-ica e 

ideológica que c:orr-esponde mejor con los intereses de las 

clases dominantes le agregamos ese proceso mistificador que 

se llama ,"<\Lttoritarismo", es cl.:;wo que la c:ontradiccion que-

da resuelta a favor- de los dominadores. 

No LJbslante, en la medida que el autoritarismo se po-

ne al de$c:ubierto, las organizaciones popular-es pueden r-eto-

74) Gor,;:t,le;: Casanova, P. op. cit. p. 211. 
75) Cfr. JlmOnez Mier y Terln, F. ~l-ªYi9Cii~Ci§ffiQ_Ga_~!_nQ
~i~CDQ de la UNAM. p. 29. 
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mar el --s-eritido revolucionar-io-de-~los--pr:'oyectos y_ luc_tiar por___ _ 

imponerlo. Tal es 'eY ca:_so del;tE?~~~~tf.!-~-C>~Í-miento- estudian-

til .univer'sit_<'lrio-q~1~~~st'.Á~_empel'fado·:~n.'.im'pL,1fsar un modelo de 

urii veY--~d'di:id ·- d~mó~b~~'.if~.+~c,,y,~~·~¿~Gf~k;!_\_;:~{[~ se oponga al modelo 
"•,•: -e_ - ,~;,,:·: !':::_/'\:·-~-""~') '~~·(' ;-::::;~.~- .• 

aut~ri•t71~~;-,:r'./;;1~1~;~-~~~tL~-~~~;.fü~~~~-:;~ctua1_mente y qL1e hubiera 

í:¡u¡,idadci -:tefof::tadd-·;{:si•'~·las-'.),,'!F;efori'nasº:• recientemente aprobadas 
- '·' ,- - ,-- --· :;:;~.:e:-:--;-.·-:':¡:~;~~.---~-;,,_:;-.:··~:~-:-·:'·,'·;--,.:-.-~,,:'""'.-'.~".<¡:~-:~:;~:::-. . .. ,;" -~~~·,.;.-.: - . . . . 

. p:r ~· ~~~~~~l~~rr~1~1r~J¡~~J~1 ::·.: l :::d:. a i :::: r~:·: :s 
c-~~~~ª~-~i;~;~~~:é~i'"1~~-i'·)j,[.~[~~.{;1f}~~:;·~~;cto que se fundamenta en vie-

jos' :-pf:eJ.L1_i;C:.~p~;i:\p_~\~~~J-'-!'>-'[~-é)'"elieve por P. Gonzalez Casanova: 

l~ 'eclÚ'¿~\ci~bA.;:;;,i1.\~bFi5-t§depe ser para Ltna elite y no par-a las 

:::::C"át~~~ill~~:!~~.::¡pa::': :·:d:::::::• s::.: :::r:: :.:: 
seleí:Clonar';:{~::,.fos mas aptos; no se debe proporcionar edL1ca
; ': '~·-.':, --~: ·, 

c:i6n ,~~;~~?f'or:~ ~~s al la de las posi bi l i. dades de empleo, y la 

edui:aí:to'r:i"superior no debe ser gratuita o semi gratuita (77l. 

76) Durante el pro~eso de elab6raci0n de este trabajo, tuvo 
lugar, al interior de la UNAM, un importante movimiento es
tLldiantil encabezado por los Consejero!':. Estudiantiles Uni
versitarios CCEUl cuyos princip2les logros consistieron en: 
la su¡;pension de 1<1s "Reform¿1s" aprob<1das por el Consejo 
Universitario en noviembre d~ 1986 y la realizacibn de un 
Congreso Universitario cuyas resoluciones seran asumidas por 
dicho Consejo. 

El movimiento robasb el ambito institucional y aglutina 
en torno a sus demandas a las organizaciones democraticas 
que vieron en ellas, la posibilidad de una transformación 
profunda en la "ma>:ima casa de estudios" del pa:!s o, - al me
nos, un fuerte golpe al autoritarismo universitario. 

Puesto que se trata de un movimiento en el que existe 
un "compromisLJ con la transformación" (Cfr. ~g!Q§, No. 110, 
febrero 1987, p. 45>, es de esperarse que las conclusiones 
del Congreso que esta por realizarse, contribuyan a modifi
car el proyecto universitario y repercutan en la articula
ción de las "pr-llcticéts y sentidos" que constituyen el ele
mento material del aparato educativo mexicano. 
77) Cil. por· Didr·il:>:·'.-On_, t\. "Ut-lAM, ignorancia ilustr<1da" en 
Contr-1::1-~;s, G. y H. E"cot.ar (co¡¡1p$. l [~i·¡~~c:;.0c_Qg_m~g~g. p. 75. 
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Las 

contenidas en 1 ª .. s -11r:e.filr;masº - t1el"1enun i:ár~i:t~~--.- disciplina-

r-i.ó' ·- a:a-mrí,'~~t-h~ti.v~:-:~¿;;,;cis,.;~f~¿~~~Z'.~k~?r~'ie\l:~~~-;-~;~s()~,= ia·· sc-

