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Il!DODUCCIOJ! 

El participar en el fomento de la identidad nacional en las 

personas es un asunto de suma importancia pues involucra aspectos 

muy delicados del ser humano y de la sociedad a la que pertenece. 

El problema de la conciencia nacional se ha analizado desde 

enfoques tales como el econ6mico, pol1tico, social, cultural, 

psicol6gico y pedag6gico. Como mexicana, como profesora de 

primaria y como pedagoga en potencia, el enfoque educativo cobra 

especial importancia. 

El interés por realizar esta investigaci6n se gesta momentos 

antes del planteamiento de la Modernizaci6n Educativa y se ve 

fortalecido justo por el avance de la misma cuando, entre otras 

cosas, se ponen en tela de juicio los textos gratuitos de la 

escuela primaria, principalmente los de Ciencias Sociales, 

debatiendo p!lblicamente sus deficiencias, carencias y omisiones 

en relaci6n con la Historia, y se presentan abiertamente los 

desacuerdos con diferentes posturas. 

Estos desacuerdos seguirAn existiendo mientras no haya una 

conciencia clara de lo que es México y de lo que somos los 

mexicanos. 



Por otra parte, el cuestionamiento sobre la Identidad 

Nacional refuerza ahora su importancia ante la inminencia de la 

firma del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y Canad&. 

Es bAsico reforzar y clarificar la propia nacionalidad para poder 

definir los valores morales y culturales que se deben preservar y 

fortalecer en la relación con estas naciones, para poder también 

respetarlas y aprender de ellas, sin dallar la cultura propia de 

esta nación y sin caer en el chauvinismo. 

Para alcanzar el bien común de México, es necesario 

reconocer lo que es, aceptándolo, rescatando la riqueza de la 

cultura y del modo de ser del mexicano, y haciendo un esfuerzo 

por superar aquello que dificulta el ser mejores como individuos 

y como naci6n. 

Realizar un estudio completo de la Identidad Nacional y de 

c6mo la adquiere el hombre es un tema muy extenso y complejo al 

que es muy dificil enfrentarse con éxito. 

Consciente de la magnitud de tal empresa, este estudio se 

concreta al análisis de la Identidad Nacional en los profesores 

de Primaria, por ser ellos de los principales transmisores con 

que cuenta la sociedad actual para el conocimiento y la formación 

(entr.e otras cosas) de la propia nacionalidad; y partiendo de que 

nadie da lo que no tiene, se consider6 la importancia de conocer 



qué es lo que los profesores tienen para saber qué es lo que 

pueden dar, siendo 6ste el objetivo de la tesis. 

Por la naturaleza del tema, la investigaci6n se centra en el 

área sociológica, con enfoques filosófico y didáctico, y 

desarrollada, evidentemente en el ámbito escolar. 

Al iniciar la investigación documental, se procedió a 

seleccionar bibliograf1a relacionada con el tema, a leer este 

material y a elaborar fichas de referencia, mismas que 

posteriormente se revisaron y organizaron para ir dando forma al 

trabajo. A partir de estas fichas, se redactó el contenido. Con 

base en la información recabada y analizada, se elaboró un 

cuestionario como instrumento de la encuesta, que posteriormente 

se aplic6 a los profesores de primaria después de efectuar .un 

pilotaje para perfeccionarlo. 

Finalmente se tabularon, graficaron y analizaron los 

resultados de la investigación de campo y se elaboraron 

propuestas de acción a partir de la detección de necesidades en 

materia de identidad nacional en los profesores de primaria. 

Para la fundamentación teórica de la tesis se acudió a 

di versas fUentes bibliográficas tales como Nacionalismo y 

educación en México de Josefina Vázquez de P.; Fundamentos de 

sociolog1a de Pablo Carrefto; El perfil del hombre y la cultura en 
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Mé><ico de Samuel Ramos; El laberinto de la soledad de Octavio 

Paz; diversos textos de Isaac Guzmán Valdivia, etc. para lo 

referente a la identidad nacional. Textos como Principios de 

Pedagog1a Sistemática de v. Garcia Hoz; Hacia una Didáctica 

General Dinámica de r. Nérici; r,a educación de las virtudes _ 

humanas de David Isaacs; El maestro ideal de Earl Pullias, etc., 

para lo referente a la educación y al educador. 

En cuanto a la investigación de campo, ésta se desarrolló en 

veinte escuelas primarias oficiales y particulares del Distrito 

Federal. Se repartieron más de trescientos cuestionarios de los 

que ünicamente se recuperaron ciento ochenta contestados. 

Este total forma una muestra representativa por lo que la 

confiabilidad de los datos es aceptable. La principal limitación 

para realizar la investigación la constituyó la falta de interés 

y participación de algunas escuelas o profesores. 

El trabajo se conforma de la siguiente manera: El primer 

capitulo se refiere al hombre, a su dignidad como persona, a su 

perfectibilidad y a su aspecto social. 

Trata también de la educación y de la Pedagog1a, que inciden 

en el perfeccionamiento del hombre y por ende de la cultura. Se 
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hace una revisión de conceptos y fines, as! como de su carácter 

temporal y social, 

El segundo cap1tulo se refiere a los valores de la 

nacionalidad después de presentar diversos conceptos relacionados 

con la misma, para finalmente definir los valores de la 

nacionalidad mexicana en concreto. 

El tercer capitulo revisa lo referente al profesor de 

educaci6n primaria considerAndolo como hombre, como adulto y como 

profesionista. 

En el cuarto cap1tulo se presenta la investi9aci6n de campo, 

describiendo primero las caracter1sticas de la misma, y 

analizando después los resultados obtenidos por medio de 9rAficas 

y cuadros. 

Finalmente, en el quinto capitulo se hace una serie de 

propuestas de caracter peda969ico a partir de los resultados de 

la encuesta. Estas propuestas son de dos tipos:_ las primeras se 

refieren en concreto a la identidad nacional de los profesores, y 

las segundas a su práctica docente. 

El trabajo cierra con la presentaci6n de conclusiones 

obtenidas a través de la investi9aci6n. 
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CAPITULO I 

EL HOHBRE, SU EDUCACION Y LA PEDAGOGIA, 

con motivo de la celebración del quinto centenario del 

descubrimiento de América ha tomado nuevos bríos el asunto de la 

Identidad Nacional. No es un tema nuevo desde luego, pero a 

íiltimas fechas ha inspirado a intelectuales y no intelectuales 

que han ofrecido las más diversas opiniones en libros, 

periódicos, revistas, conferencias, mesas redondas y pláticas de 

café, basadas en enfoques sociológicos, históricos, políticos, 

psicológicos y pedagógicos. 

Este ültimo enfoque cobró especial importancia a raiz de la 

aparición del Programa para la Modernización Educativa, y más 

recientemente con el análisis del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación BAsica propuestos por el gobierno 

del Lic. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 

Como ya se ha mencionado, estudiar la Identidad Nacional no 

es una novedad, como tampoco lo es su estrecha relación con la 

educación. 



El amor a la patria no es innato, se desarrolla en el hombre 

por influencia de la educaci6n que se recibe en la familia, en el 

medio ambiente y en la escuela, y es en este altimo 6mbito donde 

se puede ejercer un mayor control respecto a la formaci6n de la 

identidad nacional en los educandos. 

"Los gobiernos y los patriotas de todo el mundo 
han hecho uso de las escuelas para inculcar el 
patriotismo. ( .•• ) La educaci6n ha sido, pues, un 
instrumento que el gobierno ha utilizado para 
modelar la conciencia colectiva de un pa!s y 
despertar la lealtad de sus habitantes hacia el 
estado-nación. La tarea. se ha llevado a cabo a 
través de la enseflan11a de la historia, de la 
instrucci6n c!vica y de la geograt!a regional. 
Asimismo se desarrolla en la escuela y en la 
sociedad todo un ritual nacional: honores a la 
bandera y al himno nacionales, celebraci6n de 
d!as conmemorativos especiales y veneraci6n a. los 
héroes.• (1) 

México no es la e><cepci6n, aunque el proceso de 

identificaci6n en nuestro pa1s ha sido lento y accidentado debido 

a las caracteristicas propias de su historia. 

(l) VAZQUEZ,J. Nacionalismo y educaci6n en México., p. 10 y ll 
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"Apenas conseguida la independencia se intent6 
utilizar la escuela para formar un nuevo tipo de 
ciudadano de acuerdo con las aspiraciones del 
nuevo orden poll tico; por eso la educaci6n 
p(Jblica se convirti6 en uno de los puntos de 
controversia entre liberales .Y conservadores." 
(2) 

Desde entonces, se ha buscado dirigir la educación 

(principalmente la elemental), intentando hacer a un lado toda 

interpretación que no sea la que conviene a quien tiene el poder 

en sus manos. 

Es innegable la influencia de la educación y de la escuela 

en la formación del carácter nacional en el hombre. La educación, 

o bien, la instrucción que se imparta en estas instituciones 

depende en gran medida del profesor de primaria y del concepto 

que tenga respecto a lo que es el hombre y a lo que es la 

educación. 

Asimismo, la formación de la identidad nacional en la escuela, 

depende de él, de la visión que tenga de los valores de la 

nacionalidad, y de lo identificado que esté con el ser de su 

nación. 

Para realizar un an~lisis pedagógico sobre bases firmes, 

(2) J.l!im, p. 2 
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es importante sen.alar los conceptos de hombre y de educaci6n en 

los que se sustentará el presente estudio, De all1 que se dedique 

este capitulo a estudiar de modo general lo que son el hombre, la 

educaci6n y la Pedagog1a. 

El primer elemento a tratar, es el de hombre, pues en él se 

sustentan los otros dos. Siendo imposible agotar el tema por su 

profundidad, se pretende ofrecer una visl6n general procediendo 

primero a revisar los conceptos de hombre y de persona, seftalando 

después las semejanzas y diferencias existentes entre seres 

humanos, con el fin de abordar lo relacionado con la identidad 

personal a través del análisis de la dignidad ontol6gica, la 

dignidad moral y la personalidad. 

I • l. HOMBRE. 

El hombre es un ser sumamente complejo, sujeto a un 

incre1ble nCimero de posibilidades y extremadamente valioso. En 

ello estriba la dificultad de definirlo por medio de conceptos, 

pues éstos pueden presentar una visi6n limitada de la realidad 

del ser humano, y no permitir una cabal comprensi6n del mismo. 

Sin embargo, por estar utilizando un medio escrito de 

comunicaci6n, lo más conveniente es recurrir a ellós, eligiendo 
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aquellos que presentan una idea más completa y más cercana a la 

realidad de lo que el hombre es. 

Encontramos entonces que "el hombre es un ser 
compuesto de materia y espíritu, de cuerpo y 
alma, pero 1nt1mamente unidos, integrando un todo 
en s! mismo. No se trata, pues de partes 
superpuestas o agregadas. ( • .• ) En esto radica el 
misterio de su unidad ontológica."(3) 

La materialidad del hombre no requiere de mayor explicación 

pues su cuerpo y su constitución la evidencian. En este aspecto 

se asemeja al mundo animal. 

La espiritualidad del hombre se manifiesta en que tiene 

inteligencia y voluntad, facultades que lo distinguen del animal 

y que lo caracterizan como persona, especlficamente como persona 

humana y en ello se encuentra su esencia. Pero, ¿qué significa 

ser persona? 

En la definici6n clásica de Boecio encontramos que •una 

persona es un individuo. Pero no cualquier individuo: una 

substancia individual de naturaleza racional, un individuo dotado 

de razón." (4) 

(3) GUZMAN VALDIVIA, 
desarrollo., p.35 

Isaac, Hun¡.onismo trascendental 

(4) lU1!llL. VERNEAUX,R.Filosof1a del hombre., p. 232 
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Al estudiar al hombre como persona, como ya se dijo, se hace 

referencia a su esencia, a lo que el hombre es, a lo que lo hace 

ser él y no otro. Es un ser individual, Qnico e irrepetible. Esta 

individualidad se manifiesta tanto en su corporeidad como en su 

personalidad. 

Al referirse a la persona humana se considera el cuerpo y el 

alma, porque la naturaleza del hombre consiste en ser un cuerpo 

movido por un alma espiritual. 

"La persona humana, por estar dotada de 
inteligencia y de libertad, es un sujeto, en el 
sentido moral de la palabra. Ello signJ.tJ.ca que 
la persona humana es sujeto de deberes y de 
derechos que estAn determinados por la situacJ.6n 
concreta en que se encuentra, pero Lundados en el 
tJ.n Qltimo al que estA ordenada.•(SJ 

Las características y capacidades flsicas, asl como las 

cualidades intelectuales, son propias de todo hombre, y sin 

embargo, distinguen a los hombres entre s1, pues no todos somos 

iquales en estos aspectos. Estas diferencias sellalan '1a ruta de 

las obligaciones y derechos que tenemos para con nosotros ·mismos 

y para con los demás. 

(5) .ü!.ili!m, p. 234 
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También existen diferencias por motivos de seKo, raza, 

color, condici6n social, lengua y religi6n, elementos que 

contribuyen a la formaci6n de la identidad personal, pero que de 

ninguna manera deben ser raz6n de discriminaci6n porque todos los 

hombres somos iguales en dignidad ontol6gica. 

Esta se refiere a la superioridad del hombre respecto a los 

demás seres de la naturaleza. Este rango se da porque ninguna 

otra criatura terrena es persona, y por lo tanto, ninguna otra 

posee inteligencia ni voluntad. 

Unicamente el hombre tiene conciencia de su ser y es capaz 

de decidir el rumbo que quiere dar a su existencia. Solo él es 

dueno de su destino, y en el lo fundamenta su supremac1a en 

relación con animales, vegetales y minerales, y su igualdad con 

los demás de su especie. 

Es importante seftalar que la dignidad ontol6gica, como su 

nombre lo indica, está en el hombre por el solo hecho de serlo. 

Esta caracter1stica es diferente a la dignidad moral, que se 

incrementa por medio del esfuerzo personal, est6 basada en la 

libertad y se apoya en la dignidad ontol6gica. 
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El hombre al ser libre, es responsable, asume el deber de 

responder por suB actos y al tener inteligencia y voluntad, debe 

pensar y decidir sobre la raz6n de su vida y de sus acciones. 

La dignidad moral de cada persona, depende del uso que haga 

de BUS facultades distintivas: inteligencia, voluntad, libertad y 

responsabilidad. (6) 

"La dignidad humana requiere, por tanto, que el 
hombre actae segQn su conciencia y libre 
elección. ( • • , ) El hombre logra esta dignidad 
cuando, liberado totalmente de la cautividad de 
las pasiones, tiende a su fin con la libre 
elección del bien y se procura medios adecuados 
para ello con eficacia y esfuerzo crecientes."(7J 

En resumen, el hombre es persona y por lo tanto tiene dos 

tipos de dignidad, una que le pertenece por ser y otra que debe 

ir conquistando al mismo tiempo que va forjando su personalidad, 

Si en la persona está la esencia del ser humano, en la 

personalidad est6 su existencia. 

(6) !á'.l:s. GUZMAN VALDIVIA,I. ~' P. 211 

(7) Documento& del vaticano tI., p. 211 
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A lo largo de su vida, el hombre va formando su personalidad 

por medio del menor o mayor ejercicio de su inteligencia, 

voluntad, responsabilidad y libertad, influido siempre por el 

contexto social en el que se desenvuelve y por las diferentes 

circunstancias que se le presentan. 

La condici6n de la personalidad es dinámica, por lo que 

puede evolucionar hacia su madurez o degenerarse coriforme el 

hombre lo decida y actüe para ello. 

"La personalidad avanza hacia la madurez en la 
misma proporci6n en que el hombre vive de 
acuerdo con su naturaleza, volcando en la 
existencia todas las potencialidades de su 
esencia como persona." (B) 

Al ir forjando una personalidad madura, el hombre puede 

responder cada vez con mayor claridad a la pregunta ¿quién soy 

yo?, con lo cual descubre su identidad personal y puede vivir de 

modo más auténtico, siendo él mismo. El mlcleo de identidad 

personal es "el ser mlis !ntimo que cada uno es." (9) 

(8) GUZMAN VALDIVIA, I. ~. p. 40 

(9) GUTIERREZ SAENZ, R. ,..I.un.=tA.r,.od,,..u,.,c,._c.,_i.,6.,.n"--"ª-_.....la,,___.,A,,,nci.t,_r,.o,.,p,,.o"'l"'o,.g.,1a,. 
Filo16fica., p. 30 
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Ahora bien, para conquistar su personalidad de manera 

integral, el hombre debe considerar su composición global: 

aspectos biológicos, psicol6gicos, sociales y espirituales que 

conforman su unicidad. 

Para efectos de la presente inve'stigaci6n se mencionar.\ 

espec1ficamente el aspecto social del hombre por su relaci6n con 

la pertenencia a una naci6n, y el psicol6gico por lo que respecta 

a su identidad, sin dejar de reconocer la importancia de los 

aspectos restantes y el hecho de que todos interactQan e inciden 

unos en otros, afectando la conducta de la persona, y siendo 

imposible separarlos en la realidad. 

El ser personal del hombre "as un ser dial6gico¡ y esto 

quiere decir que logra la pleni~lcaci6n de su esencia en medio de 

la comunidad." (10) 

El individuo nace, se desarrolla y muere en el seno de la 

sociedad, es un ser eminentemente social. 

(10) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo XII, p. 105 
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"La vida en sociedad es condición para la 
realización de sus potencialidades humanas" (11) y 
"el desarrollo de la persona humana no s6lo debe 
ser el principio de toda problem!Jtica social, 
sino también su t'in, su objetivo, su meta y su 
justit'icación Oltima. Los paises se desarrollan, 
pero el juicio det'initivo sobre el valor que 
dicho desarrollo tenga, radica en saber si con 
ello se logra o no el perfeccionamiento de los 
hombres concretos, en su calidad de 
personas.• ( 12) 

El hombre, al conocer su identidad personal y aplicarla en su 

desarrollo individual, participa en el desarrollo de la sociedad 

a la que pertenece. Hombre y sociedad se influyen mutuamente, 

contribuyendo a su engrandecimiento o a su decadencia. 