1 ectividad : tj~;~ >v~ -~hC:ci6t~}*~~{~it';;J~ xfó~<''C!~tLfai~l{tes con meno'" 
'/ .-.::: .;''.~.,;·~ , ;·,.-" ·.·,,.,.,!'·>¿~-,:,;.:·.·-::,:(j/t·~~;J.-'-'~· ,-,.>: .. -,,l· 

~~~;:;·~f i~iltf i~{iillílilllf ;~~i~~~~~:~::~~:~:::::~~ 
<studi;•:~f~t:r~~tir~~r!fÉf~fr~ M'. Pém ~cha en un intere-

. '·!.' ·~- ; .. ,:~--::'. ;.·.:·:~~<=!,~·;:,_' ";: '·"·-;: '!;~¡;~>" .. .,,..- '·, 

sani~- k.~t.f:Cfféf,, __ ;t-~:ii-~sfO~;~~~ 'la Universidad en Lina uni versi-

dad_ ·, di?rn'6c~{~t'i~'~i~-&f~~B~~fil,;~Y-. qlle supere el "proyecto edL1cati v'o 

t~nsr;~~¿\~~~- {:!~-~Í'~~~-i'.lfifl11': significa enfrentar retos como: 

est{rnula( ~1-: f'cie~~8'2i;~-~~; aprender; mLll ti pl i car y di versificar 
·-._,>~-~- -'-.---~ -. '", _, :.;:~;-~!~-~ 

las •. dpor·fún'idacle;~,,-;de,; ~hacerlo; 
,;.c.-;·;·~o:'~' ' ;-· ;.~·;.-

reunir a las ciencias y las 

hL1nÍ~n i cJ~~é~i}:;2~~~I'~~t~á:~¡\r las di versas facetas del trabajo 

a~ciÚniiC:Í::l; ·i:~tritb~~ar el trabajo i ntel ectL1al a 1 a vi da prl-lc

ti c'a <que'0 nc:Í es~ lo mismo que utilitaria). Y para ello se re-

quiere, entre otras cosas, fomentar e•l trabajo colectivo, e-

liminar obstAculos bL1rocrAticos, borrar las fronteras entre 

las disciplinas y las barreras entre las profesiones, promo-

ver el autodidactiYma y ofrecer un servicio flexible de eva-

luaciOn y acrBditaciOn cj7i, todo lo cual implica la necesi-

dad de democratizar el gobierno universitario y ejercer Llna 

nueva politica presupL1estaria • 

78l Cfr. Gilly, A. "UNAM, reconversión o renovacion" en 
Ibid. pp. 60-61. 
79l Cfr-. í'c':re-:: Rocha, M. "PlLlralidad Lmiversitaria" en !bid. 
pp. 71-77. 
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Tal-modelo p~~tender:ec:'uperar¡ ei._k~ntido que las luchas 
"''.>-»_·;·--.::·-·;, 

populár.e_s_' han dado-~a ros~ termi nos "democrati ca" y "popLtl ar", 

y a~tn~~í~'.-i~~;~·:1·,~,t2h,Ec~jb'i'~~a'ci~• ser ·-onútidado en un congreso en 

·.el•~t1'~i~fi;f6gt5·ifl.fdhJi~~ornL1nidad universitaria en sLt conjLin

tb;·: -:~:.;'dí~~;;::que''~i ha de obedecer a la dinamica de la des

i tjJ~id~:~~Í·;~_g.Et~;j ~igtte el rumbo - que - le marca la ley de la oferta 

y)]..;'j~~-~h~:,:;~i a la dinamica del "igualitarismo" liberal. 

;y,-];_:_.¡~~~de }uego, para que ¡:sto sea posible se hace i ndi s

P~r1~~~.iii,i,;;;ho .olvidar Ltna verdad, puesta de relieve por Ro-
--- ' ,1;,;",,·_,.:·· 

·s·s'<.ín!l' ,-·Ros·anda: la educaciOn igual, desde el momento que es 

aplÚ:~d~ de la misma manera a los desiguale$, lleva eviden

te~~rite a un resultado desigual. Se trata si de una cues-

tiOn de capacidad, pero entendida ésta como un producto de 

la divisiOn técnica del trabajo, del desarrollo de las fuer-

zas productivas y de la divisiOn del saber. Ese igualitaris-

mo obedece a una "filosofia del prestigio" Clo cual implica 

que el proceso eri su conjunto sea funcional al sistema de 

jerarquia social y que exista una "valorizaciOn" explicita 

del grado de instrucción) y al principio que califica a la 

educacion como una inversiOn (y que contribuye a la mercan-

tilizaciOn de los conocimientos) (80). 

Las tesis de Rosanda ponen al descubierto los limites 

axiológicos de la educaciOn democrAtica y popular, realizada 

sobre la base del "igualitarismo". A ello se debe su escep-

ticisma respecto al giro revolucionario que pudiera darsele 

80) Cfr. Rosand.:1, R. "Contradicciones de la educación des
igual en la sociedad de clases" en De Ibarrola, M. bQ§_di
ffi§QfiiQüº§_§Q~iül~§-~Q_!ª_gd~~n~i~D· pp. 129-130. 
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al sistema. educativ,6,.pull!~to que-de acuerdo con sus tesis

·1a transf~r~áciori:~dE!~fa~:Í.rístituC:iones educativas las haria 
-·~ "~·~· ····;-.~-::. --

""":~ '· ·~··--·:,~:~- ·.:~::'-' 

- "desf.unC:~c)ii"~1~~·~;;,;~~·:C1.c;"~~:~r6i[~~··su desmoronamiento <B1 >. 

Qesde/éstéipú}"i'fo'devista, a las org¡mi;:aciones popu-
-·;:::~'------- ~-_.;·>.t\:~·/"• :'·-:''-; ")'' -·-.<:"; ·-.-:---

lares yf;a::;qi.lierie!il /pLtgrl~~ por un proyt?cto edL1cati vo de 

traíl~.¡:º~~~·2i~~:r. se ··:1e: condena a1 i nmovi 1 i smo º ª mantener 
.. -,·-.:-_.,,···-_. ', ·:,:·-_-, .. ·_·:' 

sus ~elna'riciií~. ~i' rÚvel d~ rei vi ndi caci enes reformistas. Para 

saívar ·~ste:'esc~llo, hemos de insidir que la ed1.1c:acion dc~-
mocrÚi~·r papÚlar • que est• implicita en la lucha de las 

clas~'s • ff~b~J~cJbi~as; no ti ene como fundamento el "igualita-

rismo" · formal, sino la desigualdad que corresponde a las 

necesidades_- e intereses humanos y quo, en una sociedad de 

clases, son nec:esidadHs e interesPs de clase. Por otra par-

te, puesto que "educación" no es sinónimo de "institucion 

escolar" y menos aCtn de procesos de "adiestramiento'', el 

desmoronamiento de "la institLtción escolar" -de ese tipo de 

institución escolar al que nos hemos referido: legalmente 

democrltica y popular, pero realmente autoritaria y elitis-

ta- no significa el desmoronamiento de la educación como 

proceso liberador; por el contrario significa su condición 

de posibilidad. 

Desde esta per5pectiva la lucha por una educacibn 

democrAtica y popular bajo el signo de la emancipaci6n exige 

la adecuación de la instituciOn escolar a los intereses de 

los dominados y, lejos de perder sentido, tiene mas vigencia 

que nunca. 

81> Ibid. pp. 131-137. 
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5.3 

Para d~terminar l~ ra~ionalidad d~i~s~~royectos educa-
. ,:·(':_;·:::~.~~.:> '.:\_,:· '. ~~~;' 

ti vos dol :~Me;:i·co contempor~1noo, es mi;;ncister e>:amin<:1r si es-

tos e>:pt~e~~h preferenci~s univé~alizables, si. tienen un ca-

rl:ct(;)r · ·c~;if'tcf.:: y·'.r!?volucionario, y si estas preferencias se 

vin~Ll\;''~¡''i_~ciA.É'1~::?endras qüe admiten una justificacion teot-ica 

objeti~a,>· tc:Ído:/.lci cual implica p1-eguntar por la validez de 
, .. :_~"·. 

di ch os: proyéé:tos. 
-·'·''· .. ~· -: - . ' 

.. ·.é~~y~lid~:z social de los proyectos, hemos de conside-
~- ,.,,, - . -

rarÍ~~ a ~part1r, fundamentalmente, del criterio aHiologico· 

que. los_ ori,enta. En este sentido, es factible hablar de dos 

tipos de proyectos: los que se orientan por el ideal de la 

justicia social y los qu~ se organizan teniendo como valor 

fundamental el desarrollo. 

En el primer caso, quedan comprendidos los proyectos 

que surgieron desde el movimiento revolucionario hasta la 

dlcada de los treinta, inclusive. Entre ellos destacan el 

p1-L1/Gc1:0 vasconcelista que pretendl;:, la "redención de los 

oprimido;:;"; el callista cuya finalidad e1-a la incorporacion 

de los campesinos y los ind!genas a una sociedad moderna y 

democratica, y el proyecto cardenista que pretendla preparar 

a las clases trabajadoras para la construccion de Llna sacie-
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dad :11br.e de ~~pÚitaC:Íbp:Noc:l6~t~nte'1os diversos sentidos, 
- -· - , :_ :: ''.'..'.· ::,..~- : .. ~.-··.:_'_ ..•. ,.~;'._.- .'.·.-~·_,· :::,,_:,:_ -·~·.;-__::·, -·~ 

en est~~·'·~3¿~~c::i:.í~:'~~&t.:.~~Eac:~~~úi·~ .. ~>:lgencia de justicia so-

CÍ<\1, ' si§·;'~u~;~~1/9,·~i;~~:1~~N4'~~iü~ ·.fe~ocupacion por el progreso 

mc.t'eiá.-lJ..<l~iA~~Ht;'r<<~· '.}~i~]?!Miif.kiÍ,fÜi'.·~·,. u<. 

du,átÍ;!~~~~~~~~if i~~~~l~~~t~~ '~~:::: d:: : :: ::::·::::.:~ 
ta y¡ ; é~·~;ii~r:~~~·~ü·i:~~~~~~Jf.'ih~d~~ental que los oi-i en ta es el 

·. ·<~--~:: " •::·_'.: ,_i.)'._;;~'.:'\":·:c, ; '.'1 ,>?.." - "';·_e :· •}; ~.~: .. 

cJesilrr'D11ci/ :~!::ti,n:~.~,k,t'tri:é:l&rr.enta ligados a los mod•~los de 

crecimieht6 ~~2:o_~91n.iC:c).'·A1,ir{ se han adoptado en nuestr-o pai s. 

El ·.,¿·t~~li.~i~~tb:· ·con '1 nfl'ac i bn" que domino dL1rantt? l ¡:,s déca

das de '1·J~· cua~érrtá. y los cincuenta y que:> e>:igio un proceso 
- . - -

de industrializa¡:ion y un sistema de controles sobre las 

luchas de los trabajadores, se tradujo en un proyecto educa-

tivo que privilegiaba la lbgica de la armenia y cuya finali-

dad era la consolidacibn de la unidad nacional. La educación 

desarrollista se definio como "educaciOn para la paz, la 

justicia y la democracia" y adopto una significación espi-

ritualista, liberal o p1ragmati ca, pero si empre ajena a 1 a 

que tuvieron esos conceptos en las decadas anteriores. 

Pase a los cambios sexenales, los proyectos del desa-

rrollo se han mantenido en una misma linea: reforzar el 

cambio cualitativo que se hacia expr~so en la reforma al 

Art. 3o. (1946) y que consistla en dejar atrAs la educación 

socialista e impulsar el desarrollo. Pero la industrializa-

ción exigió tambi~n un cambio cuantitativo: habfa que capa-

citar a los trabajadores qua requeria la industria. El mode-

lo de "ci-acimiento a tasas constantes, con estabilidad de 
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precios'' i l"l~trumento: .a partir de los años sesenta, 
~~ '; -

hi za . necesári of ~el ~-f!Ínari'ciami'ef1tcic/~xt'krno. Por otro lado, el 
.:_··.·.'.:-º:... •:,,.,_,._ ·; ':·' ,.>,,,_. "'~'::-·-·""·.:>·'-.--{2~:~-~;) ,. --

inip~tL1~-;~~ (j~·~}!)~~#~efj~i~~c;'~~~:;!Tfi(~o.1~~füía al Estado a i nstrn-

inent¿;~ ... Á9E~·~Ci'.6ir,Os< .. :#·%.''fiCiiji!ti;1Í1i:i.bn: . se aumento el gasto so

cfali ~".),'R9G'2.~~d~~-~~;,"~i~Ei·~Qpt1f:i5fo para educaci en (que 11 ego a 
- . .,>, {". ··: ... ~- - '• :'~ " ._, -... ::;.;, .. , ..... , ... : _,,_.:--~ '~>:.~:: ·. 

ser aei hasta<c·.::.81• .. del . presupuesto total> < 1 >. De ahi que el 
- .:-,_~ .. ~,:~-~:{:~ ;-_. ; ,¡'.':·,:;:)/"'' ·-'~;·.e<: . ..:,-··.:-

pi-.6yecfo:'.'~~qs'ái7r_oú{s,ta de· los anos sesenta se caracter-izara 
v' '··· ::_.·,·: 

P~;-.:1~ . .f~ffci6h1:'r·á'iFa1• cambio cuantitativa. 

''''[';i.:~;.~;¡.~i ~- de 1 os sntenta, el crecimiento desorbitado 
-"' _, .,,~;\.~\~.;\;;_~;:'(:'·--': ., o 

dé ' i.}'.S '86'i;~~;,;,.ii~t:'é~na' y los movi mi en tos estudiantil es y popu-
" - ''. ', ':, :-, . , . --~ ';,.: '« 
"1'are~ hiciE:r,or( necesario un nuevo motfolo economice que no 

lcigl'"aril\:·cüaj;:,~~ el modelo del "desarrollo compartido". En. 

educaciOn, tste se tradujo en un intento de conciliar la ne-

cesidad de un 11 d1?sarrollo autonomo" cc:in la satisfacción de 

las exigencias populares. El punto en el que ambos aspectos 

quedaban resueltos era el de la elevaciOn de la calidad de 

la educac i bn; por esto, tal objetivo ha sido prioritario 

tanto en el proyecto conocido coma "la Reforma" de 1971 como 

e,·, el de "la RevolL1ciOn educé1ti va" qL1e se ha impulsado a 

pa1-tir de 1902. 

Pese a los matices diferentes que presentan los pro-

yectos E<ducati vos formulados desde los afias CL1arenta hasta 

1 > Mi entras que entre 1946 y 1952 el presupuesto pl1ra edL1ca
ci bn se habia reducido considerablemente (con Avila Camacho 
y con Aleman llego hasta 10.6X>, a partir de 1952 empezO a 
aumentar paulatinamente hasta alcanzar los niveles mas altos 
en el Oltimo aMo de gobierno de Diaz Drda2 (1970>, para dis
minuir nuevamente en los tres Oltimos sexenios. Cfr. Solana, 
et al. ~i§lQCiQ_QQ_lª_§Q~~ªhiQQ_~Quli~fil_QQ_~Q~i~Q· pp. 593-
594. 
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la fe.cha, por • el sentii:i6 ·~rit~r¡o axio-
... ··· 

logico 

sol.o 

el critE'-

se erigen 

en; 

En identificar la exigen-
''>(· .. :-.-/~~ 

da" .:$0C::f.r.1/;•e:ol:i'/ l~s necesidades de 1 as el ases 
""'·'·'·"··· .: '<:" '< ·-',:._; :,-;.; .. , ~~, 

tr"a:N~'~dJ;a~F y ik ~xi9eriC:r~· de desarrollo, con 1 i.1s necesi-

'debe tomarse en sentido absoluto, puesto que las significa-

ciones teoricas e ideolOgicas de ambos criterios, y las re-

laciones que ellos guardan entre si, var:lan considerablernen-

te dependiendo del momento historico en que se aplican. 

Si para realizar nuestro anllisis, tornamos como parl-

metro la riqueza social -es decir, la satisfaccian de las 

necesidades radicales- resulta que tanto la justicia social 

como el desarrollo constituyen valores, aunque de distinto 

rango. En efecto, para hacer realidad el "derecho desigual" 

que obliga a "dar a cada quien seg~n sus necesidades", sm 

requiere, como condicibn, el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas. Desde D3ta perspectiva, la justicia es una fina-

l idad en s:l, mientras que el desarrollo se mantiene en una 

situacibn subordinada con respecto a la primera. Este es el 

sentido que ha predominado en el proyecto nacional -y, por 

ende, en el proy~cto educativo- impulsado por las clases 

pese a que no siempre se hizo E?l!plicito y a 
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que frecuentemente. se dib que 
. ·, .·. -> .· ·<~i·,--;_-~·~:: .. :.~;).~~!2+,~ '.· ·.:..;,; .:.-":·.:-.·~:.:.-· 

lo des\jirtuo; ~{,; ~:. ; .;; ih .'.>:'. ,, .:<~ ],:-'<_, y ·"e. >. 
· 'pa~ /~J.·c:'8Ri;i~ét~;~~:~~;.~~?f i5~'.8Y,~2tb'~.g~~1·ik~i~fÜ~~.ti'r~·c1·ci~ µor ·. · · 

1 a · byr9ué~~i'i;;~ ¿i~f¿·_jü~€iiI"i;.;~'~gg{}~:i'·.{B'.~(:iaGkd~dó.··~~diati2.ada por 
. ,'·-;·<· ·-··' ;;· --~· .. -~~::-;,'::::,~ .. -::~~;;;_; ~_,,~,,-;:··~ 

la ex.fgiér1éia ::~~i,/d~~i;ii~B,t;f'.~~·J,{t~¡,~j~'~i1·~(b'~cl bn t!?ori ca qL1e se 
aporta ' pat-~'.;. '''é! '.'J~ '{0~i:8'p: i~1~damental al desarrollo, 

:::··:::.;:1•1á~~~J~i~~;~~~~:r:. ·::' ::r:::~. ·:":::: n:::, :: 
._·:;-::--:",:.;,;'' ... _, ~-·;·"(0··,.;;:-·:-:.· 

depende de ~U,:';/cb~'~f::y~ni:ia' con el primero. En este caso, el 

desarrollo< nf) • ·~~!N:~í,t:Í(;!ríde como condicion de la justicia, 

sino ·como¿i'ii,h'i~~~en si; finalidad qL1c; se realiza bajo el 
'··'" ·_.·. -. 

signo di?~~,~~ ''dereého igual" que legitima la explotacion y 

se traduce en desigualdades materiales y sociales, pero que 

se o~tent~ como Onica posibilidad de legrar la justicia so-

cial. 

Mientras que la validez social de Lln proyecto orien-

tado por la justicia -entendida como valor que corresponde a 

una exigencia radical- es indiscutible, no se puede decir lo 

mismo resp2cto de un proyecto orientado por el desarrollo. 

En el primer caso, la preferencia es universalizable, y el 

proyecto presenta un car~cter eminentemente moral, en tanto 

que en el segundo caso la preferencia no es universali2able 

en la medida que al desarrollo se funda en la explotación, 

y, por ende, el proyecto res~lta eminentemente politice y 

deficientomcnte moral. 

No oLstante que el valor de la jL1sticia social se vin-

cula con las necesidades radicales, muchas veces se le dio 
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una ju~tificC.lcit¡& -teórica: que } f~i to: ~l caraC:ter'emanc:i pato-
;-; '~ - . - '''-.; __ 

:: ªi~!h~c{~~~~jlf ~~~~l~~jj~g~~~~y~JJ~~l:;.":::,:~·::: 

... :i~,;ltii~!~:~~-f,i~l~l{i~{'.-!~f ::::::::::~::~::: 
c{bA '/'.~~~-; ;':'K2üª'i'i:iB'i'.C:on é.l JroYe°cfo callista-, o como "igual -

' \'- r r t , 1 r ~:.~)~~·,1: ~-::-t,-·;·· .. ', 

dad )d~ci;~;~ij~~~{t'l.i'~\d,~~_;5.. o "mejor distribucion de la riqueza" 

-:-:CC)~;;;;.~~f1;}~~:f.i'~e ~n) os proyectos educa ti vos desde los af'ios 

c'JáP~1~'{~'s;i·11·~~':fX ··la fecha--, la validez social del proyecto se 
· ... ,.,,·"· 

Ú~.i.1t.tl:\:/S-bl~ el proyecto i:ardenista admitio que la realiza-
"' •.·--c-.-:::~-r·:· 

-ciú.:';'ife' CE!se valor requería révocar el sistGma de explota-

_-c:ion . y, en esta medid;:., expresó las e>:igencias populares con 

·m•s fidelidad que cualquier otro proyecto. 

De esta manera, la validez social de los proyectos e-

ducativos encontrO sus limites, por un lado, en las fuerzas 

sociales que impulsaban un proyecto conservador y, por otro, 

lado en la justificación tebrica que se le dio a los valo-

res. 

Pcir lo que se refiere a la validez prActica, es necesa-

rio t-econocer que pocas veces se superaron tantos obstaculos 

para hacer-los efectivos, como en las deco:1das de los aftos 

veinte y de los treinta. El impulso quo se le dio a la edu-

cacibn rural y a la educación indlgena fue significativo 

tanto por lo que toca a la institucibn estatal como por lo 

que se refiero a la voluntad y trabajo esforzado de los 

ITIL\C:Stl-ü~ •• 
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Los proyectos educativos del Mex ico c:ontemporaneo han 
. -_-__. -· .. :· '_:'_. - ; 

sido parcial~rn~ri~~ ycil~d~dcis pcir la pr~ctic:a. En. efecto, a lo 

largo ,de ;&t.~·b~i;~~~~0~i1sT E-1 ~Í'"incipio c1e uniformidad e>:igio 

la- pt~io1~I~k~J.'·6~ ci6~ Í~~/~0ances cuantité1tivosi pero a partir 
. :s•· .. ·.· . 

.. •.:~e~,¡~í\litf f J!iit~!:::t::::: h:~::::::e:::~::~:::~:::~ 
~~~-/~ ;_·~---~- '--,~--,. '-~ -:- ·~:;~· -. ·'·~r--~- - . (:;/·_~-:···, . 

s9s,, ;,;1ª,;ir:J,*~~~1(;[,~t;~§b:P del se·gLmdo asp~cto deja mL1cho que de-

s~.i;-, s:Sin.ii'sNi.ieín ;:i:Ua'i~do 11 la calidad" se define por la relación 

de ':_~sR~~~~~A~1f·~~f~~)os resultados educativos y el desarro-

116 :~¿~~·;~\;g'g{ ;•,14~-~~~~. ~l considerar el rubro de la calidad 

d~ _'{'~' l;ed~~·¡;_c;¡:o~~:"seüíaé:e i ndi spensabl e compa1·ar el prnyecto 
~:;:·. -~-~~~';::__:_··~t;-~J '•'<>.~fio-,¡:i~:':¡JO:.~ ·-'• . -,._ 

expl iC:Tfo·.- con. el pt~CÍ~el::to oculto y percatarse de que este 

Ü1"ti~~-- Í~~- servido como contrapeso del primero. Asi, la via-
- o•--, ---·~ - -----. _,'.' 

bilidad ~e un proyecto que pretende formar individuos criti-

cos, creativos, con inici~tiva, y que contribuyan a c:onsoli-

dar la independencia del pais y a forjar una sociedad demo-

cr•tica y justa, se ve c:onstreílida por un proyecto oculto de 

gran eficacia que exige trabajadores acriticos, sumisos y 

sometidos a un orden autoritario e injusta que han de asllmir 

come si lo hubiesen elegido libremente. 

Los proyectos orientados por el criterio de la justicia 

social se to,v, h~·cf-,D viables desde el momento en que se ha 

identificado "justicia" e "igualdad da oportunidades" y se 

ha gar-anti ;rndo fQ!'.:.!!1ª1.fil!'.10.tQ qL1e las oportuni dadas educ:aci ona-

les sean las mismas para todos. En este sentido, los avances 

cu~ntitativos han contribuido a hacer efectivos esos proyec-
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-- tos.-~Pero--si-~-se-ent.iende-qué hacer justicia es "dar a cada 

qL1i en segÓn SLIS rn~cesTCladecsi', e'n-fonces di ch os proyectos, 1 e

de cumplft;~~.;h~~~i~~x~-~f;Gcuiizados por los principios jos 

-dí-~ "f!¿r.§<lenf.A~·[[~/j:f.i.§~J;Jg_L'.r)i·f~i;mf dad" que se han aplicado en 

1 os proye2to:i ·ridlic;af.}Vós·'élef _Mri>: i c_o contemporaneo. 

({··)t.~\~~~f-~~~~j~_tj·;~\,;~~~E!de con 1 os proyectos del desarrollo 

que·: e_n_f_ a_'.t.'.:_.·~-~---•._:z_ '~fi~t;:{~_-.f_.•_l,_N~i:'g:f¡'¡:l¿Í:I di? elevar 1 a cal i d<1d de 1 a edL1ca-
, ,,;""··:. ¡ - ~t~;;¿.'~,>:. 

don~ ·sE:~"~~j~(;'.'.~p;f1'~Nci·¿:'·-~o~ ~ducacion la "form«cion intc;gral 
_,::-.:_·.~ .~{· ~-'·'.:~:H·\::~:~,;:2,?'(':'·-

del edúcandoll ic)'Cse'.ie define como un proceso democratico, es 

innegable .quE!<~iprogreso cualitativo debiera contribuir al 

logro de ra riqueza social; pero, pue:·sto que ésta implica la 

revocacibn de las diversas formas de dominacion, se hace in-

dispensable formar al educando como un sujeto critico y 

transformador de su realidad, lo cual contradice las metas 

desarrollistas por cuanto el desarrollo se ve como fin en 

sl, se• construye sobre la e>:plotacion y la opresion, y de-

manda actitudes conservadoras. 

En consecu~ncia, la viabilidad de los proyectos educa-

tivos y su validez pr~ctica, se ve condicionada por su vali-

dez lbgica: las contradicciones que entraRan los hacen ino-

perables. Asl, si la libertad y la justicia se comprenden 

como exigencias radicales, necesariamente se contraponen al 

-desarrollo entendido como proceso que implica diversas for-

mas de dominacion. O se logra el desarrollo economice sobre 

la base de la explotacion o se logra la justicia y el ejer-

cicio de la libertad entendidas como exigencias radicales, y 

en este caso, al d~sarrollo no serla el valor fundamental 
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'' si no un valor subal"'.dinado. 

Pan;: h;ce; ~iabl~s, io!1{ pt~ylictcis' de~a:,:.rol listas y pro-
~·:···:-/ ,; ~.: .. -\.;_:_>-> -':'-· , . .i _,_-~~,},~ 

~urú· tes · Eone?l"'.encfa:ci ií terna ;ha'./si dcí :'necesario despo j al". a 1 as 
' .. '··'"·''-'.'-..'.'• ·.::.,·. ,.,·,« ---~:··,.", .. ·~~;~·:.-~--: -':~ '• ' .. ·.· 

· cfar¡l:f.¡:<tci~' ' d¡;.i•JJ~t'Í;é'ik•}{'y7~J.''iff(;}tfad" del si gnH i cado que les 

. ~~; tf~{~~J~l~f~~ll~f 1~~!:::::::::0 ::~::::::::::::::: 
r ,,._. ;:.--,, ::-~;5 ··'·- i:'» ~'; -.. " 

'pit-a'~i b~.~~-~~¿~1ic.1~~~~·\¡;;,;:ji{\~\t 

~st~ '¿ifi:6 1 ~¿~t~~g:~Llbe a conside1-ar la objetividad dr; 

las proyectos educativos y su validez cientl.fica. Si recu-

rrimos nuevamente al par•metro que nos hemos fijado -la ri-

queza social- encontramos que los proyectos desarrallistas 

son expresiOn de la "conciencia invertida" o falsa concien-

cia por cuanto al definir al desarrollo coma fin, se ins-

trumentaliza al ser humano. Visto de esta manera, el ser hu-

mana no as fin de la educación puesto que sus necesidades 

radicales quedan subordinadas a la acumulacion de la rique-

za, no obstante que 5e insista que se requiere del "pastel" 

para repartirlo despu~s. Pero adem&s, los proyectos desa-

rrollistas se basan en una falsa generalizacion: la prodL1c-

cien de la riqueza, aunque se logre sobre la base de la ex-

plotacion, es valiosa para todos. 

TambiAn en los proyectos orientados por el criterio de 

. la justicia social hay algunos elementos que van en detri-

mento da su validez lógica y de su validez cientifica. Por 

lo que se refiere a l~ primera, aparecen como relevantes 

algunas contradicciones: una de ellos es la que resulta de 
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afirmar el respeto.a. la dignidad de las comunidades indige-

a_J_a_ .v~zl~ue;<pa~a iíl2~~pci~~~l.ci~ a 1 a sociedad nací anal' 
,,_:_·:·,·.,__,__ 

nas 
·:.<.., .. <-:' ···::_" :-~ -., - -~~ '< :·.' ·.· :· /.'.".· ,.'.·· ·:, 

St: ;(ii;tc;.blp::c":h;~t~.Clgta¡r;O"'.~ edÚc.:Íc:Í. Onales qlle rechazan SLI l englla 
>:·,; .,- • _··:''.'.:> -~:.::-~~:'.'{(~·'.;., "-'->\-·o,---·--

•~' SLÚ~ cost.'ll!nbY-es; otra cÓntradi'c:':CÍbn con si sti a en present¡:,¡-
-" -..' :, " ::- :;_; :_.'< ;~_----'.,':. . ' "·t -_ ·: .--, --,.~-¡; .,': :'::;·: 

;, · coma: <lo8j1lá ::u,r.ª J~ct~?Pr:~~A~-~--~--~;~~ .)a realidad ci a teori:a so

ci~lr~~~~¡ Ú 4t.u~> debiel~,s'CC:cntí'-'i!J¡_ii'.0; ~-('logro de un m-den justo 

i~;~~i~u~·ir li6'eti:ad. 
'. : .. ":'-·'· . ': ~ ' 

Par -lb que ~oca a la validez cientifica de los proyec-

tos~ ~~ta se vib limitada en la medida que pretendib la mo-

dernizacibn del sistema edL1cativo incorporando modelos y 

estrategias pedagbgicas qlle resLtltaron inadecuados a la cir-

cunstancia mexicana, como lo fue la imposicibn de Lln preten-. 

dido biculturalismo que se tradujo en la perdida de la iden-

tidad cultural de los nbcleos indígenas y campesinos. Por 

otra parte, tambi~n carecib de objetividad la creencia en 

que la emancipacibn del ser humano y la revocacion de las 

diversas formas de dominacibn habrian de lograrse a partir 

de un supuesto "sentimiento de solidaridad" que habria de 

ser estimulado por la vla de la educaclon. Al respecto, mu-

chos an•lisis sociologicos -por no hablar de la experiencia 

cotidiana- han mostrado que los dominadot·es son capaces de 

sLtperar ese sentimiento cuando van de por medio sus,intere-

ses; pero la falta de objetividad radica sob1-e todo en lo 

siglliente: si la clave de la opresibn y la explotacibn no se 

encuentra en los sentimientos, sino en las relaciones socia-

lP~, rnsulta imposible que los sentimientos, por si solos, 

pw.:dan modifiC<\t- esa situacibn. De ahi que la fundamentacion 
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eso's :senHmi en~ps·•;a~or:tard~'.'.. las ·concepciones ·espir i-. 

_· tLia1 i¿t~~f-'.:C~~Gi,t~Y.-~~;~":p:i~;~;;fü-~t~;ii~t~~~:~·¡x~omen~ o •.. de·. ponerse 

en . pra2ti'ci:<~.>.l:ii5 §~.t~~1'~';~{~~6'~r'.:~~:~·¡t~·;.i'§6)?{<i{1a• espiritual", 11 1 a 
'-"··~ :"r: ·' <· <.~<' I~t}:0 .:~.Y;'..:,:;;:; .."/'· 

car'J. ·;_J~d-~~,,~, 

':,;: _~,'..:;~· '.·:: 
~ü~ hemos mencionado anteriormente, 

:.:·\ .:~-~¡¿s:~-~-:::,~·'..:' 

los _r,r:q:.;~r:*~~i)¡}:i~. •.f/HilAf:ic:o' cc:intemparaneo i ntr-oducen dos e1 e-

mentas • tji.l~:j. ;.;;h?'·i·~·;.·~i~dicta que mantienen su corr-espondencia 
.. ' ... ;:·>"·:: ~ •\ >: '.;;'' :-.• [·~ ' 

con 

moral UnÍ~ét~~~l.· y' quei por ende, pueden incorporarse a un 

pro-yecto cuya V«li cle2 di al ecti ca y r-ac i anal i dad prikti ca es-

te fuera de duda. Estos elementos a los que nos refer-imos 

son dos valores sociales de singular importancia y que se 

han manifestado como exigencias en las luchas populares de 

nuestro pais: la justicia social y la dDmocracia. 