Es el hombre quien desarrolla la cultura, y quien, a lo 

largo de la historia ha forjado la identidad de su naci6n con 

elementos de su personal manera de ser. La cultura y la identidad 

nacional influyen a su vez en la identidad personal del hombre. 

"Cada d.1a es mayor el mimero de los hombres y 
mujeres de todo grupo o nación, que tienen 
conciencia de que son ellos los autores y 
promotores de la cultura de su comunidad. En todo 

(11) CARRERO GOMARIZ, P. Fundamentos de socioloa1a., p. 116 

(12) GUZMAN VALDIVIA, I. ~' p 47 
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el mundo crece más y más el sentido de la 
autonomía y al mismo tiempo de la 
responsabilidad, lo cual tiene enorme importancia 
para la madurez espiritual y moral del género 
humano. Esto se ve más claro si tijamos la mirada 
en la uni!icaci6n del mundo y en la tarea que se 
nos impone de edi!icar un mundo mejor en la 
verdad y en la justicia, De esta manera somos 
testigos de que estA naciendo un nuevo humanismo, 
en el que el holllbre queda de!inido principalmente 
por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante 
la historia.• (13) 

" ( . .• } es en el hombre donde radica el 
principio y tin de la cultura. No podemos ni 
siquiera concebir cómo serla una cultura cuyos 
valores !ueran indi!erontes a los tinas humanos,H 
(14) 

Es clara e indudable la interacci6n entre hombre, cultura y 

sociedad, los tres tienen una proyecci6n trascendente, y se 

necesitan para la consecuci6n de sus fines. Es indispensable 

desarrollar una educación que favorezca el logro de dichos fines, 

relacionando de manera ideal estos elementos interactuantes pues 

es enorme la importancia de la educaci6n en la vida del hombre e 

innegable su influjo cada vez mayor en el progreso social· 

contemporáneo. 

Por este valor de la educaci6n en el desarrollo de la 

(13) Documentos del Vaticano II.,p. 253-254 

(14) RJ\MOS,S., El perfil del hombre y la cultura en México., p.97· 
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persona humana y de la sociedad se procede a explicar su 

significado, comenzando por revisar el or1gen etimol6gico de la 

palabra y comparAndolo con la interpretaci6n que le da al término 

el coman de las personas y con el concepto cient1fico del mismo. 

En relaci6n con el tema de investigaci6n, se hace especial 

referencia al aspeto social de la educaci6n y a su relaci6n 

temporal, pues la nacionalidad es compartida por grupos de 

personas y se ha forjado a través del tiempo con la ayuda de la 

educaci6n y la cultura. 

I.2. Educaci6n 

El origen etimol6gico del término educaci6n es el lat1n en 

sus vocablos e-ducare, que significa ir conduciendo de un lugar a 

otro; y e-ducere, cuyo significado es extraer, sacar. 

"La primera etimologla subraya el progreso 
producido por la educaci6n; la segunda pone de 
relieve que los resultados alcanzados se obtienen 
desarrollando las virtualidades contenidas en la 
interioridad del sujeto." (15) 

(15) Gran Enciclopedia Rialp, p. 325 
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Por otra parte, la apreciaci6n comO.n de muchas personas, 

entiende la educaci6n como la adquisici6n por parte de ni!los y 

j6venes de costumbres, h4bitos, creencias, ideas y valores de los 

adultos, o bien como el correcto empleo de determinados modales, 

usos y costumbres que facilitan la convivencia social y la hacen 

m4s agradable. Se relaciona a la educaci6n con la urbanidad y la 

cortes1a. 

Para comparar el significado etimol6gico con el que usa 

mucha gente de manera regular, utilizaremos el siguiente cuadro: 

SIGNIFICACION ETIMOLOOICA 11 SIGNIFICACION VUWAR 

La educación se concibe como La educación se concibe como 
proceso. resultado. 

Hace referencia a la Interioridad Se refiere a algo superficial, 
del hombre. exlerno. 

Es un desenvolvlmlenlo Interior. Resulta de una Influencia externa. 

Nos lleva a una noción Nos lleva a la perspectiva 
Individualista del proceso soclol6glca del Influjo de la 
educativo. sociedad en el hombre. 

Los elementos mencionados se contraponen, sin embargo, ambas 

significaciones coinciden en se!\alar que existe una modificaci6n 

en el hombre. 
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Ahora bien, a pesar de la contraposición sef\alada las dos 

ideas tienen parte de verdad. Lo importante es no caer en la 

aceptaci6n total de sólo una de ellas, pues habr!a un 

reduccionismo, una concepci6n fragmentada de la realidad de la 

educación. 

La educación abarca mucho mAs de lo que las dos 

significaciones implican porque s6lo se educa al hombre, y éste 

tiene una gama enorme de posibilidades de desarrollo y de mejor!a 

Garc!a Hoz define a la educación como el "per.teccionamiento 

intencional de las potencias espec!ficamente humanas." (16) 

Comparando este significado de educaci6n con los del cuadro 

anterior, podemos ver que se concibe a la educaci6n como un 

proceso, pues el perfeccionamiento de las facultades humanas no 

se da de manera instantánea, y también como resultado,pues espera 

alcanzar dicho perfeccionamiento. 

Hace referencia impl!cita a la interioridad del hombre en la 

que se encuentran las potencias especificamente humanas, y a lo 

(16) GARCIA HOZ, v., Principios de Pedagog1a sistemAtica.,p.25 
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superficial o externo a él, pues las manifestaciones de estas 

facultades se dan muchas veces al exterior del ser humano en su 

actuar cotidiano. 

La intencionalidad a que se refiere, trata tanto del 

educando como del educador pues ambos están interesados e 

involucrados en el óptimo desarrollo del proceso educativo. 

Ahora bien, al perfeccionar de manera especifica las 

capacidades humanas se perfecciona de manera indirecta a la 

persona en su integridad, además, "la educación es un ten6meno 

primariamente individual¡ pero después, como a/ladidura viene la 

trascendencia o 111 m11niLest11ci6n social de 111 educaci6n."(17) El 

hecho de que un hombre sea mejor por medio de la educación, debe 

redundar en la mejorla de su comunidad y en la de la sociedad en 

su conjunto. 

"La educación no consista Onicamente en ~ormar 
a un solo miembro de un grupo, un trabajador en 
el hormiguero, sino en constituir un ser que 
supere el presente y se aventaje a si mismo." (18) 

(17) i.121W. p. 26 

(18) CHATEAU, J., Los grandes pedaaogos,, p. 13 
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Educar a un hombre es coadyuvar al desarrollo de la 

sociedad entera. Asl como la educaci6n influye en la sociedad, la 

sociedad influye en la educaci6n pues 

"las condicionas en que 
los problemas que ha 
condicionados, en su 
modificaci6n por las 
sociedad.• (19) 

se realiza la educación y 
de resolver se hallan 
permanencia o en su 
caracter!sticas de la 

Además,la educaci6n se ubica en el tiempo y lo trasciende. 

"El mismo carActer temporal de la vida humana 
postula la intervención del pasado como agente 
educativo. ( .. • ¡ no es posible negar el peso y la 
resonancia que tiene en el proceso 
educativo." (20) 

Del pasado se aprende para manejar mejor el presente, y se 

adquieren elementos para una mejor planificaci6n a futuro. "La 

historia, ( ... ) continuar.!! siendo criterio insustituible a la 

hora de hacer juicios de valor y de proyectar para el 

futuro." (21) 

(19) GARCIA HOZ, V. ~. p. 38 

(20)FERMOSO, P. Teoría de la educaci6n: una interpretaci6n 
antropol6aica., p.212 

(21) .il!i!Wn. p. 213 
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Obviamente, el hecho educativo en acto se manifiesta en el 

presente. Es ahora cuando hay que educar, con algunas bases en el 

pasado y con miras a futuro, pero bien ubicados en el presente. 

Los planes del pasado se deben realizar en el presente para tener 

resultados en el futuro. Incluso, en muchos aspectos, los 

resultados del proceso educativo se manifiestan en el presente. 

En esta ubicaci6n de la educaci6n en el tiempo, no podemos 

omitir su relaci6n con el futuro: "Toda educación, por ser 

intencional y teleol6gica, se dirige al .t:uturo( •.. ) el hombre 

asume la responsabilidad de su porvenir." (22) 

El hecho de que la educación esté ubicada en el tiempo y de 

que relaciona unas épocas con otras, se manifiesta con raitidez en 

su responsabilidad para con la cultura de una sociedad especifica 

y de la humanidad en general. 

"La educación realiza la conservación y trasmisión de la 

cultura a tin de asegurar su continuidad." (23) 

(22) ~. p. 220. 

(23) NERICI, I. Hacia una Did6ctica General pin6mica., p. 19 

23 



La educación da vida a la cultura, la hace realidad en una 

persona o en un grupo humano y "puede ser entendida también como 

actual1zaci6n de la cultura." (24) 

Es innegable la importancia de la educaci6n en el desarrollo 

de la persona y de la sociedad pues, como ya lo hemos seftalado, 

lleva al hombre a realizar su personalidad, a actualizar su 

existencia, a encontrar el nO.cleo de su identidad personal, a 

actuar para alcanzar fines bien definidos •a usar bien la 

Libertad y a ser Responsable de sus actos."(25), a integrarse a 

la sociedad aprendiendo de ella para ser mejor y donAndole sus 

cualidades personales para el bien comün. 

Todo esto y mucho m6s, logrando al mismo tiempo la. 

integración del hombre, respetando y fomentando su ser tlnico e 

irrepetible, y proporcion!ndole elementos para acrecentar su 

dignidad moral. 

"La labor de educación se puede entender como 
tacil1tar al educando el proceso en virtud del 
cual su comportamiento, sus tinas y los motivos 
para alcanzar estos tinas se unan en un todo 
compacto y Onico." (26) 

(24) GARCIA HOZ, V. ~' p. 28 

(25) COROMINAS, F. Educar hoy., p. 20 y 21 

(26) ISAACS, o. La educación de las virtudes humanas., p. 19 
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En resumen y "en su sentido mAs pro.tundo la educación es un 

desarrollo de las posibilidades de vivir como hombre. De alguna 

manera, la educación puede entenderse como humanización de la 

vida." (27) 

De la importancia de la educación se deriva el derecho a la 

misma pues, 

"Todos los hombres, de cualquier raza, condición 
y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen 
derecho inalienable a una educación que responda 
al propio fin, al propio carácter, al diferente 
sexo, y acomodada a la cultura y a las 
tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, abierta 
a las relaciones fraternas con otros pueblos, 
para fomentar en la tierra la unidad verdadera y 
la paz." (28) 

Ya que la educación es una acción humana de enorme valor, 

existe una ciencia dedicada espec1ficamente a su estudio. Esta 

ciencia es la Pedagog1a, a la cual dedicamos el siguiente 

apartado, comenzando por hacer una revisión de su origen 

etimológico, as1 como de diferentes definiciones de la misma, e 

introduciendo el estudio de sus fines y de sus campos para 

facilitar su comprensión con una visión de conjunto. 

(27) GARCIA HOZ, V, ~. p. 29 

(28) Documentos del vaticaDo II., p. 598 
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I.3. Pedagog1a. 

Etimológicamente esta palabra proviene de las ra1ces griegas 

pais, paidos que significa niflo, y de ago , cuyo significado es 

conducir, dirigir, por lo que en este sentido, Pedagog1a quiere 

decir gu1a o conducción del niflo. 

A través de los afias, el término ha rebasado ese 

significado, por lo que ahora encontramos definiciones como la 

cli'.isica que presenta la enciclopedia GER: "ciencia del arte de 

educar". (29), distinguiendo entre "la actividad -la educac16n-, 

·que es arte, en cuanto expresión o realización sujeta a normas d~ 

una idea, y la disciplina -la Pedagogla- que es una ciencia que 

tiene por objeto el estudio de dicho arte." (30) 

Para García Hoz, la Pedagogla es la· ciencia de la educaci6n, 

"conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la 

educación." ( 31) 

(29) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo XVIII, p. 143 

( 3 o ) lll!l!I 

(31) GARCIA HOZ, V. ~ , p. 45 
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Esta ciencia, entonces, estudia el fen6meno 
educativo "en sus ml11t1ples tacetas y 
dimensiones, en sus mani!estociones en el tiempo 
y en el espacio y en sus complejos relaciones de 
causa y electo con los demAs !en6menos que 
integran la vida humana en sociedad, dentro de su 
condicionamiento cultural inmediato." (32) 

La Pedagog1a analiza a profundidad todo lo que tenga que ver 

con la educaci6n, pues éste es su objeto propio. En cuanto a sus 

fines, J. Mart1n R. seftala los siguientes: 

FIN PRIMARIO INMEDIATO 

FIN PRIMARIO MEDIATO 

FIN PRIMARIO ULTIMO 

FIN SECUNDARIO 

El desarrollo integral del hombre. 

El logro del conjunto armónico y perfectivo 
de hébitos. 

El hombre perfecto. 

El mayor bien social, cultural y económico 
(conforme a las modalidades nacionales e 
históricas). 

Seftala también una serie de fines especiales, segtln las 

diversas aptitudes.(33) 

(32) DE MATTOS, L. Compendio de pidActica General, p. 17 y 18 

(33) Gran EncicloS'edia Riolp., p. 143 

27 



Todo lo que tiene que ver con los fines de la educación y 

por ende, con los de la Pedagogia, es estudiado por la Teleologia 

de la educación (del griego talos, fin; y logos, tratado o 

estudio) que constituye el •deber ser" del fenómeno educativo 

pues esta situada en un plano normativo especulativo-filosófico, 

Determina el ideal de la educación. 

Ahora bien, estos fines deben ser alcanzados, y es la 

Mesolog!a de la educación (del 9rie90 mesos, medio, y lagos, 

tratado), la que se encarga de estudiar los medios que permitirán 

acceder a estos fines, proporcionando técnicas, métodos e 

instrumentos adecuados para que se realice el hecho educativo. La 

Mesologia está situada también en un plano normativo, pero 

t6cnico-pr6ctico y constituye el "hacer" de la educación. 

Establece el modo como se ha de realizar concretamente la tarea 

educativa. 

Por otra parte, a la ontologia de la educación (del griego 

ontos, ser; y logos, tratado), le corresponde proporcionar 

conocimientos sobre lo que es y ha sido la educación. Constituye 

entonces el "ser" de la misma y se encuentra situada en el plano 

especulativo. Procura determinar los parámetros y las 

posibilidades reales de la educación. 
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En estrecha relación con la Teleologla que seftala los fines 

y con la Ontologla que estudia el ser de la educación se 

encuentra la Axiologla pedagógica (del griego axios, valor, y 

logos, tratado), que indica los fines valiosos y el valor mismo 

de la educación. Esta disciplina, también llamada Teorla de los 

Valores, estudia lo que es objetivamente valioso en la educación, 

en su ser actual o en su ser posible, y se encuentra situada en 

un plano normativo y pr~ctico. 

Para definir el "deber ser, el ser y el hacer" 
de la educación, es importante acudir al pasado, 
a las experiencias de otros en el terreno 
propiamente educativo y a la historia en general, 
con el fin de conocer y analizar al hombre y a la 
sociedad en sus diferentes aspectos a través del 
t:iempo, y utilizar este conocimiento para hacer 
mas eficiente la ciencia de la educación, pues la 
esencia del hombre no cambia; nuna verdadera 
Pedagogla puede buscar sus fines en una visión 
amplia de la Historia, en una contemplación 
histórica de esos datos permanentes, a los 
cuales, quiera o no quiera, debe apelar todo 
concepto de educación. " (34) 

La Pedagogla es una ciencia tanto especulativa 
como normativa pues "implica una reflexión sobre 
los procesos educativos, pero no se detiene en su 
conocimiento, sino que llega hasta su valoración. 
Busca la justificación de los procesos educativos 
en orden a un rin preconcebido, y si esa 
justiLicación no se pudiera encontrar, entonces 
la Pedagog!a intentará la modificación de dichos 
procesos, por donde se advierte la posibilidad de 
su valor normativo." (35) 

(34) CHATEAU, J. ~. P• 13 

(35) GARCIA HOZ, V. ~. p. 50 
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AdemAs, considerando que en el hombre hay muchos y muy 

variados aspectos que· formar, la Pedagogía se auxilia de 

diferentes ciencias especializadas en cada ámbito para alcanzar 

sus objetivos. As!, por ejemplo, utiliza los conocimientos de la 

Psicología, la Biología, la Historia, la Sociología y la 

Filosof ia entre muchas otras ciencias. 

Lo principal es que los conocimientos y la teoría pedag6gica 

se apliquen en la realidad y favorezcan el perfeccionamiento del 

hombre en lo individual y de la sociedad en su conjunto. 

Uno de los aspectos que se relaciona directamente con la 

educaci6n del hombre y que contribuye directamente al 

mejoramiento de la sociedad es el fomento del amor a la Patria a 

través de la identificaci6n con la misma. El siguiente capitulo 

pretende estudiar los elementos que hay que considerar en 

relación con este asunto. 
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CAPJ:TULO U, 

EL VALOR DE Lb !!ACION&JiIDJll), 

como ya se ha menciono.do, la educaci6n debe considerar al 

hombre en su integridad para ayudarlo a ser cada vez mejor. 

Al educar a un hombre, se está contribuyendo al mejoramiento 

del medio en que se desenvuelve, pues el hombre es un ser social, 

que dotado de inteligencia y voluntad, puede modificar su propio 

comportamiento e influir en la sociedad en la que naos y vive. 