Cs cierto que en los proyectos de los primer-os años 

del segundo Estado nacional se ponla rnAs ~nfasis en la jus-

ticia -ya entendida como "redencibn", ya entendida corno su-

presibn de la explotaciOn- que en la democracia, y que cuan-

do ~sta óltima se estableciO como un valor que debia or-ien-

tar los pr-ocesos educativos, se vinculb esti"echami;nte con el 

desarrollo econbmico y perdiO su radicalidad y su estr-echa 

relaciOn con la idea de justicia social. Sin embar-go, al ni-

vel del discu1-so, ambos valores coc;n:isten, aunque frecuente-

menta con una significaciOn conservadora. De ahí la impar--
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de. rE!cüperar el 'si'{¡n(fi'ca~ó quei~_cor\Ürieron las 

luchas' p~~~l~r~~;. no ~e-t'rat;{dk,éntende~~ia.'democracia como 
··;:~, -:~·_:::;~-<, ·_~,·,~·,~: <'.:~~·!· ·.·~;.:,\ -i·-_:;:;~- <~;::' ;,__--,~~:.::.:-···· 

tancia 

i'mejo~amtento; ;'dt,1: ~_¿sis_thma~ fci~;;'bi~a~";_~,_dnp- C:omo'ejerci ci o de 

la_ '·irb~·(~i,ci~- -,y 't:;·,1:~'.Ji:í~ti~/~.\!;t;íh~ :j~,~·¡1~r;;<cl.istri buci on d8 la 

:'..~::,·:[f ~~rr~1~~:~f~if~f~]~l~f~i_ri~1í~~~;l;2r:·:s:: ::::, ::~ 
'· -.. "\,,.:.:;.·~·: i':··;·:-<:. ·;'.: .. : fr'c" '"·,::.cx,::r··- -_, -./,:: 

uno 'y -~~S~~:Yf:l~Rt~/g~~~·~:~~-~i;,%,-~;,~XP~;~~fon-d,e las di versas for-

:::~~:ji,;~~~F~~j~t~~Wf ~1i}~l;t~l~~:t::· ~:: o::::·::j::c::': n:: 
< ~: ~-- -.-- ~ ;: .•\-., - ·\'· 

t1;umC?nt-.:Üiza:1:· al . ser hlÚn~~ci;; 1 E? convi e¡- ten cm el .fin de 1 a 

edl.;:~~'c·{~.h, como se establece en la LP-'l" federal respectiva. 

,Sin de?sc:onocer que no es este el sentido que previll ece 

en la mayorla de los proyectos educativos del Me>:ico contem-

por aneo, consideramos que es el que las luchas populares le 

han conferido y que si bien ha sido mediatizado por los in-

tareses de las clases dominantes, han de ser recuperados, 

como elementos pra>:eolbgicos, en un p1-oyecto educativo de 

carActer critico y revolucionario que supere la defectividad 

que han mostrado 1 os proyectos del Me:-:i co contemporáneo. 
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CDNCUJSIONES 

Al· .i. nici nr ;e si,'. e ~t~k.!:l¿\_{o,: aliünci ainos que nuestro propó

·ei-a. ~í· ;d'e· ariA~i.i~1~ l.~di-f ~-r~~c.JúL\s de l á educaci on con-
. ~·.::.;.~~,:~>- .·:-.:..:;,.,·;¡e;·.· ·-·-

ten id~~ ;;~;~;;; f~S,-_'_•~-t_.~_-.r __ -_ .•. ~~-Y~.ttci~cÓ!;~~\ ',i~~q~-¡~i bn'. püb l i ca que? se h1:1n 
<,:-:;:.-._: 

desar/6{{'.,.d~~ ·en :Me>iico c.1'1·0· lar.go•de··~u vida independiente, 
-->-.,~~ ,.,.-".:'"" ,,.,_~-:·,-;.:-}·-' -· ... , !_·;.:: 

~:::.:r1I~[tt~t~tri~i~~tiili~~:~::::::~:; :::: ::::::: 
cas -~~i:\:iJq:i;,üli~ªh~~~' '.y~E!'f1<'ªegÜndo lugar se buscaba recupe-

- ~---~- : - ··e-, _,;_ , ·.·:_-;. 

-,rar c;:tf~~-~·e.l_i:i;~-~~ffl'.J~ llt;.:.~e~úüircos que pudieran confluir en un 

p1·oyEi2tb>~qÜ~ ciÚeder:iese a la lbgica de la transformación so

cial····;>que•-estuviese comprometido con los intereses y nace-

di nado. en las relacionas sociales. Para tal efecto fue pre-

cisc definir las categ~rias y los principios que utilizaria-

mos para el anAlisis. 

Definir como objeto de estudio a "la filosofia de la 

mducacibn del Estado ruexicano" nos implicó: al distinguir 

entra "filosofla de la educación acadéraica" y "filosofia de 

la. educ<icion tic;; 1.:1 r:poco:,", y d12t~rmin<:1r como se reli.icionan 

entre ellas, b) definir la educacibn y distinguirla de la 

pseudoeducacibn, y e> definir lo que entendemos por "proyec-
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to de educaci on p66fú:ºa••-~ di stingüir su -forma y su conteni-

do, e ideritificarfos~l~~ento~-~~iosq~e se hace manifies

-ta la J:r10;of f~ ~e .la,éduJ1c'¡d~ d•i?l-~:stádo ·me>: i cano. 
·';_ _ ·.•,-:_ "'"'.-·.::-;;"·.~'<e -

--- Tiid.titbn'''l-ll.1Í:lo.·•tj'Lí~"~~~b:\o{i?t~-t¿,;i_8\i.>·princi pi os de anal i sis 

:::::?~::::d\~:i1~~f kií~l'iI~!~Jd~~j~f r~::~s b~· ,:::r:::::·~: 
::;;~~;...,..,~_, >::~\¡¿::, .,.,.,,. '',-,:-..>}'<: _,¡-;:,.«" <Ji• .,._, ,,. -

ráci~.t~\td~-~;·~:,~~~- ·Ún\ ~t~ÍJy¡;ftti ~d~taÜvo, y cl mantenernos en 

la r;f:.'f~'r:,~~tf ~~·· d~~.l,i·;f{].¿~b-Ha de la pr· axis. 

•.:·:; '.ib~faici ~11tn/icir nos sirvio de base para elaborar la 

Cr-i·titk ·dE: :;-n fiiosofia de la edL1c:¿1c:ion e identificar los 

el~~J~t_·~~·:· praxeologicos, a partir del analisis de los dife-

rentes proyectos educa ti vos del Estado me;d cano. En con se-

cJi?ncia, el estudio realizado nos permite apuntar conclusio-

nes no solo acerca de filosofia de la educacion del Estado 

mexicano, sino tambi~n acerca de las categorias y principios 

de analisis que se aplicaron. Empezaremos por éstas bltimas. 

l. '=ª f.HQ2Qf1ª 9.!Z l.ª- ~Q.ll¡;_a¡;_iQ.o. Q.§.1. ¡;_§.t.§.Q.Q me>: i cano 
§§t.ª ~Qo.tgniQ.ª go_ 1.Q§. ~CQ~g¡;_lQ§ ~~ Q~U!;.ª~iQn QU~ll!;.Q. --------

La filosofía es ciertamente el producto de una labor 

sistem•tica, de un quehacer profesional que tiene concreciOn 

en un trabajo tebrico; para decirlo pronto, es un producto 

acad~mico. No obstante, frecuentemente la filosofía académi-

ca se combina con las concepciones de los intelectuales, los 

politices y los grupos populares; es entonces cuando 'devie-

ne t-iistoria' y se; convierte en norma de accibn colectiva. En 

este caso, se trata de la 'filosofla de la Apoca' -utilizan-
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do una categori~Lgramsc:iana- que emerge de la cotldiaiiidad~ 

envuelve;·' va1br~~ Y. ¿on11éva una fuerte carga ideolbgic:a. Por 
_, __ ,._ ·:~_·,_:{_'_;;: __ ~_. - , __ 

.··~·~to' ·- chi.16'cici'~·hb~2~JY,:_e:fi?l~lmos a.la filosofla de la educ:ac:ion 
- ~· -" ;":i .¡;..,'-;-¿;;:-;:: . .: .. ; '. • •";; 

del' Es.f:id¿é/~ie){rni{h·b\)no.e~tarnos'hablando de un producto pL1-

~r:~}~~f~l~iif~i~~~t::i::c:: ~":::·.::º::º·::::.:::º~u:: 
cof1~e.f~\.;_'9.~X,~.·¡~.~~·r&6" ¿k trata de una filosoHa que permanece in-

.. _· 

:~";Y;~i~t~~i~~i. ~:: ":: ::::: 0:

0 

":: :: : ::::: ·:,"~:º:·e:~:·::: 
r,~;QS,t:;;Jm~1?~~~~~~~·j~~ de una epoca conc:i ben sL1 rel aci on con el 

ml.lnc!6):,y.h;(¿9¡:;·;\Íb~ dem~;.; seres humanos, de acuerdo con sus in
.-,<:-L:;_(:,':.: .. ·:_ .. ,~·::-:,;-..> ,.:_.;"", ·<<:~-, -

· :-fér:-~-se:s·;·-::.::~;:~-- _,·_=·j.:~::·. <:! 

~;;>_~_:_;: 

< ; ~···~~en;-iir i'~risi derando que 1 as preguntas que competen a 

-~~~· 'fYj~~~fii.\ de la educ:ac:ion son aquellé1s que se refieren al 

. C::o~c~pctto'·. mismo de educ<1cion, a los fines edL1cacionales y a 

lcis principios y valores que orientan y norman el quehacer 

educativo, el objeto·de an~lisis lo constituyen los diversos 

proyectos de educacibn public¡:, -esto es, los ordenamientos, 

planes y programas que se organizan en torno a un criterio 

axiolbgfco- puesto que en ellos encontramos: al el concepto 

de educacibn qua marca la pauta de las acciones educativas 

en un porlodo histOrico determinado; bl los fines hacia los 

cuales ha de orientarse el proceso educativo, asl como los 

principios que lo han de regir; el la justificacibn de los 

elementos anteriores, y di el valor fundamental que, en cada 

caso, opera como criterio axiologico y da sentido al proyec-

to en su conjunto. 
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':· .. ,_·_, 

lizar el ;próyecto' ·explicito¡· pues frecuentementeTasres:... 
- ,~,: _- -·- - - '.-:--_·..: -

pue~~~~·-. ;_.; ~·i as·. ,i[if~rr.ti9'::á~~.e~·~~· ;;,F:.:•f;~~psb~·i~:~de :la::educac i•ón 

· ériC:ue1~ü~hn'i'~¿:n .~:t:·rtp'·;:Jy¿~e~~\:i'··.1fkP··1i1:it. ·~.~ -' · ~: ··'·: ··• ·· d se ,
0 

., ·.. ... . . .. . ..... · ...... · . ·~.~-%~.;~fkr::,/er:; ocu-

.. :~:~Y f~~~!~l!~J~{~~!~;~~~~~{~~~~~f~r~:::::::' :: :::: 
necesa'i:;/~:\•'• r'02ur~it"J' /1 a .. < ''l ectura.'Udel•:.'pr.oyecto oculto en 1 os 

O •· io~~· i*~i~~~~-~~~~~f~'5~~~~.:if~:2::.:~:, •:::e::::::.:::: 
' .;;¿'~_,_; :·;,-~- . ·:,'.Ji -

ti e1;b mi.~V¿¡.:C 'dfi cil2'i"~ c¡uii•_el· p~o~~~to E•N pl i cito. 
·;:~ ·::º~ --·< :_'.:~ 

2. bQ§ Q~Q~gf1Q~ tlE ~Q~f~~itu ~ú~Li~ª c~~~QQÚ~U ª Lª 
filKiQQD~i~ rt~ ~~~2c ~QQ§~u~º ~ ti~Qsu ~Q~Q ªlt~cu~ti~a Lª 
~Quá~c~ª~iQU Q 1~ icsuaiQcfilª~i~n áQ~Lel· 

Los proyectos educacionales son proyectos del Estado 

en el sentido que surgen de insti tucionE?s estatales y expt-e-

san el 'equilibrio de compromiso' que mantiene el Estado pa-

ra responder a la exigencia de ct-ear consenso. Por esta ra-

zon. el contenido de los proyectos lo constituyen los inte-

rosos dra las divYrsas fuerzas sociales en conflicto, articu-

ladas de manera desigual, conforme a la logica de la lucha 

por la hegemonla que tiene lugar en el aparato educativo. A 

esto se d0be qua los proyectos educativos resulten ser pro-

duetos inintencionales y contengan sistemas de valorE?s anta-

gbnicos y hmterog~neos. 