Se puede decir 

social" (36}, pues 

que "cada persona. es 

tiene caracteristicas 

a la vez única , y 

que la hacen ser 

singular e irrepetible, caracter1sticas que comparte con personas 

de qrupos determinados, e incluso caracter1sticas en que coincide 

con el resto de la humanidad. 

como se mencion6 en el capitulo anterior, a la educaci6n le 

corresponde perfeccionar estas capacidades en cada hombre, 

inmerso en lo social, aprovechando esta condición, pues "La vida 

(J6) CARREAo, P.,~' p. 111 
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en sociedad es c:ondic:i6n para la realizac:16n de sus 

potencialidades humanas" (37) 

El hombre tiene mucho que aportar a la sociedad, pero 

también hay mucho que ·puede recibir. de ella, por lo que deben 

estar en constante interacci6n. En ella debe mejorar y con ello a 

su vez, mejorarla. 

Uno de los aspectos que debe considerar la educación, en 

cuanto a esta interacción individuo-sociedad es el de la 

Identidad Nacional pues, aunque se vive de manera personal, se 

forja al formar parte de una nación, al saberse miembro de una 

coriiunidad especifica¡ con caracter1sticas particulares, y con 

elementos y valores reconocidos por la colectividad. 

Este estudio pretende analizar la identidad nacional en un 

grupo especifico de mexicanos: los profesores de educación 

primaria, quienes colaboran eri la formación -en éste y otros 

aspectos- de los nifios y jóvenes del pa1s. 

Para realizar dicho análisis, es importante primero conocer 

algunos conceptos relacionados ·con él. Es por ello que a 

continuación se pretende estudiar lo que hace valiosa a una 

(37)...iJlllam, p. 116 
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naci6n, partiendo de la definici6n de la misma, después de 

diferenciarla de conceptos similares: estado, gobierno, pueblo, 

pa!s y patria. 

Una vez comprendidas las diferencias y semejanzas entre los 

t~rminos mencionados, se procede a sefialar algunos elementos que 

hacen valiosa a una nación y que vinculan a sus miembros entre 

s1. Después de realizar un breve análisis de cada uno de dichos 

elementos, se especifica cómo se caracterizan específicamente en 

México, para finalmente tratar lo relacionado con la Identidad 

Nacional y la participaci6n de la educaci6n para alcanzar 

conciencia de nacionalidad. 

II.l. LOS VALORES DE UNA NACION. 

Los valores (38) no son cosas en s1 mismos, pero ellos las 

jerarquizan conforme a la mayor o me~or estima que les deba tener 

el hombre, por el valor que tienen en s1 mismos, o por el que el 

hombre les concede cuando as! le corresponde. 

Podr1a decirse que los valores son "el conjunto de 

creenclas, ~ormas, ideales que dotan de signiricado a los actos, 

(38) ~. CANSECO, G., l(alores y virtudes., p. 40-41 
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los s!mbolos y las costumbres del ser humano." (39) 

Corresponde al hombre, con apoyo de sus educadores 

prepararse convenientemente para reconocer y apreciar el valor 

real que corresponde a cada cosa conforme a su realidad. 

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que dan valor a una 

naci6n? 

Con el fin de responder a esta pregunta, debemos primero 

entender con claridad el concepto de nación, pues a partir de 

este conocimiento será más fácil identificar lo que la hace 

valiosa. 

Para lograr lo antes mencionado, es importante diferenciarlo 

de otros con significado similar: estado, gobierno, pueblo, pais 

y patria, que en muchas ocasiones son empleados como sinónimos. 

comtlnmente "se entiende por Estado la comunidad 
pol!ticamente organizada" (40), que se forma "de 
un modo natural, respondiendo a la tendencia 
social de todo hombre. Es de derecho natural, 
porque está completamente de acuerdo con las 
tendencias normales del hombre."(41) 

(39) HENDIZABAL, M., "Psicologia de la Identidad Nacional", 
EXCELSIOR, p. 1 

(40) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo, p. 250 

(41) GUTIERREZ, R., Introducci6n a la Etica.,p. 235 
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El estado surge entonces de la naturaleza social del hombre, 

y es el hombre quien debe mantenerlo y reformarlo cuando as1 se 

requiera para que, armonizando los fines particulares de las 

asociaciones naturales que lo integran, cumpla de la mejor manera 

con su misi6n esencial: la realizaci6n del Bien Coman.(42) 

Las personas que conforman el estado se agrupan de manera 

natural, ademAs de la tendencia social antes mencionada, porque 

existen "semejanzas en costumbres, tradiciones, raza y lengua; 

habitan un territorio propio y tienen un gobierno coman." (43) 

Sin embargo, el estado no es tan solo un grupo de individuos que 

comparten algunas caracter!sticas. 

Es una "Comunidad organizada en un territorio 
derinido, mediante un orden jur!dico servido por 
un cuerpo de runcionarios y derinido y 
garantisado por un poder jur!dico, autónomo y 
centralizado gue tiende a realizar el bien coman, 
en el ambito de esa comunidad." (44) 

Esta comunidad, para cumplir cabalmente con su misi6n, 

requiere de un organismo cuya función sea proveer y ordenar los 

medios necesarios para alcanzar de la mejor manera posible· el 

bien coman. 

(42) ~. GUZMAN, I., Nuestra reconquista., p. 126 

(43) GUTIERREZ, R., Introducción a la Etica., p. 235 

(44) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo .IX, p. 256 
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Este organismo es el gobierno, y los medios que emplea son 

diferentes instituciones' que establecen normas, leyes, 

disposiciones y decretos, y que velan por el cumplimiento de las 

mismas. 

Actualmente existe gran confusión entre ambos conceptos. Es 

frecuente que se utilicen como sin6nimos, aan cuando las 

diferencias son claras: el gobierno surge del estado, "es algo 

del Estado y para el Estado, pero no es el Estado." (45) El 

estado es el todo y el gobierno una de sus partes. 

Esta 'parte' "es sólo un medio instrumental creado por la 

sociedad misma en su calidad de Estado para el mejor ejercicio de 

la autoridad que le compete." (46), del gobierno se vale el 

Estado para realizar los fines que le corresponden. 

El conjunto de los miembros de un estado es el pueblo, 

término que proviene del lat1n pagus, y que 

11 no constituye una mera suma de individuos, masa 
pasiva de la organización estatal, sino una 
verdadera unidad histórico-socilll ( •• ,) su 
organización en estado presupone en el pueblo la 
voluntad politica de unión y actuación en 
comtin.• (47) 

(45) Enciclopedia Jurldica Omeba., Tomo XIII, p. 309 

(46) GUZMAN, I., Los valores de nuestra nacionalidad., p. 67 

(47) .Gran Enciclopedia Rialp., Tomo IX, p. 251 
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El vocablo latino pagus da origen también a otro término 

castellano: pa!s, palabra en la que normalmente se hace 

referencia al territorio que ocupa un estado (48), con las 

implicaciones f1sicas y afectivas que esto conlleva. 

Por su parte, "se entiende por patria la propia 
naci6n y pals con la suma de cosas materiales e 
inmateriales, pasadas, presentes y .futuras, que 
por sJ. y en conjunto provocan la decidida 
adhesión del patriota. También el lugar, ciudad o 
paJ.s en que se ha nacido." (49) 

Este término "encierra un sentido etiológico, sociológico y 

arectivo-sentimental" (50), pues simboliza el origen personal y 

la pertenencia a una comunidad muy concreta con características 

especiales con lo cual se genera un sentimiento de afectividad y 

apego a la patria. 11 Habr!a que reconocer que los niifos -y los 

mayores- necesl tamos .t'recuentes actos, simb6licos o no, para 

sentirnos miembros de una ~tria. "(Fiesta nacional, éxitos de un 

compatriota en el extranjera, partida de rutbol internacional, 

etc.) (51). En este sentido, "viene a ser la patria la conciencia 

que cada naci6n posee de sJ. misma." ( 52) 

(48) Pequeno Larousse en color., p. 640 

(49) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo XVIII, p. 51 

(50) isllll!l 

(51) ISAACS, D.,~. p. 252 

(52) LARROYO._ F., piccionario Porraa de Pedagog1a., p. 450 
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Este sentimiento de afectividad y adhesión se conoce como 

"amor a la patria 11 , sentimiento que 

"es legltimo y laudable. A este respecto habr!a 
que evitar los dos extremos opuestos: el 
patrioterismo o chauvinismo (que consiste en una 
exageración del amor patrio, que llega hasta el 
desprecio de las demás naciones) y, en el otro 
extremo, la carencia absoluta del respeto y amor 
patrio, que por sistema prefiere todo lo 
extranjero y desprecia lo de la propia naci6n." 
(53) 

"CUltiven los ciudadanos con magnanimidad y 
lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez 
de esplritu, de suerte que miren siempre al mismo 
tiempo por el bien de toda la familia humana, 
unida por toda clase de vínculos entre las razas, 
pueblos y naciones."(54) 

Llegamos ahora al término naci6n, que es el que interesa de 

manera directa a la investigación. "Nación procede del lat!n 

natio (nascor, nasciJ que significa comunidad de origen, de 

procedencia." (55) 

Se puede definir como "la comunidad humana que, 
en base a (sic) una serie de vlnculos objetivos 
naturales y culturales, adquiere conciencia de su 
singularidad respecto de otras comunidades 
históricas similares y tiende a desarrollar una 
vida polltica autónoma." (56) 

(53) GUTIERREZ, R., Introducci6n a la Etica., p. 236 

(54) Documentos del vaticano IX., p. 277 

(55) Gran Enciclopedia Rialp., p. Tomo XVI, p. 537 

(56) iW 

38 



Hay diferentes opiniones respecto a qué es lo que vincula a 

quienes forman parte de una naci6n. Principalmente Se mencionan 

la raza, la lengua, el territorio, la religión y el origen comQn. 

sin embargo, aunque estos son factores de cohesi6n indudables, no 

siempre caracterizan a una naci6n, debido a que en la historia de 

la humanidad se ha dado con frecuencia el fen6meno del mestizaje 

tanto racial como cultural. Por este motivo hay quienes opinan 

que la vinculación entre los miembros de una naci6n proviene m&s 

de una cultura, de la conciencia de una tradici6n y de la 

historia comO.n. 

Hay naciones que poseen muchos de los elementos de ambos 

grupos, pero hay otras que carecen de algunos del primer grupo, y 

sin embargo forman una naci6n. 

•Al reterirnos a esos grandes grupos sociales, 
podemos emplear la palabra naci6n si otrecen 
continuidad · hist6rica, si han existido como un 
todo orgAnico !Acil de distinguir de los demAs; 
si poseen modalidades o particularidades que le 
son inherentes y si, a través del tiempo, se 
pueden seguir las vicísi tudas de su existencia. 
Pueden estos grupos sociales tener diversidad de 
razas, de religiones y de idiomas, pero si se 
hallan unidos por el pasado, solidarizados en el 
presente y proyectados al !uturo en una acci6n 
comOn, constituyan naciones, es decir, tienen una 
personalidad propia.• (57) 

(57) Enciclop@dia Jurldica Q¡peba., p. 27 
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Ortega y Gasset ser:iala que "una nación se constituye no 

solamente por un pasado que pasivamente la determina, sino por la 

validez de un proyecto histórico capaz de mover las voluntades 

dispersas y dar unidad y trascendencia al esruerzo 

solitario" (58), y seg1ln se ha mencionado, las voluntades 

dispersas, al pertenecer a personas humanas, se unen formando 

estados que si tienen comunidad de vida y los elementos 

vinculadores nombrados, forman una naci6n al crearse la 

conciencia de un futuro comO.n, conviviendo unos con otros y 

obrando unitariamente. 

La unidad nacional, indudablemente es un valor, sin embargo 

no hay que sobreestimarlo, pues no es un valor supremo. El hombre 

se debe a su nación, pero también, y de manera principal, a su 

familia, a la humanidad y a Dios. (59) 

Por ello conviene ahora diferenciar el significado de 

nacionalismo y de nacionalidad, con el fin de aclarar la razón 

por la cual el presente capitulo se refiere a la nacionalidad, y 

no al nacionalismo. Es más, este término se ha usado de manera 

tan ambigua que se emplea para significar ideas opuestas o 

ambivalentes. 

(58) llllJllL., PAZ, o., El laberinto de la soledad., p. 115 

(59) yid supra, p.11 
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Con la expresión nacionalismo "se designa la 
doctrina, secta, sistema o ideologia qua 
considera a la nación como fuente primaria y 
criterio básico de adhesiones, de juicios de 
valor, del Derecho y da actividades 
politicas."(60) 

"El nacionalismo encuentra en la nacionalidad la 
razón politica, moral y militar del 
comportamiento interior y exterior." (61) 

El nacionalismo es un amor exacerbado al propio pa1s, 

idealizando, justificando y sobrevalorando todo lo que tenga que 

ver con él, y despreciando, e incluso repeliendo a otras 

naciones. 

Este sentimiento disminuye la percepción de la realidad, 

dificultando su aceptación. El Papa Paulo VI en la Enc1clica 

Populorum Progressi, dice que "El nacionalismo ( . .. ) aisla a los 

pueblos, en contra de su verdadero bien" (62), pues, haciendo 

perder la objetividad en los juicios, no permite reconocer los 

aspectos positivos en otras naciones ni los errores en la propia, 

con lo cual elimina para su pais la oportunidad de mejorar. 

(60) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo XVI, p. 544 

(61) illrun 

(62) AP!ll1... il!.iMJn, p. 546 
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El Papa P1o XII en su mensaje navideño de 1954, 
dijo que "La vida nacional se convirtió en 
principio de descomposición de la comunidad de 
los pueblos cuando comenzó a utilizársela como 
medio para Lines pollticos, esto es, cuando el 
poder central organizado de un Estado hizo de la 
vida nacional la base de su expansión y de sus 
ansias dominadoras. Por esta razón, consideramos 
la politica nacionalista como gérmen de 
rivalidades y tea incendiaria de la 
discordia.'' (63) 

La nacionalidad, conforme. al Derecho Internacional, es el 

"v1nculo juridico de la persona humana· con la comunidad civil." 

(64) Este vinculo "tiene por base un hecho social de arraigo, una 

solidaridad efectiva de existencia, de intereses, de 

sentimientos, 

deberes."(65) 

junto a una reciprocidad de derechos y 

La nacionalidad contribuye a la solidez del estado, pues 

ésta depende, en gran medida "de la voluntad de sus nacionales de 

considerarse como tales." ( 66) 

(63) ~ ISAACS, D.,~' p. 247-248 

(64) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo XVI, p. 541 

(65) .lJililu, p. 541-542 

(66) .i.llli!mn. p. 542 
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El amor, apego y fidelidad a la propia nacionalidad y a los 

valores que representa, junto con el respeto a otras naciones, da 

lugar al patriotismo, sentimiento opuesto al nacionalismo. El 

patriotismo es la virtud por la que el hombre 

"Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. 
Le tributa el honor y servicio debidos, 
reforzando y defendiendo el conjunto de valores 
que representa, teniendo, a la vez, por suyos los 
atanes nobles de todos los palses."(67) 

Al fomentar esta virtud, es importante identificar los 

valores de la naci6n, analizarlos para definir si efectivamente 

son valores, y as1 reconocerlos, aceptarlos y asimilarlos. 

"El mejor patriotismo es ayudar al crecimiento de la naci6n, 

a su eficiencia y. a que tome el . lugar que le corresponde entre 

las dem4s naciones del mundo"(6B), considerando su situaci6n con 

objetividad para aprender de ella y mejorarla. 

El amor a la patria, 11si no es una entermedad mental o una 

idolatría, debe desembocar en una bOsquada universal" (69), que 

tienda al mejoramiento de la propia naci6n. 

(67) XSAACS, D. ~' p. 245 

(68) BADEN POWELL, R. Idearip de Baden PQ)fell., p.99 

(69) PAZ, O.,_~. p. 173 
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"Los valores que se pueden vivir a nivel patria 
pueden englobarse en lo que se podrJ.a titular "el 
bien comiin". Y ese "bien comlln" requiere el 
trabajo bien hecho con responsabilidad de todos 
sus miembros, la lucha para conseguir una 
sociedad justa, la paz y el respeto por la misma 
tierra, las instituciones, costumbres, historia y 
logros que existen." (70) 

En resumen, el Estado es la comunidad pol1ticamente 

organizada para alcanzar el Bien Común. El Gobierno es el 

orqanismo que apoya al Estado en la realizaci6n de los fines que 

le corresponden. Pueblo, es el conjunto de miembros de un Estado; 

pa1s el territorio que ocupa un Estado. Patria son todos los 

elementos materiales e inmateriales que a través del tiempo 

forman una naci6n, y que simbolizan el origen personal y la 

pertenencia a una comunidad concreta, y Hao:L6n es el gran grupo 

social, con personalidad propia, vinculado por elementos que son 

comunes a sus miembros y que lo singularizan con respecto a 

comunidades similares. Existe conciencia de ello entre sus 

miembros. 

Ahora bien, teniendo claros estos conceptos y retomando la 

pregunta planteada al principio del capitulo, ¿cuUes son los 

componentes que dan significado a una naci6n? ¿qué es lo que hace 

que una persona se identifique con una naci6n determinada? 

(70) ISAACS, D., ~' p. 250 
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A continuaci6n se presentan algunos elementos que pretenden dar 

respuesta a estas interrogantes. 

conforme a lo comentado anteriormente, los elementos que 

hacen valiosa a una naci6n son los que la constituyen como tal, 

pero "no es posible determinar en concreto y con validez para 

todos los casos cuAles son los factoras constitutivos de la 

unidad nacional: la existencia de una naci6n supone la existencia 

de una conciencia nacional.• (71) Lo importante es que estos 

elementos 

comunitaria. 

de uni6n generen realmente una cohesi6n 

Despu6s de consultar a varios autores, se encontr6 .qua 

algunos de los elementos que han favorecido esto en muchos 

paises son los siguientes: 

1) Territorio 

2) Origen 

3) Lengua o idioma 

4) Gobierno 

5) Religi6n 

6) Conciencia de unidad 

(71) GrAn Enciclopedia Bialp., Tomo XVI, p. 538-539 
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1) Territorio.- "Extensión de tierra perteneciente a una nación, 

provincia, comarca, etc." (72) 

"Desde el punto de vista juddico, el territorio 
representa el Ambito espacial en que se ejerce la 
soberan1a del Estado de torma exclusiva, 
abarcando, adem.!is de la tierra tirme y aguas 
interiores, el espacio mar!timo, el subsuelo y, 
con limitaciones, el espacio aéreo.• (73) 

El territorio es entonces, el lugar f1sico en el que se 

desarrollan la naci6n y sus miembros. 