No obstante la heterogeneidad y la inintencionalidad 

que en los hechos presentan los proyectos educativos, su al-

tcrnativa fundnrnental intencionada es la conservación o la 
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transformacion sod al. En otra.s p~l a~r:a~, un. Pl'."OYei:to educ:a~ 

ti vo ·. puec:le orientar la:pr'~c:\ici.I e'é:lü~'adbnaL en 1?1. sentido de 

.trans111{tfr · 1os c:oh~§i~~.~JJ{~ }";:,;,~'~1·ci?J~)l~:·(~n:real idad pseu

dov.¡¡lor.es> ql\e 'f<',vo1"i;,i;:~,n• ;}~'· P:éY:i),E~ttiac:i;'t,[l d~. 1 as rel ~.cienes 
···/~· :: é:.,' ';:~:. -~;-· :-.·, . . •; .-·· -::~'"': 

. :;,a~i ~.1 . .:.s, .o·· bién+ .or'.f~r.f:iY;~i;• ·•;@~i·c:1;~::~,iü:i1¿'6pasito de formar 

::::::;, º:\ · FJ;t~~~w:~;~tf f ~~~if €f :2:~rc:':::: ·~::~ .~::' :~ 
najenada

0
s .; Yi;Í~d~fr,{·~~~:~'3;~ ¿i¡;:i~~i:~~~~~1~1i~~on ·que estas i mp 1 ic:M, 

la qÚ~·· ]~{:{~1'*il\:a'·;\: ¡j'é 'valon,is que responden a 
·,. :~,,·,. -':-~;J:>. ~·;~~-:lj~~:;;,·: ·_::1,_.,., :~:.·:;;:/-

nec:~¿i:ci.!id~s\: 'dical'e;s:'..:J 'sblc:{ }en ~l . SE•gundo caso, 1 a acci on 
.. -~:. ,-;~R<::··,>-:"'¿~·;;,~- "º"-~:~-;;:,~~;:.t:-> '.:}·':·-! __ -,- .. :'~~·,'.· -

, :educ:at:ivc>.:L~~·'.\.i~~ verd""dera · pi~a>:rs º actividad tr ansf ormadar ª 
c.:··:. '.;:"_-;~~·:~,::~:0~:::,;:;::_-'.,, , - .· ':·_._"' . 

.Y.:c._ ef;·:e2:~_Y:3?º: q((fi-1i ·o6ei'\ta tiene un caracter pra>:eologico; 

en, ca:mbio·, 'en ~et; primer caso se trata de un proceso pseudoe

~u¿a~i v6 ~·(¡'{·r~'spá~de a nec:esi dades manipulad;:,:; cllyo pr-oyec-
·'' - ·: .. '. 

ta· tiene une "·caracter 'conservador y, las m~.s de las veces, 

cumple una funcibn mistificadora. 

3. bª ~ºn9i~iQn ~gg nfil~~ ~Q§i~l~ ~l ªu~li2i§, lª ~ctti~s 
Y lª c~~~~~cª~iQQ 1~ lQ§ ~lgm~ntQ§ ~cª~~QlQUi~Qá g§ lª cª
~iºnªli9e1 tl~ lQá ~CQ~s~tº§ gg~~~tiYQ§. 

La finalidad es el producto de la libre autodetermina
cibn del sujeto, condicionado objetivamente. Desde este pun
to de vista, el fin reviste una exigencia do roalizacibn y 
frente il ol el sL1jeto se presenta como t8rmi no de una rel a
ci bn cognoscitiva y volitiva; en el fin que persigue, el su
to reconoce valores, es decir, cualidades objetivas que con
vienen para la satisfacciOn da sus necasidades. Ahora bien, 
si el proyecto, tal como lo horaos definido, es "finalidad 
preMada d~ valor", necesarimmente rebasa el Ambit~ factual y 
los anunciados en los que se eMpresa no son ajenos a la i
deolcg!a -entendida como un conjunto de ideas acerca del 
mundo y de la sociedad que responde a interesas, aspirac:io
n8s e id8ales d2 una clase social y que justifica un c:ompor
tamiento pr~ctico acorde con ellos-. 

No obstante, la filosofia de la aduc:aci~n del Estado 
m~~icano contonida 0n los proyectos educ~tivo~ no conGtituye 
L~íl tliscu1 .... sc1 nc-t:L:::>c·.r-i;.,n,c·ntc· fi""1ltu ele_. ~-t\cinn¿1lidad y dn objC?-
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tividad _;afirmac:ion que supone el ..-echazo a la--opos:i.cion que 
-, - .'. _ ~ . \-' -e. o' • _. -.~-'- _ --- • ~- -

Althússer est~ble2e ··entre ideologÜ1 y ciencia'-. En primer 

ter:rid no> p6i~u~; ~J. os enurici acl6~/fil:t~-~º~L:ille iusti f i can teó-

r i c~m~~{~. fa~:;,riíJ~~il~;t.-~'.::~·b·~-'fi'A~~.é:~~~~~~él~s· en el pr·oyecto 

ti enem • un 2{~~-i;br·;· •a~·::,l:~~~d¡'.d;;~i" ~~<~igundo 'dl!r-mi no, porque el 

proyeeto . --~-~~~~~x~~~:;(~i'·'~~~tl~~rNgb~i to en· e1 sen ti do que con-

u ene· los ei'e~eh't:~~c,:, q~~}(26~i:~rman una teoria educativa y 

pL1ede ser' valid~dJ.~b~Jf<~al -aplicando los criterios de 
. .,., --~<--~.;_ __ :,;:::·. _ ... 

valide:<:. soci~i.~.--~Y.A~fi·'c:·a, c:ientifica, lógica y dialéctica 

que propone Sa~che; 0ázquez, o aplicando el criterio poppe-

riano que propone T.W. Moore-, y, en tercer t~rmino, porque 

los proyectos tienen una racionalidad practica que se mani-

fiesta en: al la universalizabilidad de las preferencias que 

se traducen en normas (o prevalencia del aspecto moral sobre 

el aspecto politice del proyecto); bl el rechazo a pseudava-

lores (aspecto critico>, y cl la capacidad del proyecto de 

insertarse en una practica transformadora <aspecto revolu-

cionario). 

Esta racionalidad hace posible el anAlisis y la críti-

ca del· proyecto, asl como la recuperaci~n de los elementos 

praxeolOgicos del mismo, siempre que la perspectiva desde la 

que se realice ese an•lisis supere los enfoques: a) entolo-

gizante, ~uyo an~lisis. se centra en "esencias" inmutables; 

b) prActico-~tico que se centra en el individuo y no en la 

sociedad, y el analitico, cuyo objeto de estudio es el dis-

curso y no la realidad historicosocial. Esa perspectiva a la 

que nos referimos es la de la filosofia de la praxis. 
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4 • bQ§ 12.!'.:Q~gf;j;Q§ ggy,¡;:-ªffrg§ f!gl g,aj;-ªQQ !!l.Q.~L!f;-ª.DQ .!'.:§.Y!ll-ªIl 
ls g~n.fo'.i;;.if.i~i!1fil9. Q.g J..Q f.Qt:!!!.5!.f.Um. §.Q¡:;,;i.fil.!.. m~ti.l!:;.fil.O.ª- l!. le. h!.f;;.b.ª 
122r. lf! b.s:gQ!!!QO.Ü!. Ubl§: ' ti.E:O.€!. l@§.Ü:. §.JJ. ~ª-º-ª- §.1;.0.!Hl Q.g O.!d@§.iCª 
bi~.tQ!:.ifl. . >; . .• 

Los. pro~'"'ctos. e.d·L;~at·i vo's dt:·l Estado mc.rn i c<.mo revelan 

ca1·acteristic:ií$'' ~~<:}:~. ,fol'""inac:ion soci.:il mexic;:,na en sLt 
·" .. --:>·· 

las 

conjunto . y en ,~¡_; rií6vi·óir;n:f8,;:;esbeci al m:";Jnte el modo de pro-
>.':,;·;· ~·. ·;"/«:.",:·-: :::··~,~·;';¡:;" 

ducdon ª~trirf.ab·~~:·Fr~l~c~J~Jté,ii .;;~p'• d2pendi ente. En este sen-

tido, ·· 16~·,;_rp·¡~69~i.~.,~·~;··:~:~~f~~iY;~~-'.~e .brganizan en torno a los 

c:d te)'.'.i 6;:;'' )d: i 61o'gico$:; qÜe 'respópden a l il e;: i genci a de 1 egi -

tif;1~c:f6í·,,;_.y··;;~~q~d~
1

1;;.úi;¿h~@s•~bri~~anera peculiar en que se 
'":,·.:.J~·.~_.'. I ~<::-'"..-º•" 

libra laji'..tch~· µc,r,,;.ia: hdg~mc:>ntá• eri cada periodo hi storico. 
:;\"-'··-'' "<-~·:::-::: ·- - . 

r~ k~1~kl'tt~~ifa(¡C:~dt'e1cior ºy tomando como base el cri tm· i o 
-- ~~ -> :· ,·,·-- -.- : -". !,'' ' .. ~ :-· . . - - - -

axiolbgiccié/eh. torno al cual se organizan los contenidos de 

los proy~é:j:as ecíUéativos, hemos id0ntificado los siguientes: 

1. Loa proyectos liberales. Estos proyectos se gestan 

y desarrollan durante la etapa formativa del primer Estado 

nacional y constituyen, por una parte, la ruptura con la fi-

losofla de la edLtcaciOn colonial y, por otra, los prolegome-

nos a la filosofla de la educación del primer Estado nacio-

nal. Dichos proyectos son: al el proyecto ilustrado (desde 

la Independencia hasta 1832) cuyo criterio axiolOgico es la 

autonomia, y b) el proyecto civilizatorio !desde 1833 hasta 

1867)' cuyo nombre deriva del valor fundamental en torno al 

cual se organiza: la civili2ació11. 

2. El proyecto del orden y progreso. Este proyecto se 

genera y desarrolla durante la vida del primer Estado nacio-

nal qua adopta la formil de UM Estado liberal-oligArquicc de-



-finido como· c'api t:al i sta dependi E1ntE1 • El . ter mi ~o·''del ¡:>r°oyect~ .. . - . 

edúcati v.o·· .. ~;~}'o}~}~~d'.C) cí~Ú=P~~1~o __ er-~.~J.~,'LC?f~~;Lv ~r-rigr~so" 
~oi ~C:i:J? C:~~.j1:cii ~~-~tál'í_;;,;:~t~fi1i:.8j~'el.F~:6.Q¡iliJ.tE~~~t~~~i:í1u2 i~nar i o 

de· 1~¡¿,;:. ;~\i~ ~¿f6ii.~,~:~~; ii13~~~ .. §.ª??Ai.e~g.~~L;:~¿i·~~r Estado na-

~-i b~~'l:;,~~ •·:·, • ···,~·,l'.·'.t::: '• • ~~:>;, • •,.- -,·:;-';:.~·:;~~~> ~--''' ·' ·;_r'.;;~:t" ·'-<{~'<-·'·•" .: .. :·;·./ 

:. -._· ~-:t~~-'.--~ :~<-.e· ·~-~~i/ .. ;· t:J. -~:./~:'--,,·. ,'z:'."~· · - · :- '~;c,_,_)<·z - !}."' ,--~~:-~e~~~:~--~;, __ _ 

sur;;~,~,~~~~~i~~~~(~~~~~~~~;::f ~~¿1~"; 9 ::•:• s:r:::c::: 
ceclief1í:Jg~ ,·.!~. :' ... l.'º .•. :.:,:.) .. 'c.h .•.... 9., ·.º.~.\ ~~;ii:~~~.'.d~:g¡~~;~C~~ los ai';os veinte y los 

"··:.·.;: i~>~.7>'-;:--·· , """'~,;. "-~·"'" ·"'-·:.¡,-,-, ~ '•'·' 

:fre1r1~¿~J;;; i~ñ2;~i;,'~~\'%'tf~'.z\~~,~~z~:.¿:~~~'g~~~~ci~ el segundo Estado na-
, " ¡ ' ' ;.">''.'t:d:X~~; "··.~·!:.;·~;·_~·::: '.;_-'.'>· •. 

.... ~::i+:lt~f'.~{:f,l'.~~!tµ~~~::e;t;,:.~::: 0~ªq::i:~~::~ en comun el crite-

reivindicación del 
~ ~:-=-~;~-::> ·:''~«::.~¡::'.·.:__:::¿ ~-'}.:..:{0~~ f]_'. :;/--'.,. 

movimiento''); 'Y:'evoli.iC::ionari o: la justicia social. Sin embargo,· 
,_, ____ ·--·~~-<:.c~\,~,'.~·;:;.':,_;:,;;_',L:~·.::;_ ~:-;;· :.~,~. •\ - --.-. -

· cli 2i~'dé, c':~i\~~Ícl . Üene una si gni f i caci ón tebri ca diferente en 
' .-,> 

vásconcel i ano, en el cal 1 i sta y en el cat-deni s-

ta/ De lgr la necesidad de di stingLtit-los. 