2) Or1qen.- "Procede del sustantivo latino origo, y éste, a su 

vez, del verbo latino orior, que signit1ca nacer, aparecer, 

levantarse." (74) Este término puede relacionarse con 

ascendencia, procedencia, causa y principio real. En esta 0.ltimo 

sentido significa "la simple incepci6n o comienzo de algo (de un 

acontecimiento o de una realidad), y el fundamento o la causa de 

ese comienzo." (75) 

El origen de una naci6n se encuentra manifiesto en su 

historia, su cultura, su tradici6n y su s1mbolos, y permite 

conocer la realidad de quienes comparten la nacionalidad. 

(72) P@guanp Larousae en color., p. 876 

(73) Gran Enciclopedia Rialp., Tomo IX, p. 251 

(74) Gran EnclclpPldia Rialp., Tomo XVII, p. 452 

(75) .l.lUm 
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La historia registra el origen de una naci6n pues es una 

narraci6n ver!dica de hechos humanos del pasado, apoyados en 

testimonios escritos, que supone una reflexión sobre los mismos, 

con el fin de aprender de ellos y de uno mismo y aprovechar este 

conocimiento para mejorar, fundamentándose en los aciertos de la 

humanidad en el pasado y evitando cometer nuevamente los errores 

cometidos. 

Para poder valerse de la Historia para el autoconocimiento y 

para la superación como persona y corno nación, es necesario 

reconocer objetivamente los aspectos positivos y negativos de los 

hechos humanos del pasado. "En materia de interés pOblico, es 

delito ocultar la verdad y en materia de virtud, es inmoral 

temerla.• (76) 

Existe una relaci6n reciproca entre el hombre actual y la 

Historia: "Las circunstancias históricas explican nuestro 

carllcter en la medida que nuestro cadcter también las explica a 

ellas.• (77) 

{76) ARWL., BULNES, F., Las grandes mentiras de nueptra 
Uittoria., prólogo. 

(77) PAZ, O., ~' p. 65 
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La realidad de la nación desde su origen hasta su estado 

actual, se manifiesta por medio de la cultura "entendida como 

creación y participación coman de valores." (78) 

La cultura "es el modo establecido de vida o la 
herencia social de un pueblo.Est4 constituida por 
todos los resultados socialmente transmitidos de 
la experiencia humana, por medio de los cuales un 
grupo de personas lleva a cabo su modo de 
vida." (79) Incluye "los ideales y las normas de 
vida dominantes en una sociedad, las producciones 
y el ambiente literario y art1stico en que se 
vive, las creencias y practicas religiosas, los 
descubrimientos cientl.!icos y también los 
adelantos técnicos alcanzados por ella." (80) 

La historia y la cultura se expresan por medio 
de la tradición, sin perder de vista que una 
11 tradici6n no es puro pasado. Si as! lo Luera, 
acabarla por desaparecer. La tradición es también 
presente y .futuro, aunque alarme la paradoja de 
esta expresión • 
Quiero decir con ello que lo verdaderamente 
tradicional es algo vivo. Y la vida consista, 
cuando as vida organica y normal, en un .tlu!r 
ininterrumpido da lo que .fue ayer, de lo que es 
hoy y de lo qua sera ma/!ana, eslabonando sin 
solución de continuidad un caudal da experiencia 
adquirida con un acopio de esperanza y anhelos. 
La tradición no obra exclusivamente en el campo 
de lo que ha sido. La tradición es también gérmen 
de lo que sera. Y cuando la tradición pierde esta 
poder generador, se anquilosa, se hace estéril y 
deja de ser una auténtica tradición." (81) 

(78) .il!i!!filn, p. 24 

(79) BIGGE, H., Salecci6n de lecturns sobre Psicologia paro 
EducaciOn Normal,, p. 9 

(80) GARCIA, V., ~. p. 202 

(81) GUZl!AN, I., Nuestrt. reconauista., p. 119 
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"Los diversos pueblos, repartidos por el mundo, 
presentan di!erencias de con!ormaci6n y 
caracteres de semejanza que ha permitido 
clasiticarlos en grupos, a los que se ha dado el 
nombre de razas." (82) 

En la actualidad, es dificil encontrar personas que tenqan 

caracter1sticas de una raza en particular en forma 'pura' debido 

al fenómeno del mestizaje.(83) 

"Los caracteres morales a intelectuales de cuya 
asociaci6n se torma al alma de un pueblo, 
representan la slntasis de todo su pasado, la 
herencia de todos sus antecesores. . . Para 
comprender la verdadera signit1caci6n da la raza 
es necesario considerarla prolong!ndose a la vez 
en el pasado y en el porvenir como dos 
proyecciones simultllneas lanzadas desde el 
presente." (84) 

Por su parte, los s1mbolos representan a la naci6n misma. 

Estos son entre otros, la bandera, el himno nacional, el escudo, 

las fiestas nacionales y los héroes. 

3) Lenqua o idioma, es el "conjunto de las palabras del len<]Uaja 

(82) Enciclopedia Uniyersal Sopena., Tomo VII, p. 7244 

(83) yid inCra, p.5~ 

(84) FERNANDEZ, F., Identidad Nacional., p. 76 



hablado o escrito propio de un pueblo, de una naci6n." (B5) Es el 

c6digo por medio del cual los miembros de una naci6n se 

comunican. 

Hoy en dla, hay naciones en las que sus habitantes hablan 

diferentes lenguas, por lo que este elemento es muy controvertido 

en el sentido de su aplicación como funci6n unificadora. 

4) Gobierno- "Es la dirección o el manejo de todos los asuntos 

que conciernen de igual modo a todo el pueblo." (B6) Gobernar, 

"es emitir órdenes y dar instrucciones para el bien comfin . 11 (87) 

Como ya fué mencionado, el gobierno surge del estado, (88) 

que sostiene su estructura a través del tiempo. El gobierno en 

cambio, puede y debe modificarse para satisfacer las necesidades 

del estado. 

Por ser una estructura cambiante es que muchos autores no 

consideran que sea realmente un elemento de unif icaci6n entre los 

(85) Pequeno Larousse en cplpr., p. 529 

(86) Enciclopedia Jurídica Omeba., p. 309 

(87) isl.llll 

(88) yid supra, p.36 
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miembros de una naci6n, aO.n cuando tiene una estructura 

particular y unas caracter1sticas especificas en cada naci6n. 

5) Religi6n- Esta palabra proviene "probablemente del verbo 

latino religare, que signirica ligar, atar; pues la religi6n es 

el lazo que une al hombre con Dios mediante su amor y 

servicio.• (89) 

El hombre siempre ha buscado tener lazos de uni6n con Dios, 

De esta bQsqueda han surgido diferente& religiones. 

Existen naciones que tienen una religi6n Qnica en su 

interior, con lo que se constituye como factor unificador y como 

valor de esa naci6n, sin embargo, hay otras que tienen distinta• 

religiones, muy diferentes entre si, por lo que no ae puede 

considerar como elemento caracter1stico de su nacionalidad. 

6) Conciencia de unidad- El •sentimiento de constituir una. 

comunidad, la voluntad de convivir y obrar unitariamente" (90). es 

(89) FARIA, R., curio Superior de RwliqiOn., p. 18 

(90) Grop Epciclqpedia RialP•, Tomo XVI, p •. 538 
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un elemento que se considera necesario en todos los casos para 

referirse a que existe en realidad una naci6n, a pesar de que es 

un vinculo subjetivo, muy dificil de medir. Es el deseo de formar 

parte de una unidad social como elemento activo que contribuya a 

la superaci6n de cada uno de sus miembros y de la naci6n en su 

conjunto. 

II.2. LOS VALORES DE LA NACION MEXICANA. 

Habiendo revisado algunos de los elementos que conforman loa 

valores de una naci6n, es importante .ahora identificarlos en 

México, a partir de la siguiente descripci6n general del paia. 

México se encuentra situado al norte del Ecuador y al oeste 

del meridiano de Greenwich. Politicamente forma parte del 

continente americano, entre los océanos Pacifico y Atléntico.(91) 

En la constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

encontramos que: 

(91) ~ PONS, M., I,eocionea GrAficas do Gaografla dg Mtxigo,, 
p. 9 
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"El territorio nacional comprende: 

I. El de las partes integrantes de la 
Federación; 
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y 
cayos en los mares adyacentes; 

III. El de las islas de Guadalupe y las de 
Revillagigedo, situadas en el Océano Pacifico; 

IV. La plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 

V. Las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fija el derecho 
internacional, y las marítimas interiores y 

VI. El espacio situado sobre el territorio 
nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca el propio derecho internacional." (92) 

"Antes de la llegada de los espalloles, México 
no existía como nación; una multitud de tribus 
separadas por ríos y monta/las y por el m!s 
profundo abismo de sus trescientos dialectos, 
habitaba las regiones que hoy forman el 
territorio patrio( •.• ) Ninguna idea nacional 
emparentaba las casta~, todo lo contrario, la mas 
feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua, 
que sólo la conquista espallola hizo 
terminar." (93) 

Con la conquista se fusionaron dos razas humanas con sus 

respectivas culturas, dando origen a una nueva nación. 

(92) Constituci6n Polltica de loa Eatados Unidos MexicOnos., 
art.42 

(93) VASCONCELOS, J., Breve Historia de M6xico., P• 15 
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11Se trata, nada menos, que de un antecedente de 
300 ailos. Están ah! los elementos esenciales de 
nuestra nacionalidad: en lo material, el 
territorio y la fusión de dos razas¡ y en lo 
espiritual, la religión y la lengua."(94) 

"Los adelantos materiales traídos de Europa, la 
ensefianza del castellano que 1ba eliminando 
veintenas de lenguas y dialectos, la exploración 
y colonización de lejanas tierras, la rápida 
adopción de la religión católica y la aportación 
de sangre hispana, fueron dando forma a la Nueva 
Es palia. Y una nueva nacionalidad empezó a 
nacer." (95) 

Con todo ello se comenz6 a gestar lo que ahora es México. 

Los espanoles no exterminaron a los ind!genas, se fusionaron con 

ellos, dando origen a una nueva naci6n, con caracteristicas 

heredadas de las dos culturas pero con personalidad propia. 

"No tue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del 

pueblo mestizo que es el México de hoy." (96) 

Esta frase que se encuentra en una placa en la Plaza de las 

Tres Culturas en la ciudad de México, resume y explica la génesis 

(94) GUZMAN, I., Los valores de nuestra nacionalidad., p. 19 

(95) FERNANDEZ, F.,~. p. 34 

(96) ARJ!.!L., ~. p. 6 
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de esta nación, misma que no es aceptada por muchos ya que la 

Historia de México ha sido tergiversada y manipulada, intentando 

negar la realidad y procurando sustentar la nacionalidad sobre 

bases falsas, promoviendo un "mexicanismo" devastador, del que es 

preciso deshacerse. 

"Tal mexicanismo es el que, animado de un 
resentimiento contra todo lo extranjero, pretende 
rehacer toda nuestra vida sobre bases distinta's a 
las que ha tenido hasta ahora, como si .tuera 
posible en un momento anular toda la 
historia." (97) 

"La historia de México es la del hombre que 
busca su .tiliaci6n, su or.1gen." (98), la del 
hombre que quiere conocer su identidad real, 
para, partiendo de ella, poder ser cada vez 
mejor. "nos resulta dit!cil encontrar las huellas 
de nuestra nacionalidad en aquella Nueva Espalfa 
que sistemáticamente ha sido negada, detormada y 
casi destruida por la talsa historia." ( 99) 

Efectivamente, es arduo, pero no imposible, porque la 

historia es una. Sólo fundada en la verdad la historia es un 

valor de nuestra nacionalidad, pues nos ayuda a sustentarla sobre 

bases firmes. No podemos permitir que México se defina a si mismo 

" como negación de su pasado " ( 100) , 

(97) RAMOS, S., ~. p. 90 

(98) PAZ, O., ~. p. 18 

sino como afirmación y 

(99) GUZMAN, I., Los valores de nuestra nacionalidad., p. 19 

(100) PAZ, o.,~. p. 144 
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aceptaci6n del mismo, pues al negar la realidad nunca llegaremos 

a conocernos y por lo tanto, no podremos resaltar nuestras 

virtudes ni eliminar nuestros defectos. 

Conforme lo indica la historia, nuestra naci6n es mestiza, 

multiétnica. En ella encontramos gente de raza blanca, ind1gena y 

sobre todo, mestiza. Aunque en muchos casos, 

"El mexicano no quiere ser ni indio, ni espalfol. 
Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y 
no se a.tirma en tanto que mest:izo, sino como 
abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la 
nada. El empieza en sl mismo." (101) 

Mucha gente dice aborrecer a los espaf\oles y amar a los 

ind1genas, y sin embargo, es frecuente oir el empleo de términos 

ind1genas como adjetivos despectivos. Esta misma gente niega ser 

mestiza. Entonces, ¿qué es? 

acepta? Parece que no, y 

¿sabe realmente lo que es y lo 

"ya es tiempo de dar rin a esta guerra lntima. 
Mirmemos nuestro ser. Tomemos certidumbre de 
nuestra identidad verdadera. Demos te de ella. 
Digamos con satis!acci6n : .rsomos mestizos/"(102) 

(101) ~. p. 78-79 

(102) CAMELO, s., somos mestizos., p. 10 

56 



La nuestra, es "una raza nueva¡ corriente de 
las sangres hispana y abor1.genes que después del 
torbellino de su encuentro inicia su nuevo 
camino, as1 como los r1os que en su confluencia 
forman un remolino que luego corre con uniforme 
fuerza por un cauce coman." (103) 

Esta fusi6n de razas no fue id1lica, hubo luchas y se 

derram6 mucha sangre, pero, 

"inmediatamente detr!Js de la espada que paralizó 
la incesante demanda de sangre de los dioses 
aztecas, fueron llegando los misioneros 
descalzos, hombres humildes que paradójicamente 
representaba un enorme poder espiritual. Y con 
ellos llegó la ensenanza de una nueva fe que no 
demandaba sangre¡ de un nuevo idioma con más alas 
para el pensamiento¡ de una nueva técnica que 
ampliaba horizontes y de nuevas semillas que 
daban frutos desconocidos en América." (104) 

Los misioneros vinieron a enseñar la Palabra de Dios 

conforme lo sella la la religic:>n católica, y ésta cayó en tierra 

fértil. Tanto los indigenas como los espatloles eran pueblos 

profundamente religiosos, rasgo que hered6 la nueva raza 

proveniente de ellos. 

México ha sido reconocido a través de los afias como un pala 

católico, devoto y fervoroso. Por ello, la reliqi6n s! se puede 

(103) FERNANDEZ, F.,~. p 62 

(104) BORREGO! S., América peligra., p. 52-53 
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considerar como valor de la nacionalidad mexicana y elemento de 

unidad de la misma. La evangelización trajo a este pala 

consecuencias no s6lo espirituales, sino culturales, sociales, e 

incluso artísticas. 

A pesar de ello, la religión católica en esta nación ha sido 

atacada durante muchos años por diferentes medios, minando as! la 

nacionalidad so pretexto de fortalecerla, 

" a través da las deformaciones "educa ti vas": 
laicismo, positivismo, ideas socializantes, 
cientismo y progresismo revolucionario, l.as 
generaciones fueron adquiriendo una dosis 
progresiva de irreligiosidad que a través del 
tiempo se convirtió primero ( . •. J, en un 
enfriamiento de la fe, después en pro.tunda 
indiferencia hasta concluir en ate1smo práctico." 
(105) 

Aunque este atelsmo y sus derivados han influido en mucha 
gente,la religiosidad propia del mexicano sobrevive. 

"Nada ha trastornado la relación filial del 
pueb:f..o con l.o sagrado, fuerza constante que da 
permanencia a nuestra nación y hondura a la vida 
afectiva de los despose1dos." (106) 

Slmbolo de ello es la devoción que hoy en dla se sigue 

teniendo a la Vlgen de Guadalupe quien, como ha dicho Toynbee, 

(105) GUZMAN, I., Los valores de nuestra nacionalidad., p. 58 

(106) PAZ, o.,~. p. 98 
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"es la patrona de todo el pueblo 
mexicano ... Postrados junto a su altar podemos ver 
a blancos, mes~izos e indios. Es la Santa Patrona 
de la nación mexicana y con pleno derecho ocupa 
esa posición en la vida del pe1s, ya que su culto 
ha sido fuente y s1mbolo de la unidad nacional." 
(107) 

El arraigo de la fe, se debe en gran medida al gran valor 

que aun tiene en nuestros dias la familia. 

Ella "recoge las viejas tradiciones de nuestra 
religión y sirvió de baluarte de la re. ( • .. 1 rue 
el calor vivificante del hogar lo que hizo 
perdurar estos elementos fundamentales de nuestra 
nacionalidad." ( 108) 

y es la familia también la que ha conservado y transmitido 

muchas otras tradiciones nacionales. 

"Sobre estos valores tradicionales que modelan 
la personalidad humana se rinca la ramilia. Y 
sobre la ramilia se estructura la vida toda de la 
sociedad. Pero la ~amilia y la organización 
social no pueden ser sino estadios su ce si vos de 
perreccionamiento del hombre, del hombre cabal 
qua necesita sentir junto a su espalda, como 
apoyo insustit:u1ble, el muro rirme de la 
tradición." (109) 

Es propio del mexicano el apego a la tradición de todo tipo. 