4; Los proyectos del desarrollo. Son aquellos que sur-

·gen una vez que queda definido el segundo Estado nacional, a 

partir de los aHos cuarenta. Tambi~n tienen en comOn el cri-

terio axiolbgico que los orienta -el desarrollo- pero, dada 

la indole del criterio, los proyectos quedan definidos por 

los diversos modelos econbmicos que se han aplicado en las 

Oltimas cinco d~cadas: el crecimiento con in-flación, en los 

cuarenta y los cincuenta;· el crecimiento a tasas constantes 

con estabilidad de precios, en los aHos sesenta, y el desa-

rrollo compartido, en los setenta y los ochenta. Asi, los 

proyectos di-fieren, m~s que por su significación tebrica, 

por la estrategia econbmica a la que est~n sujetos. 
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A tÓntinl.lacibn apL1nt~mcis las conclusiones a 1 as que 

nos condUjC) .el an~lisi'~ de: la filosofia de la educación en 
•'··.' .·,,, 

los di ver.sos pro,ie:Ct~~.del E~f~do mexicano. 
,-:"''', ~-,~;;; <>:·~>=:· -,_-:-,,- ·-· 
- :':~ .-\-· : 

. ~'.:~i;~~ki~2(~ úh\~t.'Cg;~¡iy;~§: \J.Q a.r.Q~Q¡;_!;.Q ¡;_r.U;.!_¡;_Q 8.~!'.:.Q O.Q 
. C.fi~til.~ú:tdt:::J.!i.fb";:.:,.<:-'· -,,,.~: ~:.~:;;-~):::-~-~;/-~<~~'.;'.:¿:: -'' t~¿> ~.·.:e 

' ·• 1 ~~:cr;~;~;;,;~t/~xfJ~t~6'.ie~·;:qúe oriento este proyecto edu-

• <catiyci''}fL1e\la;;~útoí{6mC~~'iCil?Y-tamente, este val ar fundamental 

~dduiY.T~·0J;bi~i,,~,n{i;~;~;;i9!1úicados en relación con las clases y 

las .fi'.:a.{fici~~~ ~~ ;clase que asumí eran actitudes di versas 

res~·~¿~'¡; d~1' movitroii?nto independentista, pero el significado 

predominante fue el que le confirib la corriente liberal en 

fa qúe se agrupaban la pequeiia burguesi a urbana, 1 os mi 1 ita-

res, el bajo clero, la "intelligentsia" criolla y algunos 

sectores de la burguesla progresista. 

En este sentido, el proyecto se sustentaba sobre la 

negacion· de los nexos coloni;:,les, la recupe1~aciOn de la so-

berania Cque se depositaba en los representantes en el Con-

gresal y el derecho de los mexicanos a la autodeterminacibn. 

La educacibn -a la que !;e llamc:1ba "ilustración"- se cancebia 

como un factor indispensable para consolidar la independen-

cic:1; era Lln proceso qL1e implic.;:1ba in;;trucciün .. (tréonsmision 

de cre~ncias y valares> y fcrmacibn (promoción de actitudes 

y hAbitosl, cuya finalidad consistia en forjar "hombres bue-

nos, excelentes padres de familia y ciudadanos exactlsimos", 

capaces de gobernarse a sl mismos, de ejercer sus derect-oos 

(libertad, igualdad, propiédadl, de consolidar las nuevas 

instituciones y d2 procurar la prosperidad de la nación. 



El principie¡ de igualdaC1 que n'egab"a el orden estamen

tal de la ~o~Í~d~d_·t'olooial·~~· ~~~ée?~6 en diversos ordena

r.ti or. tO:;_ q~i~ ci.;'.í:r~rgr,".;¡:;ji~}~ÚLIC:aci'bn crbfuo' .'pobl i Cil.' 'gratui -
. /,. <-;· ~::.: ~;:'>).;~·,/:·~ :·.~-:-.~·:::'"· \.'··.:;-.': ... ,".::.r·· ·~ :-.:';~,.·:· 

t.:1' y_ •únf-Fo1:',:ii.ijj;;:fii.lilfúf;1i0{s~{iípf'fcabr/e1 principio b¿1sico de? 
- . ·~:;. 

::ú:::fir~1~~~t~~~~~~~;~f f::·g::.:::::::g::t:::.:. se 
·:}i::'):'.~:: -,, ... ~_.... :H1 ~>.::::,·:;:((~··;f ·· 

·.· 'Sfri:·~;· 
:-.:_~:~-./ <-"~"{-', 

mE.-did~.:YéiLi~¡f'ciélW 

no fue revolucionario en la 

.signifi·&t~~i''~~~~.'i;x• ~~o'Y'ecfo· popular 1 e confiriera al enten

dc;r li'.P~.~~~f,ébofui·~'co'mb rncupere.cicm de lr< soberanta del pue

blo cri8 ; i6fC. ·~d~ sus representantes) y como '1 a 1 i bertad de 
. ji."" .,··'.:.:,.:>:::~_2j:<_r'.~·: .. 

hacer< pat~'-{"I~ 
·,. 

o de far jar una nacibn conforme a los intere-. 
--., ... .-. 

ses de las clases trabajadoras (campesinos, artesanos, tra-

t•ajadores asalariados y esclavos) qlle luchaban por su eman-

cipacion no solo politica, sino tambien economica y social. 

6. &1 QCQY§~iQ hiYili~ªiQCiQ iigog ~o ~ª[ªst§C ~ctti~Q 
Y QQ§gg Cehiºoªligªg t~~oi~ª' Q§CQ §á Q§[~~t~QáQ QQC LQ q~§ 
a§ ~gfigcg ª a~ CªhiºoªLiqªg tg~ci~n ~ QCªhti~ª· 

En la disyuntiva "civilización o barbarie" la educa-

cibn -entendida como instrucción, como formación moral y cf-

vica y como ilustracibn o desarrollo de hAbitos de aprendi-

~aje y de investigacibn- jugaba un papel fundamental, pues 

mediante la formacibn de ·"ciL1rladanos leales e industriosos" 

contribuiria a transformar las costL1mbres, a consolidar las 

instituciones liberales y a elevar a la sociedad mexicana al 

rango de una sociedad civilizada, lo cL1al implicaba dos as-

pectas: la superacibn de las formas precapitalistas de pro-
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duccion, para entrar. de producción ca-

pitalista,· y .-.la;conformacion.de'Jna sociedad democratica en 
~ -: ': \ : 

el sent:Ldo:'.iibe1~~1-: ... - ... '• -

PC<OS!of iq~,~~~,i~~,~~~:cif~~~~;¡~~ .:• · pr etendl Bn • I can.ª' 
con .'el 'p1-~ces.o·.il,educa~ivo~e1can;la§-:f cianeas paril el logro de 

. ::::f ;!~t~~t~il~~f~ll~~t!1f rr:;:.,:::, ::~:::::,::::: 
es defcctúdi¡,;"/~il,vf~\Jd}ltj~·,.é¡Úe •se bm;a en una falsa gcme;ra-

los "valores" de la 

-que ~'e>:p·~~~a¿.ifr~~treen2ia en quo ril "estado de civil i zac ion" 

confier"e _··~l . ser humano sus derechos-. La racionalidad prac-

. tica es de-fectuosa porque las preferencias que dan contenido 

al proyecto no son universalizables -puesto que implican un 

sistema de explotacion-, salvo la de pretender una sociedad 

dernocrAtica, siempre qua a éste ideal se le interprete desde 

una permpectiva emancipadora -perspectiva que no fue la he-

gemOnica en el proyecto-. 

Pese a todo, el proyecto resulto critico en muchos 

sentidos, especialmente por su insistencia en la seculari-

zaciOn de les contenidos educativos y en la necesidad de 

extender los servicios. A ello responden, por una parte la 

defensa del principio de libertad de enseñanza -con el que 

se pretendia quitarle el monopolio de ~sta al clero- y los 

principios de obligatoriedad y gratuidad de la educacibn. 
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Consecu.entemente, ,,si bien este proyecto puede ser con-
.· - . -

sider.;ciC) . c6~6 C~rog~~~i~fa ÍJoV.su dimensiein critica y por su 
' ' -·-~- ;<'..::"_:_...;_ 

enfa~i~·~t~€rf~·ri~-~~t~a:¡¿c;;~~~~r-":cho y en la democracia como 
.:· . ! -' '.., . " . . 

· f ~~l~~i?f 1ti1ld~f .(fSf c:º1tf~l,V:,.º~~:.i •..•.•. f •.. ~.s.,·1.t .•. '.~.:.•~.• .. 1.-.;··:·¡·~·,···~J~~i~:::~:::::: ::::::::~~:: 
pero;m2i1~i.ii.~l{t~ ~ ~ . _ •..• 

_. ,;:, '.'-- .. - ..... ., .. ;·.:. "-:.?.-;::;;~~-·~.:·:_ ~-/:~~-~-~x,\·.",.;-, . 
. . ·¡~-:~ .. /:;.~,-,,··:-- -- - ·-\~' -<--?!">'' ,,._'.~·: .. -~:::~· 

"'~·,'t·';·!;:·c···· 

·-. ;;~:;,'.~~-!~:;,~'=~ •,',;-~:_: 

Ú ~Í:.QffiÜQh:J.~!. ;; i:!dJ.JO. ~ Q.t:.Q9.r:.!f'.2.Q" ¡;_~[.~¡;_§. Q.~ r ¿:.e: i o
nsll9sif! is.Qr:ifif! . l'.Aitt:,d.!.i;;.f! ~·· Qá i:;;.C!!iO.!i:C!.t!t.ms.o.t~ rno.§.s:cw.Q.m:.-

·Ául'l~ue los fir1es y principios edL1c:ativos que se hacen 

explli:itcis:· en este proyecto no difieren gran cosa, en cL1anto 

a s~.~enunciacibn, de los que presenta el proyecto civiliza-

torio, su sentido difiere del anterior por cuanto la liber-

tad deja de considerar-Ge como condiciOn del progreso, para 

concebirse como una con5ecuencia "natural" de ~ste. Desde 

este punto de vista, la libertad queda subordinada al "orden 

y al progreso" -identificado sofisticamente con el ideal de 

unidad nacional- y la moderniz,,cibn que se pretende no im-

plica necesariamente la democracia. 

Puesto que el "valor" fundamental, en ese contexto 

socioeconómico y politico respondfa sólo a los interesas y 

necesidades de la& clases dominantes, el proyecto resultó 

eminentemente politice y la potencialidad axiológica de los 

principios educacionales se limitb de manera considerable. 

Asl, en los hechos, la uniformidad de la educación para 

crear un "fondo comtn de verdades", se tradujo en un procéso 

de adoctrinamiento que pn:;tendia diluir los conflictos de 



en un 

los contenidos \e~ú¿~t1v()~:se1. fcl~~tiirnbfa~a~mente con la 
. :.:~' .;. -·-'·_·:,_' ·,_ .... :...._,, __ ·:.~:~ ... '. -

co~coµo¡~¿r;¡;[;g&!~~1~¡;~~Ji~~~1~[~i~~~Í~f t:~:":• .:º:::~::· i -

:::: ':::'·~1[~t~~::~~'.:'.~JS~~~ir~!~i'!:~ ::::::,: :: j::::::::~ 
··,v·.; ,, '. r .. :··,,l )':_,; ·.;.:; '\ ;,.~;. 

tan;~ é?ri': ct:ini ~ijL¿·~it~'io~i~ffici 'CiG':Eo..:.fe! ,ide¡a1 i sta -pese a que 1 a 

pr eHE~1cii ~,;¡·~;b~~,f~_i1'ú!~.f;Ütj~~T~~'f.~F!.e'.~'·E?i. proy~cto fue el posi ti -

~i ~~()~;: ·.· esa}:;1Jr~~·fs'¿\'jfyace;~e'p'er)der de 1 a educaci on 1 a unidad 
;\ :~-/~::;' ;' ··:·>-~ .,;. '.:.-~/;·, >- .•. ,· 

naci ~ni:¡l, 1 ·•r.?i ~;tii i?H'l:?stiír''' ·~bci~1 ~ 
·~···.~·¿;;,¡,:~~;· :t~)~~-;::;;:~~;·;~: --r ,'_.:,~¡.:,::: • ., ¡.•:;.· .~;• 

la emancipacibn politica y 

mental ,y FJ.·:J .ri'b'l?t"'.~~B: rie'scie esta perspectiva, basta cambiar :· ~ ::· r-~··' (.-... ·:;.;~-.:-;.,:-· .. -.· 
las ici;.:á~ p~~~;;~~'füliiacr · 1 a realidad. 

o: __ - ;.~.-:,.-:- ; ,_:._:·,; ;~~ ,·. ~ 

·La fal(ii;cici racionalidad practica y los defectos teó-

ricos· lc:i :,_",:6~~tituyen como un proyecto profundamente conser-

que ademt.s de que su potencial cr~tico se 

resf~in~e- considerablemente, su potencial revolucionario 

queaa practicamente anulado. 

a. bn~ ~~~~~~te~ Q~i~ütü~Q~ ~º~ Lª i~§t~~lª áQ~lal 
a2n @min~niQmgnig fClhi~Qá ~ ~QI~Q~lªLfilQQt~ c~~QL~~lºQªClQá· 

Los diversos proyectos de l;:, Revolución estan orien-

tados por un criterio que, da suyo, niega las relaciones de 

opresibn y explotación. En este sentido, retoman de los pro~ 

yectos anteriores 1 a nagac i bn del orden estamental y el re...: 

chazo formal a las diferencias etnicas y sexuales, asr como 

el rechazo a la injerencia del clero en la educacion, pero 

van mas lejos todavia: surgen comprometidos con las necesi-

dades de las clases trabajadoras -o con los grupos etnicos, 
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cuya subordinacieln ·en ·las.reladc:in~s ~sociales tiene una per

tinenci.a .-;, "de clase:..;~ :p()f:<.esfo; "_cexpl'""esan su compromiso con es-
-·-_:. _, •• ' ' . . ·=""·.,,___ ·. - ~_::___; . '. - '· • .' .',_.. " . ,, .·· - . ' 

tas .clJq.~~§.~§9~~.~'~:~fag.§.~.~:x~~:·e~;ocesos educativos una final i -

~~: ~i~~~!t~l~~!~"~,~~~;;-~J~tf ::, :: : ·, :º:::: :,::':::::::: : 
o· -de··~emanc:ipaci n" éhsuprE.'~ibn de la explotacion capita-

listdl),.;Db~/tg:i}~r'!~;~;~ J~1 enfoque te6rico de los proyectos. En 
. '"' ,_.- <-;'~.,~:;_: ~ ---·/ 

este' .•s~ríti86',, y en la medida que las e>:igencias de las cla-

ses' ·~fa~~J~dor~s fueron asimiladas en 1 os proyectos educati-

vos, estos aument.a;-on su potencial revolucionario. No obs-

tante, este potencial se vio constrenido, o bien porque la 

interpretacion teorica no era· objetiva -como en el caso dE· 

la explicacion espiritualista-, o porque era fAcilmente así-

milable a los intereses dominantes -como en el caso de la 

interpretacibn pragmatista-, o bien, porque las condiciones 

objetivas y subjetivas no eran suficientes para revocar las 

relaciones de domi naci on -como sucedi o con 1 a interpreta-

cien socialista. 

Su potencial revolucionario se manifiesta también en 

otros aspectos. En primer lugar en una tendencia naciona-· 

lista cuya finalidad era lograr un desarrollo economico au-

tonomo llo que implicaba el rechazo al proyecto metropoli-

tanol y consolidar la cultura nacional; en segundo lugar, en 

la correspondencia del proceso educativo con las tareas de-

mocraticas, y, sobre todo, en la insistencia en que los pro-

cesos educativos habrian de contribuir a que las clases tra-

bajadoras adquirieran conciencia del lugar que ocupaban en 
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las. relacion!?s sociales, .fo cual. implicaba aplicar la 'logi

ca del corH'licJbL~h '1Jgar-dei/la 'logica de la armoni'.a'. 
-::~.·>·· . 

.o'" ,_ ~· -_.- -· --.. -.'"- ._ ,-;·)- ., - ' :; 

· ·.·· · · ··.• .:,~~ (Q~· cii::.!'.!:t~s.t.9li flg.§.§!:rnlli.§.!;.§.!.§ .§QD g.mln.en.tgmgn.t!? 
I~H~~~lI~~~~~ ,t;.~~E:tic~ütlG!C:122 I!§.af~ ª · 1al!~ á~ º~t.lrnt.ª-U f.QfilQ rn~º-

•)o~'rid'é! ~l momentp qÚe el desarrollo economi co se con-
_,~': '.' ,·-, - ' 

vierte · en<·el C:'r1ferio;a>:iologico de la educaciem al que se 

subordina (::lJ'~1~JJ¡'~~.: :07~1-~ valor y la formacH;n del individuo 
· .. '"::;,-:_';:,,,,; •. ,.•,;-, '.J.c_;.,", -. 

·-.. ---~:·t;:~:?,=t~"'L~:~.ff ~-:~,~/::.-. 

tencialidáCJ,·~'rév6{u'doriil1"·ia que hablan tenido bajo la recto
;:".:':~>~'< ·.::'.~'.~;~'.'i -~·:.· 

ria de·ia\:]i.fsúé:'ia,~t:lC:ial, no solo porqLte dejan de responder 
_. -~ .. _:-, :;_ 

a las( .ii'ece's1~ácies radical es, sino porque el desarrollo que 

se pretende lograr se finca en relaciones de dominación. 

La lbgica de la armenia que se aplico para organi2ar 

los contenidos de los proyectos desarrollistas, les confirib 

a estos un caracter ahistorico que les resto objetividad. A 

ello se debio que para mantener su legitimidad, los proyec-

tos recurrieran a falsas generali2aciones (presentando los 

intereses de las clases dominantes como si fuesen resultado 

de la "voluntad general"> y falsas identificaciones, de las 

cuales la mLs flagrante es la identificacion del desarrollo 

con la democracia y con la justicia. 

El car.'kter naciona·l y popular de la educacion que en 

los proyectos orientados por la justicia social tuvieron un 

sentida revolucionario, adquirieron un significado conserva-

dor en los proyectos del desarrollo: la nacion, entendida 

cGmo conjunto de slmbolos, desprovista de su contenido so-
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ci-al-· c'separadac -de-los-individuos y opuesta a ellos, consti

tuye. un elemeñto des1110,viTi za~-c:i~; 1 c:i popular de la educaci ein 

~clases dominantes, y la 

proceso 'concientiza-

~factor da desarro-

unificado¡- de 

lograron mediatizar los 

los proyectos educa-

un carActer conservador 

a los procesos educativos. 

10. bQ~ 12r.in~iR.LQ§ 9-\!Q ifülfilª-IJ. !.ª- 12.CQfüi::!l!;.iª- ;LQ.QQ!.Qg!,i;;.ª 
Q~ !.~~ ~!.ª&Qa UQfilingntQ~ gn !.Q~ R.CQ~§_~tº~ QQ\!~ª-ii~Q§ §.Qo.: 
11 1€! mgim:: io.~~rni.Qo." ~ 11 Lil \!QL~E.C§.f!.liQ.fü! i.!.\!§.Q[.Lª". 

En los proyectos conservadores, como son el proyecto 

del orden y el progreso y los proyectos del desarrollo, se 

pone de manifiesto que mientras qua las preferencias de las 

fuerzas socialC?s que luchan por su emancipacibn son ft.cil-

mente univers~lizables, las preferencias de las clases domi-

nantes se mantienen signadas por el egoísmo y la avidez. De 

ahi su defactividad pr~ctica. 

Para las clases dominantes, la educacitin es factor de 
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progreso o - desarron,o econbmico, en favor. deí los inter-eses 

del l::ápit~Í. D~scie .. · ~sta •perspec-tiva, 1a· ~d~caci~b~ ~s ~r~~ª· 
como )~ti~:~~~~·~+bR;:?.. -~-~~.:\;~~.llf~ngo;c:~ni~-rn~ttl,·~z~~º'~el ,d-esarro~ 
1io. ' .~{•:t '¡:)•ií;~~~0iegiúlri~fse'(fios.;p1;.6yiaC:1:os obeddcen ál ·pri nci-

_, - -.,:-;;·..o<·'.'' :-:':>'>:~_; :::;~.:-·.· - -:,'-.-t:··, ·:,'}~,;:.·, .• ;; .••.. · ' :;· -,,_';-.. >.:·:- "'.; :,::-.--.:":~>' 

pi6. >cJe'>·Til ;:'.uí:l'iYiJbs'ati,dátí iiliso~i aí•{.í::s.•.deci r, .1 as 

.. •¿ ia~;;,:;1~;;-~;~¡f i~-~~~;~~:i·~~~~~:_·~;~:¡'{á~~; ···.LKi···~er sal mente 

pref eren-

aunque en 

re~1·i~i~.0:3.~9~~~~88n~~rí · .. sbl o a preferencias de 
'·,¡y·'·· 't,->,;· 

do .. ni nant:es _,.:e,,, T ... ,, · · 
. ~ - '·•!:~~~;):''._:·:· ,,, ,. 

las clases 

': :'.·_·/\,: -.,,;\ ;·1-' i\:/: ,:.,---

<';;:I; i1-F:~¡·_~¿g~QD.Gi.fl. ;LQ.gQ!.Qa!.rn Q§! lfü~ f.lfü?g§ QQIT!Ü!.ªQªá áQ 

rr1a1{i f i e~fo '(: §!i ; lQ§ Q.!'.:.Qi:'.§:St.Q§ QrJ.\J.S~li,_y:Q§. GQ!)lQ §:~l9.sD.S!.ª gg ªª
ttfilif;~~[~~:, !1,g: lfil§. o.gs~aüia9.!r.§. C!l!H.sSl.lr:a· 

i'.li~·tb;id del M~xico inpendiente ha tenido un sentido emanci-

pátorio, ya como lucha contra la opresibn y la explotacion 

colonial o precapitalista, ya como lucha contra la explota-

cion capitalista y la opresiOn que adopta diversas formas. 

Los ideales de autonomia, libertad y justicia social han si

do la expresion del proyecto social de los dominados y ex-

plotadoa y han dado un matiz revolucionario, o al menos cri-

tico, a algunos proyectos educativos, especialmente en los 

momentos en que la fuerza de las clases trabajadoras tiende 

a hacer hngembnic.-::1 su ideolog:!a. 

Se trata de una presencia ideolOgica cuyos valores 

son universalizables en la medida que corresponden a nece-

sidades radicales. Desde este punto de vista, dicha presen-

cia contribuye? a conferirle a los proyectos racionalidad 

prllctica. 
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- - --'"·--- '"·--

12 • b!;U? EH:Q:L§:i;!;.Q§ !;!§ §!;i!d¡;_ªf;iQQ g_~tJ.!J_¡;_~ ~~ -b_§Íu ~\-lfclQ.Q .. 
f!~ · !1iYfi'.t:.§ª§ f.tlmmf.1ª-á 1;.u~ª " l.~i;.t1J.rn" M QQ.{iQ.~¡;_;LQ.Q • a lu LQ-
gi{;.~ ¡fo~' .b~. l.ldGb.ª '8.QC Lü b.!29.g:_[lQD.Lª. . . ;., . 

En lo., proym:tos educativos han .sldb mtlltiples las 

presencias teoricóts qL1e provienen .del; ambito academice, y 

Vcln desde .el ic.:feaUsm,o y el- ~omaiÍti'i:l:kn16 .hasta el pragmati s-
• - --·.'_c_-\• •. -.-

rno, pa~·~.ndo .P~r; el, nb~r<.üii~~d:·r,},?i:~C'.lsitivismo, el espiri-
. . . . ' -

tuali .-,m·o'· V; ~·i:'..;f ~~2:i.~}·i~~º.cC~~~t:-'~Dií6 nombra1- si no 1 as que han 

:::'": •• :.r.~.•--~f :i:;······.·.~.:-~~.~I~t{i!~~é~:~: :::º .:·::: ::: :::::::t:: 
). - . ~."'} '.>:;1, ~ ·.;: ~~ .. :?":;, -- . 

do en irelaciO:~~."C:On:,ilos intereses de clase que justificaron, 
-- ·-:: :·J:',;~·.' :~ .. :~··--

y en t~·Jlacfofi\c'oii la drcunstancia historica en la qLle fue-

ron adopt.idáscomd eHplicacion valida. 

Ello tiene varias implicaciones: la primera es que no 

hay YDi filosofia de la educación del Estado mexicano, sino 

una pluralidad de filosofias acad~micas que se combinan con 

las cosmovisiones de las diversas fuerzas sociales para con-

vertirse en norma de acción qua da sentido a los procesos 

educativos y que permite justificar las pr~cticas en este 

arnbi to; 1 a segunda es que 1 as premi so:1s de esas fil osof :las 

acad~micas adquieren difarente significado dependiendo del 

criterio axiolbgico que orienta el proyecto en el que se 

expresan y del contexto histbricosocial en el que ~ste sur-

ge; la tercera, que se deriva de lo anterior, es que no es 

posible sostener la neutralidad de "la filosofia de la edu-

cacion del Estado mexicano", pues Asta siempre ha estado 

compromntid~ ideologicamente. 
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los· proyeCtos ·de· educacHin 

poblica 

No :obstante que ninguno 
' - · ---- ', - -'"-.e~, - -é,-

ex p ¡res O. úna.:fi1ósÓ.fia par:ticula~ de manera pura, en 
' ... 