(107) §Jl!l!L. FERNANDEZ, F.~, p. 34 

(108) GUZMAN, I., Los valores de nuestra nacionalidad., p. 87 

(109) .illlm. p. 120 
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"Quizá nuestro tradicionalismo -que es una de las 
constantes de nuestro ser y lo qua da coherencia 
y antigUedad a nuestro pueblo- parte del amor que 
profesamos a la Forma." (110) 

En la tradición debemos identificar algo de nuestro origen, 

pero sólo lo lograremos si conseguimos ir m4s allá. de las formas 

y penetrar en el fondo, si logramos que nuestro tradicionalismo 

se apegue al de Vasconcelos, que, "no se apoyaba en el pasado: se 

justificaba en el futuro." (lll) 

Identificando y aceptando el propio origen, el mexicano será 

capaz de cimentar sobre bases firmes un futuro mejor para México. 

Lamentablemente no se da as1, es "pasmoso que un pa!s con un 

pasado tan vivo, pro.fundamente tradicional, atado a sus ra!ces, 

rico en antigUedad legendaria si pobre en historia moderna, s6lo 

se conciba como negación de su origen." ( 112) 

Como se ha mencionado, si se niega el pasado, el presente 

es ficticio y el futuro es incierto. Del pasado se debe aprender 

para evitar los errores que otros han cometido y para sacar 

(110) PAZ, O., ~. p. 29 

{lll) ~. p. 138 

(112) ~. p. 79 
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provecho de los aciertos. Todo con vista a contribuir a la 

formación de un México mejor, de un México real que cuente con 

los elementos suficientes para ofrecer un futuro digno a los 

mexicanos. No podremos ascender apoyados en rocas sueltas. 

La tradición, la historia y la cultura mexicanas se 

encuentran manifestadas en los s1mbolos patrios que representan a 

nuestra nación. Ellos son: El escudo, la bandera, y el himno 

nacionales. 

El escudo nacional mexicano nos recuerda la leyenda de la 

fundación de Tenochtitlan: El Aguila posada en un nopal devorando 

a una serpiente. 

Desde el virreinato se generaliz6 el uso de escudos con el 

Sguila y la serpiente, pero fue durante la guerra de 

independencia cuando la Junta de ZitAcuaro acordó usarlo como 

escudo de armas. A partir de entonces, ha sufrido varias 

modificaciones, hasta que "bajo la presidencia del General 

Abelardo L. Rodriguez, el S de febrero de 1.934, se expidió un 

nuevo decreto a fin de fijar en forma definitiva el diseilo del 

Escudo Nacional." ( 113) 

(113) GARIBAY, A. ~. piccionario PorrGa de Historia. 
biograf1a y Geograf1a de México., Tomo I, p 721 
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En 1967 un nuevo decreto ratific6 el anterior y sef\al6 

normas para las caracter1sticas y el uso del escudo, la bandera y 

el himno nacionales. En 1983, el Licenciado Miguel de la Madrid 

expidi6 un acuerdo para adecuar a nuestro tiempo la Ley sobre 

S1mbolos Patrios, con el fin de fortalecer el culto a los mismos. 

El articulo 2° de esta ley, dice que "El Escudo 
Nacional está constituido por un Aguila mexicana, 
con el perfil izquierdo expuesto, la parte 
superior de las alas en un nivel más alto que el 
penacho y ligeramente desplegadas en actitud de 
combate, con el plumaje de sustentaci6n hacia 
abajo tocando la cola y las plumas de ésta en 
abanico natural. Posada su garra izquierda sobre 
un nopal .florecido que nace en una pella que. 
emerge de un lago, sujeta con la derecha y con·el 
pico, en actitud de devorar, a una serpiente 
curvada, de modo que armonice con el conjunto. 
Varias pencas del nopal se rami.fic1111 a los lados. 
Dos ramas, una de encino al .frente del Aguila y 
otra de laurel al lado opuesto, .forman entre 
ambas un semicirculo in.feriar y se unen por medio 
de un list6n dividido en tres .franjas que, cu1111do 
se representa el Escudo Nacional en colores 
naturales, corresponden a los de la Bandera 
Nacional." ( 114) 

Por tradici6n se conoce su significado: 

El águila es s1mbolo de la fuerza y la nobleza; 

la serpiente de la maldad y la infamia; 

el nopal del suelo mexicano; 

la rama de encino simboliza la fuerza y 

la rama de laurel el honor y la gloria. 

(114) DE LA MADRID, M., Ley sobre el Escudo. la Bandera y el 
Himno Nacionales., p. 49 
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Nuestra bandera es e1 emblema nacional por excelencia. su 

historia a grandes rasgos es la siguiente: El 24 de febrero de 

1821 fue creada la bandera del Ejército Trigarante cuyos colores 

blanco, verde y rojo estaban colocados en franjas diagonales, en 

cada una de las cuales babia una estrella dorada, s!mbolo de las 

tres garantías: Religión, Independencia y Uni6n. 

A fines de ese mismo año surgi6 la bandera del Imperio de 

Iturbide que ya tenla el orden y colocación de los colores de la 

bandera actual, con el escudo nacional al centro, con el águila 

de frente, portando una corona imperial. 

Fue el 20 de septiembre de 1910 cuando surgi6 la bandera 

actual, que la ley antes citada describe de la siguiente manera 

en su articulo 3°: 

"La Bandera Nacional consiste en un rect&ngulo 
dividido en tres :franjas verticales. de medidas 
idénticas, con los colores en el siguiente orden 
a partir del asta: verde, blanco y rojo. 
En la :franja blanca y al centro, tiene el Escudo 
Nacional con un dillmetro de tres cuartas -partes 
del ancho de dicha franja, La proporción . entre 
anchura y longitud de la bandera es. de cuatro a 
siete. Podrll llevar un lazo o corbata de los 
mismos colores, al pie de la moharra." (115). 

(115) iliU 
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Respecto al significado de sus colores existen varias 

versiones. Una dice que siguen siendo las tres garant1as del 

ejército trigarante (116), otra, que el verde significa 

"Independencia", el blanco "Libertad", y el rojo "La sangre 

derramada por nuestros héroes." 

En cuanto al Himno Nacional Mexicano, éste fue compuesto por 

Jaime Nun6 y por Francisco González Bocanegra. Se interpret6 por 

primera vez la noche del 16 de septiembre de 1854. (Consultar la 

versión original en el anexo) 

Actualmente no se canta la versión orig.inal pues por ley han 

sido omitidas algunas estrofas. El articulo 4° de la Ley que 

hemos venido citando, dice que "La letra y música del Himno 

Nacional son las que aparecen en el cap! tulo especial de esta 

Ley."(117) y es el que se presenta a continuación. 

(116) vid supra, p.63 

(117) DE LA MADRID, M., ~' p. 49 
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"Capitulo Especial 
De la Letra y Müsica del Himno Nacional 

Articulo 57. La letra oficial del Himno Nacional es la siguiente: 

CORO 
Mexicanos al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 
Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

I 
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el arcAngel divino, 
Que en el cielo tu eterno destino 
Por el dedo de Dios se escribió. 

Has s1 osare un extrano enemigo 
Protanar con su planta tu suelo 
Piensa ¡oh patria querida/ que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dió. 

CORO 
II 

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones! 
1Guerra, guerra/ Los patrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 

¡Guerra, guerra/ En el monte, en el valle 
Los canones horr!sonos truenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

CORO 
III 

Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 
Tus campiñas con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie. 

Y sus templos, palacios y torres 
se derrumben con hórrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la patria aqui tué. 
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CORO 
IV 

¡Patria! ¡patria/ Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si ·al clarln con su bélico acento 
Los convoca a lidiar con valor. 

¡Para tI las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 

. ¡Un laurel para t1 de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 

CORO 
Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 
Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cailón." (118) 

(Consultar la música del Himno Nacional en el anexo) 

En cuanto a la política en México, hay poco que decir, pues 

parece ser que no se ha formado basada en la realidad del pala: 

"Huy poco se ha hecho todavia para extraer de 
nuestro propio suelo las direcciones pollticas 
necesar1as; en la mayor!a de los casos, se imitan 
de la vida de otros paises, y la parte 
doctrinaria se toma de los libros," (119) 

Esto se debe a la falta de identificación de los mexicanos 

con su realidad, puede ser el resultado de las diferentes 

acciones que a lo largo de la historia han procurado cambiar la 

realidad de México. La politica en Mé><ico, aún cuando es una 

caracteristica de nuestra realidad actual, es más bien un s!ntoma 

(118) .iJllggm, p. 84-85 

(119) RAMOS, S. ~' p. 125 
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de la pérdida de identidad, 

"la pérdida gradual del concepto de patria; la 
duda y la confusión respecto a la identidad 
nacional/ la ignorancia o la contradicci6n sobre 
los valores que pudieran unirnos como verdadero 
pueblo, el desconocimiento total de lo que es el 
Estado como organización polltica suprema, y el 
egoismo desenfrenado de los grupos, buscando cada 
uno la preponderancia sobre los demás y dominando 
hacia dentro a sus componentes para someter sus 
derechos y valores personales a las ambiciones de 
quienes ejercen el mando." (120) 

Es urgente para los mexicanos encontrar y aceptar nuestra 

identidad n~cional. 

"El principio de identidad afirma simplemente que 
hay una realidad y que esa realidad es lo que es, 
que esa realidad es una. El principio de no 
contradicción aflade algo al principio de 
identidad: dice que la realidad es una y no puede 
ser dos: la realidad es lo que es y no otra." 
(121) 

Citando a Ortega y Gasset: 
"Sólo debe ser lo que puede ser, y s6lo puede ser 
lo que se mueve dentro de las condiciones de lo 
que es. El ideal de una cosa, o dicho de otro 
modo lo que una cosa debe ser, no puede consistir 
en la suplantación de su contextura real, sino, 
por el contrario, en el perfeccionamiento de 
ésta." (122) 

(120) GUZMAN, I.,Los valores de nuestra nacionalidad., p. 93. 

(121) SANABRIA, J.,~., p. 125. 

(122) .ill!!!.!!· GUZMAN, I., El destino de México., p. 198. 
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La bllsqueda de la identidad debe tender a lo que queremos 

ser, partiendo de lo que realmente somos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 define identidad 

nacional como el "conjunto de tradiciones, aspiraciones y modos 

de vida que nas distinguen de los demás pueblos." (123) 

Somos una nación rnulticultural y multiétnica, y por tanto 

heterogénea en muchos aspectos, sin embargo, por ser nación, es 

má.s lo. que tenemos en comün que lo que nos diferencia, y es ésto 

lo que debemos encontrar, aceptar y fortalecer. 

"Lo mexicana es una nacionalidad joven. Como todo 
lo joven se halla todav!a en rormaci6n; tiene la 
riqueza de un futuro y no está con.forme con el 
presente al que ha arribado como náufrago de mil 
luchas." (124) 

La educación juega un papel important1simo en la formación 

de la identidad nacional en los meidcanos. En lo que respecta a 

la escuela, la educaci6n oficial se ha caracterizado, (hasta 

antes del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica) 

por: 

(123) HIRSCH ADLER, A.' "Estudio de los valores.", EXCELSIOIÍ, 
p.1. 

(124) FERNANDEZ, F., ~., p.83. 
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"a) Enaltecer los valores de las culturas 
abor!.genes,· pero siempre en detrimento de los 
valores hispánicos. ( .•• ) b) Dar a los movimientos 
de la Reforma y de la Revolución el mérito de ser 
las linicas fuerzas integrantes de nuestra 
nacionalidad( ... )" (125) 

Con todo ello, la educación escolarizada ha contribuido en 

algunos casos a la propagación de verdades a medias y a la 

pérdida de la identidad nacional. 

Aparentemente se prepara Uh cambio que comenzó con el Plan 

para la Modernización Educa ti va que dice que se pretende 

consolidar en los alumnos "el rigor de pensamiento, la econom!.a 

en la acción, la solidaridad en la convivencia; pero, sobre todo, 

el orgullo de ser mexicanos." (126) 

"Partimos de la premisa de que debemos conducir 
el cambio a través de las instituciones que los 
mexicanos nos hemos dado a lo largo de la 
historia, con fidelidad a las tradiciones que 
constituyen nuestra identidad." (127) 

Estos conceptos se han reforzado en el recientemente 

aparecido Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Blisica. 

(125) GUZMAN, I., Humanismp trascendental y desarrollo., p.148 

(126) SALINAS DE GORTARI, c., Programa para la modernización 
educatiyo., p VII. 

(127) .1!!islmn, p XI. 
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Al respecto, el secretario de Educación Ernesto zedilla 

Ponce de Le6n comenta que 

"El desarrollo al que aspiramos los mexicanos 
entra~a fortalecer la soberan!a y la presencia de 
nuestro pa!.s en el mundo, una economía nacional 
en crecimiento y con estabilidad, y una 
organización social .fincada en la democracia, la 
libertad y la justicia. Estos son objetivos que 
exigen una educación de al ta calidad, con un 
carácter nacional y con capacidad institucional 
para asegurar niveles educativos suficientes a 
toda la población." ( 12 B) 

Como ya se ha comentado, no es novedad alguna el que se 

reconozca el valor de la educación en. el desarrollo del carácter 

nacional, pues as1 se ha contempládo al menos desde la época de 

la Independencia y se ha reafirmado a través de la historia. 

En 1892, Justo sierra habl6 de la escuela como "salvaci6n de 

nuestra personalidad nacional" (129) 

Ahora se pretende ofrecer una educaci6n básica de calidad 

que, entre otras cosas contribuya a forjar la unidad e identidad 

nacionales. El Acuerdo antes mencionado señala que 

(128) ZEDILLO, E., "El por qué de la modernización de la 
educaci6n básica." .llXllMfil!., p. s. 

(129) lU1J,!Q.. VAZQUEZ, J., ~·, p. 100. 
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11es preciso que el educando comience a comprender 
los principios éticos y las apti tudas que lo 
preparan para una participación creativa y 
constructiva en la sociedad moderna. Esto supone 
conocer las caracter.!sticas de la identidad 
nacional y el alcance de los derechos y 
obligaciones del individuo, as.! como una primera 
información sobre la organización poli ti ca y las 
instituciones del pa.!s." (130) 

Para el cambio se parte del reconocimiento de las 

deficiencias de la educación básica, que en lo que respecta al 

asunto de interés para el presente trabajo se manifiestan en que 

la 
"conciencia de la historia y la cultura 
nacionales as tenue, l.o que limita el sentido de 
identidad nacional en los nilfos y los conducen 
(sic), en ocasiones, a imitar y hacer suyos 
patrones de consumo, gustos y hasta valores que, 
en rigor, les son ajenos o distantes." (131) 

Existe interés por superar esta situación, segtln lo seftala 

el documento que hemos estado citando. Uno de los medios 

empleados para mejorar parte de la problemática es el haber 

declarado "Afto para el Estudio de la Historia de México" al 

ciclo escolar 92-93. 

Otro aspecto importante que considera el Acuerdo como parte de la 

solución es la revaloración de la· función magisterial. Al 

(130) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
~.,p.14. 

(131) ZEDILLO, E.,~., p. 7. 
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respecto podemos leer que 

"El protagonista de la transformación educativa 
de México debe ser el maestro. Es el maestro 
quien transmite los conocimientos, fomenta la 
curiosidad intelectual y deba ser ejemplo da 
superación personal , " ( l.3 2) 

En manos de este profesional está la educación de los ninos 

de México, pero, ¿quiénes son estas personas en cuyas manos está 

tan importante misión?, ¿qué piensan respecto a los valores de 

nuestra nacionalidad? ¿qué es lo que transmiten al respecto? 

En el transcurso de los siguientes capltulos intentaremos 

dar respuesta a estas interrogantes. 

(132) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
~ •• p. 17.~ 
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CAPITULO III. 

EL PROPE90R DZ BDUCACION PRIKl\l!IA. 

El hombre, al ir formando y descubriendo su identidad 

personal, se ve necesariamente influenciado por la identidad de 

su patria. Por la real, que ha surgido natural y espon:tAneamente 

de los acontecimientos que han tenido lugar y han dado origen a 

su pais, y por la artificial, creada por hombres 'que niegan las 

raices y el devenir histórico de la nación con el objeto de 

manipular a sus miembros. 

Por ello, el asunto de ·1a identidad nacional compete a la 

educación que se interesa por la formación integral de la persona 

humana. 

"La educación( ••. ¡ deber.§ servir de sustent.o en una cada 

vez mayor conciencia de solidaridad social e identidad 

n_acional." (133) 

(133) SALINAS DE GORTARI, C.,~. p. XIV. 
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A la escuela como comunidad educativa le corresponde un 

papel preponderante a este respecto, y en ella, la influencia del 

profesor es innegable. Influencia clave en el desarrollo de los 

hombres en formaci6n. 

Los profesores, que en muchas ocasiOnes son los educadores 

que más tiempo pasan con el educando, y que son "base de la 

transtormac16n que habrá de cambiar el rostro de la educación en 

México" (134), tienen en sus manos la oportunidad de coadyuvar en 

la identificaci6n de sus alumnos con su patria, y de poder 

formarlos en la identidad real o en la artificial, pues "los 

maestros son potencialmente las tuerzas más intluyeiltes en una 

civilización, sobre todo en una civilización avanzada." (135) Y 

es por esta influencia que se vuelve interesante el conocerlos 

mejor, para saber a d6nde se puede dirigir el pensamiento de 

nuestra naci6n. 

En este trabajo se hace referencia espec1f ica al profesor de 

educación primaria, por lo que es importante en este cap1tulo 

conocer quién es esta persona tan importante para la vida 

individual y social. 

(134) ~' p. XIII. 

(135) PULLIAS, E. El maestro ideal., p. 21. 
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Para ello, a continuación se revisa primero la noción de 

adulto desde diferentes perspectivas hasta llegar a comentar 

algunas características de la personalidad madura, ya que el 

profesor se encuentra en esta etapa de la vida en la que se 

aspira a la madurez en todos aspectos. 