' ·-~.- ;_•,r~• .:. .. · 

el 1 i::is dornin~; ?una' ¡:fr:esét.l:i a)Te&.~ic'aen Virtud de. 1 a cual es 

pasible'\~t":~~~ei~{~#é,i6~;.;::·;r:~gi.•¡.·,f·i'e~i{/)os proyectos educativos· 
.:--~>:· ~-·,.:: ~:-,,.,: ,_, , . ,,:< •' · .. ;:,~:_:o:: f.".,'. 

:~":!~~~~~1i.:·.~····.;ffi¡·•.~:¡.····:º~"::s{mo~,[~f.~íi."~a.~ .••..•. i •. • .. •.·.E¡ ..•.•. ~ .•. ¡d}e~i.;t.~l·!:.~~e~dCL'.l:tc~oc: :
1

1 

~~n:; f ::P:::::::::n:: 
posiÜVr!itií;;";Ía: . ·' · .. ~· ~· .., en el periodo de 

'~_::::~·;'._: ,·:. ~<e_.,,. .,; -- _:;..·. ''./{ ~ ..... ·, ·s;.-·~"';>:-·- .. · .. 

formaban.>:• cl'~f';.seg~\11~·º Eli.'~ifdc:L•riacional fue inicialmente es-

piritJ;I¡sta, •··.•pero C::l!J.111~~1J·~íl una interpretacion muy cercana 

al ·socialismo, y, por i'.tltimo, la filosofia de la educación 

que ha predominado en el segundo Estado nacional es la prag-. 

matista. 

13. ~~i~~~u. ªgu gu lQa e.r:.Q~~~iQ~ mª§ ~Qü~~r:.~ü~QC~á. 
§lQffiQQiQ§ g~g ~Uú~Q~ sor r:.g~H~~C~QQ§ e.ªr:.~ ~QUiQCffi~C Hüª 
filQ§Qfiª Q~ lª QQ~~ª~i~ü ~ªiQ ~l á~QUQ g~ lª iilQaQftª gg 
l§l e.r:.ªÜ§· 

La educaciOn es praxis, seg~n hemos dejado sentado; 

es decir, es actividad consciente y objetiva que se realiza 

conforme a fines y cuyo objeto ~ trw1sformar es el ser huma-

no. Puesto que dicha trasforrnacibn se apera en la perspecti-

va de formar los hombres y mujeres capaces de promover la 

riqueza social, la tearfa capaz de insertarse en una activi-

dad de esta indale es de carActcr praxeolOgico y, por esta 

razbn, el proyecto en el que esa teoria se expresa, estarA 

orientado par el principio de la transformacibn social. 

Para que la filosofia de la educaciOn del Estado me-

xicano se enmarque en la filosofi~ de la praxis es menester 
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que cumpla varios requisitos entre los que destacan 

guientes: ·:en ·priin~rli..tgar{ha d(;¡· est~r ideologicamentecom

procrietid~. ~,ccin ~~ .. :Ícl;;·;;f;;t~;~~Se$; y ;necesidades de qui enes ocUpan 

un ·· ÍL1\l~1r:'~~Lfü;1~~{pl'Jej/~~ti~;i~\1a6j~~kio~6;;' • soci ~le's, lo. CLlal ga-
"··.._ ' 

'1-,ánti:ZJ::f:~·~J};.'.~s'&."~1~pi'.ikV;1:1·~X~ó~ifl1~J.:ic!"~cJ: ci.;·.··val i darse· social men-
-. -,._.,_, ,, ·- ,, ,.-·-.;'"·- - -, - ":' ·-, ;"..(,;:,;, ·-2''· 

:::\.0:11~~l~~tr~t:~~!~f ~~¡f.:í~~t~'::':::,·:.::::' ::::,:: ::: 
.::::~:, ~,;~~~1f li~:·~~~!~~~rf ~,!;f~:::·:.:·::::::::c::"::, y p::: 

-··:·.~:,-:· •.'"'.}c.,_;,,. ... ,.' ~t/._;.·' ~;:{¡~;::_., ¡.,:.} -'.:·;.~\ :.:}};;.:'~; ~-

:!~~j~i~J*l~~~f~~ff f i~~~r:; .::: :::.: ·:n c::::::,~::::~s h: 
!-'.'.' »";¡ ,_•ti-~:~'~., 

f r,w~~i~li~f l~iw~:~:t;:::: ::' ;::s:::::::~sl :s d: d::~:~ 
glas <Y:· ,1·as~pr:Ac:t1 cas 'Con.servador as, asimismo ha de obedecer 
-; · ··: :_--~-~~;~-~~ ~XL;:;d;~- ·'.'-~~~t'/ -:~. -- : .. -
a< lá~0.;loij~ca ''- :c!f?<lCI transformaci On social, todo 1 o cual con-

t~ibJi'~r:; A(¡ Y¿onferirl e racionalidad teorica y practica al 

Ahrira bien, aunque los proyectos que aqui analizamos 

han mostrado una mayor o menor dofectividad, contienen ele-

mentas praxeolOgicos que conviene recuperar para conformar 

una filosofla de la educación con un sentido emancipatorio. 

Apuntar0mos los m•s relevantes: la autonomía, valor funda-

mental impulsado por el proyecto de la Ilustracibn, tiene un 

enorme potencial axiolbgico siempre que se vincule con las 

necesidades radicales y se interprete desde esa perspectiva. 

Digasm lo mismo de la libertad, que operó como principio bA-

sico en el proyecto civilizatorio, y del principio naciona-



lista que ·.ha opera~.º como. p.rincipio rector en el proyecto 

porfiHsta )l i?ll;1qs'pr§Y:~:~~s' dc,1 d.esarrollo. 

'~Otto~'pri'.r:lcfpi.Os'.t;spn:'validOS en la medida que SU po-

. tenci:a 1 .. ~:·.··.¿,~~it'i~:¿.¿,~;-,,~;~;~.~:~:·.~~~~~;~·f"i 1~·n·e 
. . ;-.··:·· J·~':: ·:'.:. ,::.'., ·. _::-~: , '{- ,'.->>':r>, ~:;::~;-:·:;;} ;:t~~'.-::.':.~· e: ~::,:.;_,·.,'-·:,' 

lai ¿{cii~ ·'!i\{~~~;~~~· ;,,:~t~adE!cE!, en tanto se interpreta como 

eidí.1t.?.C:}é;'~}i:·i·q~A"~~if~;~~ r:;eii'gÍOn y como e>:igencia de cientifi-
- . <' .. _. ·;: ;· .. ,.~.~-:_::;!.:.::;;/.<' '::·.'¡ -~~·_:-~-; t~~;i;~ .. .' ... •.: \, 

:J:1f §; ';r~tlit:::'i}Í~~t~:s:::d:r::c::;:, ~:º::; ·:::: d:: ::: 
:;·;:> .·.·~~.'- /-~':.<J-/"c;~ff;:)\t:~.'.'.. .>'-"· ;'» ' 

Hdez &e'1:,,,,;J;'Pfh';n•pi,!¿T5E!'ve anulada cuando tal uniformidad es 

vigente. Tal es el caso de la 

.·-<v .r:~··:.:,,D·.-~/-:....~.::tf:C-">;·-.:-:: ~.: 

cbntrártri~i[f~"'~?;1,~í,i8{Qe~sidad de necesidades de la poblacit.n, y 
J/··.~:~> :.,,;·~ ",\'. ''.';·;::~~,,·~'·:. 

sobre toddiÉi.\~~~'6'es el pretexto para "uniformar creencias y 

ac:ti~Ltde~s~~'~ei~';tfo:~o a pseudoval ores. 

La'éivilizacibn, el progreso y el desarrollo que no 

son sino nombres diferentes de un solo proceso, sblo operan 

como valores en la medida que estan subordinados a la rique-

za· social, pero se convierten en pseudovalores desde el mo-

mento que se erigen.en criterios axiolOgicos e instrumenta-

lizan al ser humano. 

Hay, especialmente, dos valores que se han definido 

como fL~ndamental es por su correspondencia con las necesi.da-

des radical~s. Se trata de la democracia -entendida como e-

jercicio autbnomo de una verdadera libertad que implica la 

revocacibn de toda forma de opt-esiOn y de e>:plotacion- y de 

la justicia social que se finca en el derecho desigual que 

ordena dar "a cada quien seg~n sus necesidades". El anAlisis 

que hemos realizado mostrb que, de acuerdo con los intereses 

de los explotados y dominados estos son los valores que de-
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bieran constituirse. en el horizonte- axToll:lgic:o dec-1 a educa-

cien en nuestro pai s. 

14 · bf! f.ilQfü2fl.ª 9.i 1€!. §:Q.!,!~f:!ÜQD. §.!;.€!.Ü!lí!lllf;.f! 9.'d§l. fü:illlC§. ª 
:!;.Q!l§;t: !!El !;;!!C§it;.t9.C. 12.C§.<i.§:Ql\29.lS.Q Q§. 9.g Qf.C~!;;§.!'.:. b\El 12.C.9.Y.§:.;;.tQ @.-

gy~~ti~Q Q8~~~~2ªtg~i2 ~ uª gg t~Q4SC a iU~QC~QLeCá~ ~n lª 
iilQ§Qftn Qg t~ g2g~a· 

L<:1 fil osofl: .;:, de la educaci on academi ca que se pretende 

realizar bajo ~l signo de la filosofla de la praxis ha de 

ser un producto tebrico riguroso y sistemAtico sin que ello 

implique la "neutralidad ideolbgicc:1 11 -situación, por deml1s 

esta decirlo, imposible-. Antes bien, esta filosof:!a ha de 

construirse con la pretensibn de insertarse en una praxis 

educativa que se mantenga en la perspectiva de una praxis 

politica y social cuya finalidad sea la transformación de 

las relaciones sociales. Por esto, para mantenerse en esta 

forma de hacer filosofia, el trabajo de toorizacion ha de 

estar comprometido, ideolbgico.mente, con las necesidades e 

intereses de los que hasta hoy ocupan un lugar subordinado 

~n las relaciones sociales. 

La filosofia de la educación praxeologica ha de permi-

tir obtener, como productos, no sblo la explicación y la 

critica de los proyectos educativos pasados y presenti;;s, 

sino la prefiguracibn ideal de una realidad educativa fu-

tura, acorde con los intereses de los dominados. De ahi la 

importancia de recuperar los valores que han impulsado ~stos 

a lo largo de la historia de nuestro pals. En este sentido 

es que debiera concretarse en un proyecto emancipatorio 

orimnta~ü, fundamentalmente, por los idoales de justicia y 
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democracia. 
_- _, ---- -

Sin embargo, por si sola esta filosofia academica di-

.--f.icilmente .. .; :púe.de· oriemtar una .praxis educativa. Su inserción 

en l« .. ';praxis,. ,esta mediada por otro proceso que consiste en 
• -';-~...,., ';-~!-:C-; : ,.~: 

su asim':d:~e:i.•an oincorporacion en la filosofl:a de la epoca. 
'_,,:,_,,~;.o>:\;~:<-:~.:.-~·-'' 

En ef~cúl';·L~i: 'analisis realizado nos mostr-o que la presencia 
,• .... -;~~- ::~.::::.::: 

de fi:iosof i'as /1-\cademi cas en 1 os proyectos edL1cati vos si empre 
. ·-~-:.: 

fue. m~cii;~~~·,·¡:i·;;;;~.· su vinculacion con intereses y necesidades 

de cla~é-~ y··,.~·ot_ las relaciones de fuerza y la lucha por la 
.·, . __ :.-:··~-:-<: 

hegemo~ia:~qü~ se libr-0 en cada periodo histórico. De ahi que 

para 'devenir historia' es menester· que dicha filosofia sea 

congruente con un proyecto de el ase, y si ha de tener un ca-

rActer emancipatorio esa congr-uencia ha de darse en r-elacion 

con las clases dominadas. 

Desde esta perspectiva, la filosofia de la educación 

contribuye a conferirle a la praxis educativa un car•cter 

reflexivo e intencional y deja de ser simple "interpreta-

ciOn" del hecho educativo para convertirse en filosofia que 

aspira a l~ transformacibn del hecho educativo, porque aspi-

ra, en ~ltima instancia, a la transformación de la sociedad. 

•. 
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