Después de conocerlo como adulto se mencionan algunos 

elementos muy apreciados en los docentes, se hace referencia a la 

importancia de la vocación, y se realiza un breve análisis de la 

realidad de los profesores de primaria en México. 

Finalmente se describe el Ambito en que el protesor 

desempella sus funciones cotidianamente, incluyendo una 

descripci6n muy breve de las caracterlsticas de su educando para 

brindar una visión global, lo.m6s completa posible de la realidad 

a la que se enfrenta el educador de la escuela primaria. 

III.1, PERFIL DEL ADULTO. 

En primera instancia, el profesor es un hombre, concepto_que 

ya fue analizado en el primer capitulo. Pero es un hombre adulto·, 

y esto le confiere características particulares. 
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El término adul tez es muy poco empleado y es escasa la 

bibliograf1a al respecto. No esté claramente definido, pero lo 

m6.s comün es sef\alar la adultez corno un periodo a partir de la 

mayoría de edad que marque el Derecho de cada nación. En México 

esto es·a los 18 afias. 

Etimológicamente encontramos que 

"Adulto procede, verbalmente, del supino del 
verbo latino adolesco, que significa 'Crecer'. 
Adulto signi.fica 'el que ha crecido'. Parece, 
pues, que cuando un individuo ha crecido, es 
decir, ha llegado a la posesión de todas las 
!unciones somaticos!quicas que le corresponden 
dentro de su especie, alcanza el estado de 
adulto, la adultez." (136) 

Esta etapa es la que abarca m6.s tiempo en la vida de una 

persona, pues se prolonga durante aproximadamente treinta anos, 

variando esta cifra segün las edades que se consideren de inicio 

y término de la etapa. 

Algunos autores la colocan después de la juventud, otros 

junto con ella, por lo que se refieren a adultos jóvenes, e 

inclusive hay quienes dicen que la adultez llega con la 

adolescencia y abarca hasta la senectud. 

(136) SANCHEZ, s., Enciclopedia Técnica de la educación., vol.VI, 
p.214. 
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Francisco Larroyo sefiala dos periodos en la adultez: la edad 

viril (25 a 40 anos) que es el cllmax de la vida psicoflsica, y 

la madurez (40 a 65 anos) en la que transcurren los mejores anos 

de la vida intelectual. 

Desde el punto de vista biológico, adulto es el hombre 

"totalmente crecido y maduro, individuo 
plenamente desarrollado" o bien, quien ha 
"alcanzado el tamaiio completo, el vigor total y 
la plena capacidad reproductiva, o la capacidad 
de dirigir sus asuntos personales." (137) 

"En términos biológicos, podemos decir que se 
llega a la adultez cuando se ha logrado completar 
satisfactoriamente la pubertad." (138), esto es 
cuando "su poder y vigor .rJ.sico alcanza una 
plenitud." (139) 

Psicológicamente se es ad.ulto "cuando se adquiere un sentido 

de Identidad del Yo que permite establecer un sentido de 

Intimidad ( . .. J esa intimidad comprende relaciones con el otro 

sexo, pero también con personas del mismo sexo y con el propio 

YO", (140) 

(137) ERIKSON, E., La adultez.,p. 61. 

(139) ~. p. 66. 

(139) RODRIGUEZ, G., Gula para la formación permanente., p. 39. 

(140) ERIKSON, E.,~., p. 24. 
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El adulto tiene una personalidad definida, bien integrada; 

una inteligencia madura. 

"Es la edad de fructificar en abundancia. Es la 
edad del dominio, control y disposición de si 
mismo. Es la edad de un servicio miáis 
importante." (141) 

si en esta etapa el hombre ha desarrollado sus cualidades 

f1sicas y psicol6gicas, estA en condición de ofrecerlas en 

beneficio de los dem§s y de ser m6s fitil a la sociedad. 

Existe además, un mayor control de los sentimientos, mayor 

objetividad y capacidad de juicio, delineamiento de los propios 

sistemas de pensamiento y de conocimiento, y una actividad más 

seria y reflexiva ante la vida. 

Es com<in que se presenten crisis entre los treinta y cinco y 

cuarenta y cinco anos, pero ésta es "esencialmente un periodo de 

crecimiento que ofrece la posibilidad de emprender cosas de mayor 

envergadura si se supera." (142) 

Las caracterlsticas antes mencionadas suponen que el adulto 

tenga una personalidad madura que le permita ser mejor cada d1a 

(141) RODRIGUEZ, G., ~., P• 40. 

(142) ~' p. 41. 
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superando las crisis que se presenten e incluso valiéndose de 

ellas para autoperfeccionarse. Ernesto Bollo seftala los 

siguientes rasgos distintivos de la personalidad madura (143): 

' OBIETIVIDAD 
' AUTONOMIA 
' CAPACIDAD DE AMAR 
' SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 
' TRABAJO PRODUCTIVO 
' VISION AMPLIA 
' SENTIDO ETICO 
• CAPACIDAD DE REFLEXION 
' SENTIDO DEL HUMOR 
• ARMONIA SEXUAL 
• CAPACIDAD DE ENTABLAR AMISTADES 

PROFUNDAS 
' MANEJO EMOCIONAL 
' CIUTl!RIO 
' SEGURIDAD 
' CAPACIDAD DE MANEJARSE POR OBJETIVOS 
• LmERTAD 
' MANEJO DE LA FRUSTRACION 

La personalidad madura contempla los asp.ectos biológico y 

psicológico que ya se han mencionado, y considera también· 

elementos que corresponden al aspecto social del hombre. 

En este aspecto, la fase de la adultez coincide con su 

mayor actividad como persona social. "Se encuentra plenamente 

integrado en grupos, y mediante ellos en la sociedad de la que 

forma parte activa... e 144) 

(143) gtx. BOLIO, E., "Personalidad madura." rnl1Q 1112, p. 84-92. 

(144) CARREflO, p,, ~. p. 138. 
/ 
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El adulto tiene una conciencia más clara de si y una mejor 

percepci6n de los demás. Esta etapa coincide también con la 

resoluci6n más o menos satisfactoria de la vida afectiva y de la 

vida profesional y por ello, con una cierta tendencia a la 

conservaci6n de lo que ha logrado y al esfuerzo por aprovechar 

las nuevas oportunidades que se le presentan. En el contacto con 

lo demAs es capaz también de descubrir y enmendar las propias 

deficiencias y errores. 

''El hombre maduro es un hombre integrado, que 
unifica en torno a s! los elementos heterogéneos 
de que se compone la rica trama de su existencia; 
que tiene, en suma, lo que podría determinarse 
como filosofJ.a integrada." (145) 

En esta etapa lo cualitativo supera a lo cuantitativo. 

Como ya lo mencionamos, el profesor de primaria es un 

adulto, cuando menos por el factor relativo a la edad. Lo 

deseable es que lo sea también en los aspectos psicol6qico y 

social, habiendo desarrollado una personalidad madura. Ahora 

bien, adem&s de estas caracteristicas ideales que debe compartir 

con los demás adultos que tienen cualquier otra ocupación, 

quienes ejercen la docencia en las escuelas primarias de nuestro 

pais tienen otras notas distintivas que les ha dado la 

preparaci6n y el ejercicio del maqisterio. 

(145) BOLIO, E., ~. , .l.!!g¡¡¡ 
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III.2: PERFIL DEL PROFESOR NORMALISTA EN MEXICO, 

En primer lugar esbozaremos el perfil del profesor ideal, 

para posteriormente analizar la situaci6n de nuestros docentes en 

la realidad. 

Antes de comenzar, cabe hacer la aclaración de que se 

emplearán los términos profesor, educador, docente y maestro como 

sin6nimos para evitar redundancias en la redacción, conociendo 

las diferencias que eKisten entre ellos. 

Etimológicamente el término profesor proviene del lat!n 

•proritaor, quien declara y muestra el ejercicio pliblico de un 

arte o proresi6n.• (146) Pero actualmente este significado es 

ampliamente rebasado y dirigido espec!ficamente a la función 

docente, 

El profesor es la persona que 
"por vocación dedica su existencia a transmitir a 
una nueva generación una s!ntesis de los aspectos 
teóricos, prácticos, éticos y estéticos de la 
cultura en forma equilibrada y distinguiendo 
cuidadosamente los contenidos permanentes . de los 
transitorios," (147) 

(146) LARROYO, F., ~' p. 484. 

(147) MORENO, J.M., Diccionario de las Ciencias de la educación, 
vol.II, p. 1156. 
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La vocación es entonces un aspecto importante para ser 

maestro. "La vocación florece en las propias en trallas de la 

personalidad." ( 148) , e inclina a la persona a desarrollar la 

actividad elegida por el agrado especial que tiene por ella y por 

la aptitud para aprender y desempeftar lo relacionado con ella. 

Esta profesión, elegida con el corazón supone más que la 

mera transmisi6n seftalada en la definici6n. El profesor "es el 

or1entador de la enseiianza. Debe ser fuente de est.1mulos que 

lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de 

aprendizaje." (149) M4s que un transmisor, es un orientador, un 

estimulador para que el aprendizaje se d.:! en la realidad y para 

coadyuvar en la formación de la personalidad del educando. 

Es claro entonces que el "magisterio es una profesión ele 

graneles y complejas responsabilidades para con el individuo y 

para con la sociedad." (150) 

"Hermosa es, por tanto, y de suma trascendencia 
la vocación de tocios los que, ayuclanclo a los 
padres en el cumplimiento ele su deber y en nombre 
ele la comuniclacl humana, clesempellan la función ele 
educar en las escuelas. Esta vocación requiere 

(148) DE MATTOS, L., ~' p. 10. 

(149) NERICI, I., ~. p.ss. 

(150) DE MATTOS, L., ~., p. 6. 
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dotes especiales del alma y del corazón, una 
preparación diligentisima y una continua 
prontitud para renovarse y adaptarse." (151) 

Hablemos ahora de estas "dotes especiales", de las 

caracter!sticas que identifican al buen profesor. 

conjuntando las ideas de los autores consultados, se 

mencionan a continuación algunas de las muchas caracter1sticas 

apreciadas en quienes son considerados ºbuenos maestros", 

clasificadas en cuatro aspectos. 

Es claro que no existe el profesor que las tenga todas, pues 

no hay maestro perfecto. sin embargo, se sef\alan como base de 

análisis respecto a rasgos importantes que todo docente debe 

considerar para mejorar profesionalmente. 

se puede decir que el profesor ideal es aquel que se 

esfuerza continuamente por ser mejor. 

Las caracter1sticas mAs relevantes están en el cuadro de la 

siguiente pá.gina, 

(151) pocumentos del Vaticano II., p. 603. 
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~CAM<n'ERISTICAS;~SICl\S:·;: cARACTERIS'l'lCAS·.INTE)jEC'J'UAI.mS 

• Salud corporal. • Aprecio e interés por los valores 
• Buena presencia flsica. cienllficos, humanlsticos y estéticos. 
• Buena voz; firme, agradable y • Preparación cuHural próxima y remota. 

convincente. • Confianza en el poder de la educación. 
• Cuidado en el arreglo personal. • Claridad de Ideas y de expresión. 

• Buena memoria. 
i;:GA'lfA'CTERISTICAS. MORALES) • Capacidad de análisis y de sintesis. 

• Intereses amplios y variados. 
•Sociabilidad. • Capacidad intuitiva. 
• Simpalla e interés por los niños. • Imaginación. 
• Firmeza y dulzura. • Confianza en si mismo. 
• Esplrilu de servicio. • Dominio de sus emociones. 
• Perseverancia. • Serenidad de juicio. 
' Iniciativa. • Empalla. 
• Conciencia de los deberes y 

responsabilidades de su profesión. ,;~e~o;rmus11eAS:'~JPA'G1fl(;i.í'í'.SJ&~; 
• Disposición a escuchar y a cooperar. 
• Objetividad e imparcialidad. • Adaptación al educando. 
• Ejemplaridad. • Lenguaje fluido y claro. 
• Paciencia. • Conocimiento y buen manejo de métodos 
• Optimismo. y técnicas de ensellanza. 
• Buen humor. • Capacidad de autoevaluación. 
• Autoridad. • Capacidad de conducción. 
• Entusiasmo. • Organización fislca y mental. 
• Claro sentido de los valores. • Capacidad e interés por la 
• Amor a la Patria y a la humanidad. autoeducación. 
·Justicia. • Interés por la investigación. 
• Honestidad. • Conocimiento y manejo de diferentes 
• Flexibilidad. recursos didácticos. 

FUENTE: La autora. 
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Sei'iala además De Mattos cuatro condiciones básicas que debe 

tener el profesor auténtico: 

"a} genuina vocación por la enseñanza,-
b) aptitudes especificas para el magisterio; 
c) preparación especializada en las materias 

que va a ensenar; 
d) habilitación profesional en las técnicas de 

la labor docente." ( 152) 

"Evidentemente es mucho lo que un maestro tiene 
que saber: el campo de realidad que le 
corresponde ensenar {SU materia); el conocimiento 
estrechamente relacionado con esa materia; la 
naturaleza de la enseñanza; la psicología humana, 
incluyendo implicaciones para entenderse a si 
mismo y entender a los demás¡ el orden social en 
el cual se desenvuelve el proceso educativo, etc. 
Pero puede conocer todo esto y mucho más y, sin 
embargo, no ser un maestro. eficiente, porque la 
ensenanza es un arte que eKige un delicado 
equilibrio de muchos factoi·es que realmente 
funcionen: conocimiento, habilidad y rasgos de 
personalidad y carácter." (153) 

No basta entonces la vocación ni las aptitudes naturales 

para el desempei'io de la labor docente. Es necesario darles forma, 

"pulirlas" y fortalecerlas por medio de constante preparaci6n 

didáctica e intelectual; "el educador debe ·aprender su oficio. No 

utilizará bien sus dones naturales si no aprende su oficio, pero 

no sabrá jamás bien su oficio si no tiene dones naturales." (154) 

(152) DE MATTOS,L., ~., p. 9. 

(153) PULLIAS, E,,~., p. ll. 

(154) CERNA, M., La personalidad del maestro., p. 94. 
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son muchos los factores que intervienen para poder aludir al 

buen maestro. Pero, ¿cuál es la realidad de los profesores de 

primaria en México? 

En la prActica docente cotidiana en nuestro pais, nos 

encontramos con profesores estupendos que reunen varias de las 

caracteristicas antes mencionadas, y otros que lamentablemente 

distan mucho del perfil del maestro ideal, e inclusive del de una 

personalidad madura. 

De acuerdo a su preparaci6n académica, encontramos tres 

tipos de profesores: los que cursaron sus estudios en la escuela 

normal para maestros al término de la secundaria; los que 

obtuvieron el grado de licenciados por cursar sus estudios en la 

universidad pedag6gica al término del bachillerato¡ y los que 

teniendo titulo de la normal de maestros cursaron los estudios de 

licenciatura en educaci6n b§.sica para nivelar el grado de los 

nuevos egresados. 

En el primer grupo hay profesores que comenzaron la carrera 

del magisterio sin plantearse la cuesti6n de la vocaci6n, por las 

diferentes ventajas que representaba ese plan de·estudios: 
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"Los afios de estudio en comparación con los que 
se cursan en otras profesiones, el incentivo de 
las becas que el Gobierno de la RepOblica otorga 
al alumnado en planteles federales, as.! como la 
perspectiva de continuar otros estudios después 
de obtenido el tí tul o de maestro." ( 155) 

Con el cambio del plan de estudios, se presenta el segundo 

grupo, (licenciatura en educaci6n básica) ,en el que se hace 

patente una importante disminuci6n en la cantidad de estudiantes 

que pretenden prepa;rarse como profesores de primaria, ya que se 

eliminaron las ventajas con que contaban los del primer grupo. Lo 

deseable es que esto signifique que quien ~ecide cursar los 

estudios de licenciatura para ser profesor de primaria, sea 

porque realmente tiene vocaci6n para ello. Es muy pronto para ver 

resultados, pues son muy pocas a1ln las generaciones qu.e han 

terminado esta preparaci6n, y muy pocos son también sus 

egresados. 

Respecto al tercer grupo, hay profesores que decidieron 

cursar estudios de licenciatura con el genuino interés de mejorar 

su preparación, y con ella su práctica docente. Otros, muy 

probablemente, lo hayan hecho por el estimulo que representa la 

promesa de aumento de salario a quien tuviera los estudios de 

licenciatura. 

c1ss¡ ills!mn,p. es. 
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Por otra parte, es frecuente que haya maestros que, 

independientemente de su calidad como docentes, se ven en la 

necesidad de tener otro trabajo que puede o no tener relación con 

su profesión, pero que indudablemente resta tiempo y atenci6n a 

su práctica magisterial. Esta situaci6n se presenta por los bajos 

sueldos que perciben los profesores de educación b!sica en 

nuestro pa!s, y esperamos que se elimine ahora que el Acuerdo 

Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Básica menciona un 

aumento en el salario profesional del maestro como parte de la 

revaloraci6n de la funci6n del magisterio. 

Es claro que no hay maestro perfecto, y aún el que diste 

menos de serlo "hay mucho que conoce, pero hay m4s que no conoce; 

hay muchas cosas que es como persona, pero hay mAs que no es. El 

continuo desarrollo en conocimientos y en cosas que se es, parece 

ser la clave." ( 156) La preparación para ser un buen profesor no 

termina nunca. 

Es muy importante que el profesor analice objet.ivamente lo 

que realmente es como persona y como profesor y se seftale lo que 

quiera llegar a ser y el camino que debe seguir para lograrlo, a 

(156) PULLIAS, E.,~., p. 124. 
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fin de que realmente se forme una personalidad madura y sea un 

buen profesor. 

11 Ning0n hombre puede comprender a otro sin 
comprenderse a si mismo.. Si un maestro debe 
guiar a los inmaduros hacia la madurez, debe 
buscar su propia madurez a través de sus 
es!uerzos continuos por conocerse a s! mismo." 
(157) 

El buen maestro, sustentado en su vocación y en sus 

atributos naturales, busca sus deficiencias para superarlas y se 

prepara d1a a d1a para ser mej ar y contribuir también a la 

superaci6n de los educandos a su cargo. 

III.3. SU LABOR DOCENTE. 

La educaci6n primaria, que es el nivel de especializaci6n en 

el que centrarnos este an6lisis, se imparte en la escuela, que "es 

la institución social destinada espec1t1camente, a realizar la 

educación intencional. Es al órgano de educación por excelencia, 

de ah! qua toda su organización se vuelque hacia esa meta." ( 158) 

Es el lugar en que el profesor desempef\a su labor de manera 

cotidiana. 

(157) LANE,H. Cgmprensi6n del desarrollo humano., p. VII. 

(158) NERICI, I., l1l!...SlJJ',., p. 23. 

89 



La escuela es una institución subsidiaria, au><ilia a los 

padres de familia en lo concerniente a la educación de sus hijos, 

principalmente en los planos intelectual y social. La educación 

que en ella se imparte 11 se realiza mediante la relación personal, 

técnicamente regulada, del educador y el educando." (159) 

E><isten diferentes niveles de educación escolarizada que 

cumplen con diversos objetivos, segQn las caracter1sticas y 

necesidades de los educandos. 

La ensef\anza primaria "es el nivel de educación 
cuyo sujeto adecuado son los ni/los en lo que 
psicológicamente se llama tercera infancia, época 
situada entre los seis y los doce allos 
aproximadamente, y en la cual al ser humano, 
llega a un desenvolvimiento intelectual 
suriciente para adquirir ideas en sentido 
estricto, es decir, conocimientos abstractos." 
(160) 

y es también la edad ideal para promover un adecuado desarrollo 

social. Por ello, "tiene por objeto el desenvolvimiento del 

raciocinio y de las actividades de expresión del niño, y de su 

integración en el medio físico y social." (161) 

(159) GARCIA, V., ~.,·p. 504. 

(160) ~. p. 388, 

(161) NERICI,I.,~., p. 66. 
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En lo concerniente al aprovechamiento y desarrollo de la 

capacidad intelectual del nifio, la organizaci6n escolar tiene 

claros y bien desarrollados los medios para alcanzarlos 

valiéndose de las materias que se imparten a este nivel. 

Sin embargo, el aspecto social en ocasiones se descuida 

pensando que se desarrolla naturalmente por el contacto del nifto 

con sus campaneros y con sus profesores. Es muy importante 

reconocer que esto no es suficiente, pues el pequeno 

en la edad escolar es capaz de llegar a 
sentirse unido a. otras personas desconocidas en 
su singularidad, pero que con él mismo forman una 
comunidad. As!, en la escuela primaria se puede 
llegar a la noci6n de pueblo, de naci6n y de 
comunidad internacional." ( 162) 

El profesor de primaria debe tener muy en cuenta éstas y 

otras caracter!sticas de sus educandos par poder realmente 

educarlos en forma integral en beneficio de cada uno de ellos y 

de la sociedad en su conjunto. Debe ser capaz de identificar y 

aprovechar las relaciones que existen entre la escuela, la 

familia, la naci6n y el mundo en general. 

(162) GARCIA, V., lÍR...ill., p. 390. 
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Su labor es fundamental porque en la escuela primaria predomina 

la heteroeducación, con él a la cabeza, sentando las bases para 

la futura autoeducaci6n de sus alumnos. 

El maestro tiene una función primordial que lo identifica 

tradicionalmente: la transmisión de conocimientos. Pero esta 

función por s1 sola no educa en el sentido real de la palabra, 

por lo que el maestro debe también guiar e impulsar a sus 

educandos en el despliegue de sus habilidades y destrezas, y 

ayudarlos a relacionar coherentemente lo que van aprendiendo, con 

el fin de que puedan ir desarrollando una personal estructura de 

pensamiento que favorezca la autoeducaci6n antes mencionad.a; 

"deberá promover, sobre la base de los 1nteresas 
de los educandos,las actividades que conduzcan a 
la adquisición de conocimientos, a la rormación 
de hábitos y de habilidades, al desarrollo de 
capacidades y a la conriguraci6n de acti tudas que 
coadyuven al desenvolvimiento integral de la 
personalidad." (163) a medida. que la vida 
social se torna más compleja, el protesor se hace 
más indispensable, en su calidad de orientador y 
gula, para la rormación de la personalidad del 
educando." (164) 

su responsabilidad sobrepasa los l1mi tes del educando, 

la escuela y hasta de la comunidad en que 

(163) CERNA, M., ~. p. 40, 

(164) NERICI, I. Qlh.Q.i!:..,_, p. SS. 
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"cada persona que cumpla con una tarea docente, 
sabe que en este nivel tiene la 
responsabilidad de sentar sólidamente las bases 
de la gran pirámide educa ti va nacional." ( 165) 

Es tan amplio el campo de conocimiento y desarrollo del 

profesor, y tan fuerte el impacto que tiene en cada alumno y en 

la sociedad, que es fundamental que considere la autoeducaci6n 

como parte de su labor docente. Quien no se prepara y se esfuerza 

por ser cada d1a mejor no puede ser un buen profesor. 

Esta autoeducaci6n debe comprender no s6lo lo concerniente a 

su profesión, sino todo aquello que amplie su cultura y sus 

horizontes para que pueda él ampliarlos también en sus alumnos. 

Earl Pullias llama a esto amplitud, y nos dice que: 
"Cada. maestro debe encontrar su mejor modo de 
alcanzar la conveniente amplitud, pero es 
necesario emprender en seguida una concienzuda 
bQsqueda. Los mas Otiles caminos parecen ser: 

1) amplias lecturas tuera del campo de la propia 
especialidad, 
2) cultivo de asociados y amigos al margen de su 
especialización, 
3) una participación recreativa y cultural 
variada, 
4) viajar, 
5) cultivar intereses amplios, 
6) una persistente relación con el mundo de la 
naturaleza, y 
7) actividades que saquen a uno del propio y 
estrecho interés personal, como, por ejemplo, 
asistencia y culto." (166) 

(165) CERNA, M. ,!ll:!.LSit., p. 185. 

(166) PULLIAS, E., !!lL..Sl.i.t., p.20. 
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En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica se hace referencia a la importancia de la revaloraci6n de 

la función magisterial (167) comprendiendo básicamente seis 

aspectos que son : 

"la formación del maestro 
su actualización 

el salario profesional 
su vivienda 

la carrera magisterial 
y el aprecio social 

por su trabajo. 0 

(168) 

El presidente de la RepOblica, Lic. Carlos Salinas de 

Gortari seflala la importancia de alcanzar la excelencia 

magisterial y con ello la excelencia en la educación de los niflos 

mexicanos, ya que 

"los maestros seguirán siendo los protagonistas 
del cambio y la modernización del sistema 
educativo. ( ... ) El maestro es la columna 
vertebral de la escuela. Habremos de reorientar 
el es~uerzo educativo para nunca perder de vista 
que la .!unción docente es la parte principal del 
sistema nacional de educación y el maestro, el 
actor en la escuela y la comunidacl." (169) 

(167) vid supra, p.95 

(168) Acuerdo Nacional para la modernizaci6n de la Educación 
~ •• p.17. 

(169) SALINAS, c. "La educación, la mejor aliada de la libertad y 
la justicia.", ~. p. 20. 
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Y a fin de cimentar esta revaloraci6n del profesor, el 

Licenciado Salinas reconoce que "No hay propósito más noble que 

emancipar el alma, ensenar a aprender y aprender a enseñar." ( 170) 

Por la actividad propia de su profesión y por la edad de sus 

educandos, el maestro de educación primaria a través de sus 

ensenanzas y del ejemplo que da, tiene una enorme influencia en 

sus alumnos y por medio de ellos, en su pa1s. 

La Modernización Educativa y la relevancia que se de a la 

ensenanza de la historia dependen del maestro. 

"Queremos que los nillos aprendan bien sus letras, 
sus nOmeros, que asimilen mejor los conocimientos 
sobre la naturaleza y la sociedad, el civismo y 
las tradiciones, y que ampllen su sentido de 
pertenencia y el orgullo de ser mexicanos." (171) 

El logro de todo esto está en gran medida en manos del 

profesor de primaria y depende por lo tanto de la calidad· de su 

preparación cultural, moral y profesional. 

(170) .l.J2.ilam, p. 21. 

(171) ~. p. 20. 
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El formará a sus alumnos en la identidad nacional ·partiendo 

muchas veces de sus propias convicciones. ¿CuAles son esas 

convicciones?, ¿Qué valores nacionales considera corito tales? El 

siguiente capitulo nos proporcionará información al respecto. 

96 



CAPITULO IV 

EL PRQl'ESOB PE PRIMl\llIA Y LA IPEl!l'I!>AP NACIOJ!l\L 

IV,l. LA INVESTIGACION DE CAMPO. 

con el fin de analizar la identidad nacional en los 

profesores de primaria, e intentando responder. a las 

interrogantes planteadas en los cap1tulos anteriores, se decidi6 

realizar una investigaci6n de campo que permitiera obtener la 

informaci6n necesaria directamente de los docentes de educaci6n 

bAsica, y que al mismo tiempo proporcionara un método l6gico. y 

sistem!tico para reunir, organizar, conocer y analizar dicha 

informaci6n hasta llegar a conclusiones significativas. 

Los objetivos que pretende alcanzar la investigaci6n son los 

siguientes: 

a) Analizar la actitud de los profesores en relaci6n con su 

naci6n. 

b) Sefialar los valores nacionales que considera como tales. 

c) Identificar su postura con respecto a algunos personajes 

notables de la Historia de México. 
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d) Conocer la importancia que concede a la f ormaci6n de la 

identidad nacional en sus alumnos. 

Todo esto, finalmente, para dar respuesta a la pregunta que 

di6 origen al presente trabajo de tesis: ¿De qué forma se 

identifica el profesor de primaria con el ser de su nación? 

El universo a investigar (los profesores de primaria) es muy 

extenso, y no es posible abarcarlo con los recursos con que 

cuenta la investigación, por lo tanto, se procedi6 a reducirlo y 

delimitarlo. La selecci6n fue conforme a la muestra disponible de 

Best, quedando la población estructurada de la siguiente forma: 

ARIA DE IllVBBTIGACIOH Escuelas primarias del D.F. 

Escuelas primartas en siete 
delegaciones de las dieciseis 
que conforman el D.F.: 

coyoacan 
ZONA TERRITORIAL ·cuauhtémoc 

Miguel Hidalgo 
Iztacalco 
Benito Juarez 
Al varo Obreg6n 
Tlalpan 

TIPO DE INBTITUCION Públicas y privadas 
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De esta población se obtuvo una muestra no aleatoria de tipo 

intencionado. Este tipo de muestreo consiste en elegir elementos 

que se consideren t1picos de los rasgos a estudiar, por lo tanto, 

supone el conocimiento del universo a estudiar, y forma parte de 

la clasificación presentada por Andereg .(172) 

Ce este modo, se concretó la muestra en escuelas 

pertenecientes a las siete delegaciones mencionadas, que formaron 

la muestra final: 

Academia Moderna 

centro Escolar Cedros 

centro Escolar Yaocallí 

Colegio Ana Har1a Gbmez campos 

Colegio del Sagrado Coraz6n 

Colegio Martinak 

Colegio México 

Colegio Vallarta 

Escuela Benito Ju!rez 

Escuela Lomas Altas 

Escuela Manuel Buend1a 

(172) ANDEREG, Ezequiel, Técnicas de inyestiaaci6n social.,p. 186 
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Escuela Ha. Eugenia Hilleret de Brou 

Escuela Plan de Once Años 

Escuela Plutarco El!as Calles 

Escuela Repóblica Federal de Alemania 

Escuela Vidal Alcocer 

Instituto Andersen 

Instituto Anglo Español 

Instituto Rosedal 

Instituto Sci.fi 

Para la obtenci6n de la información de interés para la 

investigación, se eligi6 la encuesta como herramienta básica por 

considerarla el medio que permite llegar a más gente en menos 

tiempo. 

Se procedió entonces a disef\ar un cuestionario (instrumento 

fundamental de las encuestas), tendiente a alcanzar los objetivos 

de la investigación sobre la base de respuestas concretas. (173) 

No hay que perder de vista que los resultados de una 

encuesta levantada sobre la base de cuestionarios tienen las 

siguientes limitaciones: "primera, ser el resultado de la 

interpretación de los hechos en un nómero determinado de sujetos 

(173) cfr. VILLALPANDO, J.M., Manual de Psicotécnica Pedaa6gica., 
p. 65 
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considerados como representativos de un sector de población, y 

segunda, la probabilidad que tienen las respuestas dadas por los 

sujetos de ser o no sinceras. 11 (174) 

Para reducir en lo posible las limitaciones mencionadas, se 

decidi6 manejar lo que se conside~a una muestra grande (más de 40 

elementos) elegida mediante muestreo no aleatorio intencionado 

(175), y se anex6 al cuestionario una carta de presentaci6n en la 

que se expone el objetivo de la investigaci6n y se hace 

referencia especial a la importancia de la participación veraz 

del profesor (176). Sin embargo, es claro que dichas limitantes 

existen, y hay que tenerlas presentes al analizar la información 

resultante. 

La primera encuesta que se diseft6 (177) consta de tres tipos 

de cuestionarios cerrados: 

(174) iMm 

(175) :!ll.g 

(176) ~i~ 

(177) :!lig 

I.- de opini6n o de actitud 

II. - de opción 

III.-de ordenamiento 

syg¡S!i, P• 99 

iD([S!, anexos 

iDf[A1 anexos 
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En el primero, mediante el uso de preguntas o afirmaciones 

se obtiene una muestra de la opini6n de una persona, y de esta 

opinión se puede inferir su actitud: lo que realmente siente y 

juzga (178). En este caso se usó una escala tipo Likert, que 

ofrece cuatro posibilidades de respuesta con sus respectivos 

grados de aceptaci6n. Para efectos de este trabajo se consideró 

solamente lo concerniente . al área de la opinión, lo que el 

individuo dice acerca de sus juicios o sentimientos, procurando 

evitar inferir su actitud real, a menos que sea muy evidente. 

El segundo tipo de cuestionario, el de opción, consiste en 

un estimulo representado en una cuestión escrita que debe ser 

relacionado con un na.mero determinado de respuestas elegidas de 

una serie de posibilidades que se ofrecen (179). 

El cuestionario de ordenamiento presenta reactivos 

relacionados entre s1 para ser seleccionados y jerarquizados 

conforme a un parámetro señalado (180). 

Este primer cuestionario piloto se aplicó en una muestra de 

tamafio 12. Las modificaciones que sufrió están relacionadas 

(178) BEST, J.W., ~' p. 145 

(179) VILLALPANDO, ~. p. 28J 

( 180) illl!mn, p. 285 y 285 
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básicamente con la claridad de los reactivos, a ra1z de las dudas 

planteadas por los profesores , de sugerencias, y con miras en la 

agilización de la tabulación. Para profundizar en algunos 

aspectos, se vi6 la necesidad de agregar un apartado con 

preguntas abiertas. 

Se disef\6 entonces una segunda encuesta que se piloteó en 

muestra de tama~o 12, y que resultó ser la definitiva (181). Esta 

encuesta consta de cuatro tipos de cuestionarios: 

I.- de opinión o de actitud (conforme a la escala Likert) 
II.- de opción 
III.- de ordenamiento 
IV.- de respuestas abiertas 

Para elaborar el instrumento, se consideraron las siguientes 

variables e indicadores: 

VARIABLES 

!.Identidad Nacional 

II.Personajes Históricos 

III.Valores de la nación 

IV.Participación en la formación 
de la conciencia nacional 

(lSl) vid infra, anexos 
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• Raza, religión, lengua 
tradición, gobierno, 
cultura. 

• Cortés, Cuauhtémoc,D1az 
Malinche, v. de Quiroga 
JuArez, Morelos,etc. 

• Raza·, religi6n, lengua 
tradici6n, gobierno, 
cultura,or1gen,s1mbolos 
Héroes, etc. 

* Influencia, amor a la 
Patria, orgullo patrio, 
participaci6n social. 



En total fueron repartidos 369 cuestionarios para su 

aplicaci6n en las diversas escuelas de la muestra. Por el tipo de 

muestreo, era de esperar que no todas quisieran participar. Sin 

embargo, todas las instituciones aceptaron los cuestionarios, 

aunque algunas los devolvieron incompletas, otras en blanco, e 

incluso hubo quienes no los devolvieron. 

Se recogieron 180 cuestionarios respondidos y 61 en blanco 

(24 l.) hasta el momento de cerrar la tabulación ( 6 meses después 

de haber entregado los primeros cuestionarios: de mayo a 

noviembre de 1992). Posteriormente se recibieron diez mas que no 

se tomaron en cuenta por tener ya elaboradas las qrAf icas de 

resultados. Esto da un total de 251 cuestionarios recogidos y 118 

faltantes. 

FASE PILOTO 

MUESTRA TEORICA 12 

MUESTRA REAL 12 

FASE INVESTIGACION 

357 

l.68 

TOTAL 

369 

180 

En resumen, el tamafto de la muestra es de 180, cantidad que 

se considera como aceptable tomando en cuenta las limi tantea de 

tiempo, lugar.y colaboraci6n. 
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La aplicación de la encuesta se realizó _ de la siguiente 

manera: 

• Entrega de cuestionarios a directores o coordinadores. 

* Especificación de los fines de la investigación y 

resolución de dudas. 

* Aplicación del instrumento por parte de directores o 

coordinadores 

* Respuesta individual. 

* Recolección de cuestionarios. 

* Tabulaci6n de respuestas. 

* CAlculo de porcentajes. 

* Elaboración de tablas y grAficas. 

* Organizaci6n de reactivos por temas. 

* AnAlisis de resultados. 

Los resultados obtenidos, agrupados por temas se presentan a 

continuaci6n por medio de grAficas y de tablas explicativas de 

las mismas. 

Algunos reactivos dentro de un cuestionario, e incluso de un 

cuestionario a otro, tratan del mismo asunto, planteado de manera 

diferente. Esto se hizo asi con la idea de verificar la 

consistencia en las respuestas dadas. Los resultados de reactivos 

similares de un mismo cuestionario se presentan juntos para 

facilitar la comparaci6n y el anAlisis. 
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Los homenajes a la bandera 
favorecen el patriotismo 

de los alumnos. 

El patriotismo es una 
virtud que debe 

fomentarse en los niños. 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
B: DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
D: EN TOTAL DESACUERDO 

El patriotismo sólo -se 
manifiesta en las fiestas 

· patrias. 
r. 

~allill 
O A 1 C D llll aDPVISTA 

106 

En la escuela se deben 
desarrollar los valores 

nacionales. 
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Los homenajes a la 
bandera favorecen el 
patriotismo de los 
alumnos. 

El patrlolismo es una 
virtud que debe 
fomentarse en los 
niños. 

TABLA 1 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

101 
65 
11 
3 
o 

141 
36 
2 
1 
o 

A. Completamente de acuerdo. 11 
El patriotismo sólo se B. De acuerdo. 38 
manifiesta en las fiestas C. En desacuerdo. 69 
patrias D. En total desacuerdo. 60 

En la escuela se deben 
desarrollar los valores 
nacionales. 

* 

Sin respuesta. 2 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

134 
41 
4 
1 
o 

En esta columna se concentran los porcentajes en 
un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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IV,2 LA IDENTIDAD llACIONAL 

De las cifras relacionadas con la formaci6n del patriotismo 

en los alumnos podemos concluir que los profesores encuestados 

consideran que el patriotismo debe fomentarse en los niftos, que 

la escuela es el lugar adecuado para ello, y que los homenajes a 

la bandera son medios eficaces para realizarlo. Es muy marcada la 

tendencia hacia lo mencionado, pues en los tres casos supera al 

90% de la muestra. 

En cuanto al reactivo "El patriotismo sólo se manifiesta en 

las fiestas patrias", se nota una mayor tendencia al desacuerdo 

(70t). Es probable que la afirmaci6n se interpretara de dos 

maneras diferentes; uno contarme a lo que se da en la realidad, 

y otro conforme a lo que debe ser. 

Lamentablemente esta dicotomia no fue detectada en el 

pilotaje, pero es conveniente mencionarlo porque podr1a anular la 

validez de la informaci6n, pues no hay forma de saber si toda la 

muestra la interpret6 en el mismo sentido. 

De cualquier manera se presentan los resultados obtenidos: 

La mayor1a est& en desacuerdo con dicha af irmarii6n, pero este 

porcentaje no es tan alto como el de los otros tres reactivos, 

presentando una diferencia de m&s del 20 t en relaci6n con ellos, 

adem&s, es la finica en la.alguien se abstuvo de contestar. 
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México es un pa(s con 
muchas posibilidades 

de éxito. 

Con mi trabajo contribuyo 
a. la formación del México 

del futuro. 

·~~~ .... ::] 
.~ -:-e: 2 b 2 2 b 77 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
B: DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
D: EN TOTAL DESACUERDO 

Vale la pena esforzarse 
porque México sea mejor. 

e 
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Lo que yo haga en mi 
trabajo no modifica la 
sltuacl6n de México. 



México es un país con 
muchas posibilidades 
de éxito. 

Con mi trabajo 
contribuyo a la formación 
del México del futuro. 

Vale la pena esforzarse 
porque México sea 
mejor. 

Lo que yo haga en 
mi trabajo no modifica 
la situación de México. 

* 

TABLA 11 

A. Completamente de acuerdo. 101 56.1 
B. De acuerdo. 61 33.9 90 
C. En desacuerdo. 13 

'~~fii D. En total desacuerdo. 2 'Jf~; 
Sin respuesta. 3 1.7 
A. Completamente de acuerdo. 142 78.8 
B. De acuerdo. 36 20.0 98.8 
C. En desacuerdo. 1 

..,,. ... ,. 

D. En total desacuerdo. 1 
Sin respuesta. o 
A. Completamente de acuerdo. 139 
B. De acuerdo. 39 
C. En desacuerdo. o 
D. En total desacuerdo. 2 
Sin respuesta. o 
A. Completamente de acuerdo. 3 
B. De acuerdo. 20 
C. En desacuerdo. 84 
D. En total desacuerdo. 69 
Sin respuesta. 4 

En esta columna se concentran los porcentajes en un 
un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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Este grupo de afirmaciones se refiere a la confianza que se 

tiene en el pa!s y a la importancia que se concede a la 

participación personal para contribuir a la mejorla y avance de 

esta nación. 

El 90% de los profesores cree que México tiene posibilidades 

de éxito, que puede mejorar. La mayor parte de la muestra tiene 

confianza en el futuro del pa!s, pero no es una esperanza pasiva 

sino activa, pues está convencida de que su trabajo repercutir& 

en ese éxito y de que vale la pena esforzarse por ello. 

Sin embargo, es curioso notar que existe diferencia en 

porcentajes entre quienes consideran al pala con posibilidades de 

éxito, y quienes respondieron que su trabajo es importante para 

lograrlo. 

También hay diferencia entre el seg'undo ( con mi trabajo 

contribuyo a la formación del México del futuro) y el cuarto 

reactivos ( Lo que yo haga en mi trabajo no modifica la situaci6n 

da M6xico) aunque se refieren a los mismo y tienden a la 

convicci6n de que el trabajo de los profesores es importante para 

el desarrollo del pala. 
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En este caso se comprueba la consistencia en el sentido de 

la respuesta de los profesores en este aspecto, pues aunque la 

redacción de un reactivo es afirmativa y la otra negativa, y por 

lo tanto las respuestas en un caso se inclinaron al acuerdo y en 

el otro al desacuerdo, en ambos casos la tendencia estA sobre la 

linea de que su labor repercute en la situaci6n de México. 

Por otra parte, los.porcentajes de la mayoria en ambos casos 

difieren en un 13.8\. ¿Por qué cambi6 de opini6n este 

porcentaje? 

Atin cuando no se explica esta diferencia, es alentador ver 

que existe clara conciencia de la importancia de la participaci6n 

del magisterio en el futuro de México y convencimiento de que 

vale la pena el esfuerzo que se realice porque el porvenir sea 

mejor. 
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Los españoles terminaron 
con nuestra nacionalidad 

al Imponer au cultura. 

/lu COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
lh DE ACUERDO 

C1 EN DEIACUERDO 
D: EN TOTAL DESACUERDO 

La raza .característica 
de México es la indí¡ena. 
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La raza mestiza es la· que 
caracteriza a México en 

la actualidad. 
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TABLA III 

Los espailoles terminaron A. Completamente de acuerdo. 
con nuestra nacionalidad B. De acuerdo. 
al Imponer su cultura. c. En desacuerdo. 

La raza característica 
de México es la 
lndlgena. 

La raza mestiza es la 
que caracteriza a 
México en la actualidad. 

D. En total desacuerdo. 
Sin respuesla. 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
O. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

46 
72 
40 
14 
B 

60 
87 
24 
3 
6 

* En esta columna se concentran los porcentajes en un 
total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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Este tercer grupo de reactivos pretende conocer lo que 

piensan los maestros en relación con la raza característica de 

este pa!s. 

Encontramos que la tendencia no es tan marcada a un extremo 

como en los reactivos de las tablas anteriores, y que se presenta 

una contradicción: Tanto la raza mestiza como la indígena son 

consideradas "la raza caracterlstica11 por un alto porcentaje de 

profesores, aQn cuando el porcentaje que se inclina por la 

mestiza es mayor. 

El 32. 7% ·estll de acuerdo con que los espal\oles terminaron 

con nuestra nacionalidad al imponer su cultura, esto implica que 

reconocen una nacionalidad ind1gena , pero la cifra no coincide 

con el 65.St que considera que la raza caracter1stica de nuestro . 
pa1s es la ind1gena. 

En este grupo de afirmaciones, se detecta que no hay 

consistencia en lo que algunos maestros piensan respecto al 

a•unto de la raza que caracteriza a M6xico. Hay quienes no .tienen 

clara su posici6n y esto se manitiasta de manera evidente al 

reunir loa reactivos. 
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En las tres afirmaciones se encuentra que hubo quienes no 

sef\alaron ningún rango de acuerdo ·o desacuerdo y dejaron en 

blanco la columna de respuestas, y cabe hacer notar que el 

segundo reactivo (La raza caracter1stica de México es la 

ind1gena), es el que tiene mayor frecuencia sin respuesta en este 

cuestionario. 

A pesar ·del tiempo que ha transcurrido desde la fusi6n de 

las razas ind1gena y española, tanto de manera biol6gica como 

cultural, en México sigue teniendo mucha fuerza la tendencia al 

indigenismo • Esta influencia y su contraria, el hispanismo, no 

permiten reconocer la realidad mestiza de esta naci6n, y si uno 

no conoce y acepta lo que es, pocas posibilidades tiene de 

mejorar. 

Probablemente estos resultados se deban a la falta de 

an&lisis con respecto a este asunto, aceptando s~n razonar lo 

que impone el sistema como verdadero. 
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Nuestra cultura es mezcla 
de la cultura indígena y 

de la española. 
% 

00~ 
50 . .. ...... .. .... . ..... ..... .. .. . . ..... .. 
40 .. .... .. .. .. ......... .. .. . ............. . 
30 .. .. ····· .......... .. ........ . ::~ 

A D C D SIN RESPUESTA 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
B: DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
D: EN TOTAL DESACUERDO 

Nuestro país es 
multicultural y multiétnico. 
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Nuestra cultura es 
mezcla de la cultura 
lndlgena y de la 
espallola. 

Nuesto pafs es 
muftlcuhural y 
mulliétnico. 

* 

TABLA IV 

A. Completamenle de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

74 
78 
19 
2 
7 

En esta columna se concentran los porcentajes en un 
total de acuerdo y un total de desacuedo. 
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curiosamente, en lo que respecta a la cultura, y a 

diferencia de lo seftalado en lo relacionado con la raza, la mayor 

parte de la muestra reconoce que en México ésta es mestiza, que 

es resultado de la fusi6n de creencias, costumbres, arte, lengua 

y demás elementos que conforman la cultura ind!gena y la 

espaftola. 

Reconoce también, aunque en un porcentaje menor, que M~x!co 

está formado por una multiplicidad de etnias, y por tanto de 

culturas , lo que lo hace ser un pa!s mestizo. 

En este Qltimo reactivo, el 3.9% de los profesores 

encuestados se abstuvo de expresar su op!ni6n al respecto. 

Si se reconoce el mestizaje en la cultura, ¿por qué no se 

reconoce en la raza? En esto se aprecia que algunos profesores 

est4n .influenciados por la manipulaci6n de la historia, y es 

facil imaginar las consecuencias de esto en la sociedad al ser 

transmitida a los ninos esta visi6n distorsionada de México. 
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!ID. 

60 

'° 
20 

Estoy orgulloso (a) de 
ser mexicano (a). 

Me avergüenzo de 
ser mexicano. 

Realmente me gusta 
ser mexicano. 

A e 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
B: DE ACUERDO 

C1 EN DESACUERDO 
D1 EN TOTAL DEsACUERDO 
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Estoy orgulloso(a) de 
ser mexlcano(a). 

Realmente me gusta 
ser mexicano. 

Me avergOenzo de 
ser mexicano. 

* 

TABLA V 

A. Completamente de acuerdo. 152 
B. De acuerdo. 24 
C. En desacuerdo. 1 
D. En total desacuerdo. 1 
Sin respuesta. 2 
A. Completamente de acuerdo. 153 
B. De acuerdo. 24 
C. En desacuerdo. 2 
D. En total desacuerdo. 1 
Sin respuesta. o 
A. Completamente de acuerdo. 4 
B. De acuerdo. 5 
C. En desacuerdo. 18 
D. En total desacuerdo. 151 
Sin respuesta. 2 

En esta columna se concentran los porcentajes en 
un total de acuerdo y un total da desacuerdo. 
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Las tablas anteriores pretenden conocer qué tan 

identificados están los profesores con su nación. La mayor1a se 

manifiesta contenta y orgullosa de ser mexicana, aunque es 

interesante observar que en los diferentes reactivos no coinciden 

los porcentajes de quienes expresan ese gusto, aunque la 

diferencia entre ellos es m!nima. Por otra parte, no deja de ser 

triste el 5% que se avergüenza de serlo,· pues, aunque es un 

porcentaje realmente bajo y no representativo estad!sticamente, 

se trata en la realidad de nueve docentes que pueden estar 

transmitiendo esta actitud negativa a sus alumnos, y por ende, 

multiplic&ndola geométricamente en la naci6n, 

Este sentimiento de vergüenza dif lcilmente puede generar una 

. disposici6n a hacer algo por mejorar al pa!s por lo que no 

beneficia a nadie, sino que perjudica a quien lo tiene y a 

quienes lo rodean. 
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El me.estro debe fomentar 
las tradiciones de Milxico. 

Se deben mantener las 
tradiciones de nuestra 

pe.trie.. 

·=E-80 •' ·-········· ............. . 
40 . . .......... _ ................. . 

20 . ..... .. ...... . 

o 2 
A B C 

Le. religión catblic e. 
he. influido en nuestra 

ne.cione.lldad. 
r. 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
8: DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
D: EN TOTAL DESACUERDO 
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TABLA VI 

A. Completamente de acuerdo. 
El maestro debe B. De acuerdo. 
fomentar las tradiciones C. En desacuerdo. 
de México. D. En total desacuerdo. 

Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 

La religión católica B. De acuerdo. 
ha influido en nuestra C. En desacuerdo. 
nacionalidad. O. En total desacuerdo. 

Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 

Se deben mantener B. De acuerdo. 
las tradiciones de c. En desacuerdo. 
nueslra patria. o. En total desacuerdo, 

Sin respuesla. 

3 
47 
79 
32 
17 
5 

143 
34 
o 
1 
2 

26.1 
43.9 70 

;;iJ;i''. 
iD;.'.{!~ 

2.8 

* En esta columna se concentran los porcentaJes en 

un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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En lo que se refiere a las tradiciones de México, un 

porcentaje muy alto, casi la totalidad de la muestra considera 

que se deben mantener, pero es curioso observar que el indice 

disminuye (aunque sigue siendo alto) respecto a la participación 

del maestro en este aspecto. ¿Acaso estos profesores pretenden 

ser sólo espectadores en la formación de las tradiciones en la 

nifiez de su patria? 

En lo que corresponde a la religi6n católica como elemento 

que ha influido en nuestra nacionalidad, encontramos que la 

mayorta esta de acuerdo en que asl es, pero no es un porcentaje 

tan elevado como en otros casos~ Ademá.s es interesante hacer 

notar que entre quienes manifestaron su acuerdo, la mayor1a 

tendi6 a "estar de acuerdo" m4s que a "estar completamente . de 

acuerdo". Parece que hay temor a reconocer la participación del 

catolicismo en la nacionalidad mexicana. 
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llO 

'º 

10 

Lo extranjero es mejo1· 
que lo mexicano. 

Debedamos ser como los 
Estados Unidos. 

El mexicano tiene las mismas 
capacidades que un europeo 

o un norteamericano. 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
11 DE ACUERDO 

. C: EN DEIACUERDO 
D: EN TOTAL DEIACUERDO 

126 



Lo extranjero es 
mejor que lo 
mexicano. 

El mexicano tiene las 
mismas capacidades 
que un europeo o un 
norteamericano. 

Deberlarnos ser como 
los Estados Unidos. 

TABLA VII 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuestL 

7 
12 
66 
92 
3 

132 
35 
8 
2 
3 
4 
8 
76 
82 
10 

73.3 
19.4 92.7 

~i ' Et:~ 
1.7 

* En esta columna se concentran los porcentajes en 
un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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Las gráficas anter lores pretenden conocer la forma en que 

los profesores perciben a su país en relaci6n con otros. La mayor 

parte de la muestra manifiesta que no necesariamente lo 

extranjero es mejor que lo mexicano y que no hay por qué copiar 

costumbres de otras naciones, pues el mexicano cuenta con 

atributos tan valiosos como los de personas de otros países 

Es conveniente senalar que, aunque la tendencia a un extremo 

es muy marcada en los tres reactivos, y los profesores no 

manifestaron dudas respecto al sentido de su redacci6n durante 

los pilotajes, posteriormente se detect6 la ambigüedad de las 

afirmaciones, principalmente en la primera y en la tercera, pues 

hay aspectos en los que efectivamente lo extranjero es mejor que 

lo mexicano / otros en que es al contrario, y ca~os en que nos 

encontramos al mismo nivel. 

De la misma manera es ambigua la afirmaci6n que se refiere a 

ser como los Estados Unidos. Ser como ellos, ¿en quli?. De ellos 

como d.e cualquier otro pala es posible aprender. Hay cuestiones 

que definitivamente se deben evitar, pero otras que podrlan 

ayudar a los mexicanos a mejorar. Lo importante es no perder la 

identidad nacional al hacer propias algunas actitudes o 
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costumbres que enriquezcan la manera de ser de México y de los 

mexicanos. 

Al presentar los resultados, no es posible evitar que se 

presente el cuestionamiento de si el hecho de haber respondido 

sin plantearse el asunto de la ambigüedad se haya debido a falta 

de anAlisis al responder o a una tendencia al nacionalismo.(182) 

(182) yid 1upra, p. 41 
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Conozco el significado de 
los colol'es de la Bandera 

Nacional. 

. ............ J ........... 

7 

Es importante guardar una 
actitud de respeto ante 

la Bandera Nacional. 

~1 
A • C 

Sé lo que significa el 
Escudo Nacional Mexicano. 

A1 COMPLETAMENTE.DE ACUERDO 
11 DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
Di EN TO'lllL DHACUERDO 
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Debemos manifestar respeto 
al escuchar el Himno 
de cualquier nación. 

Debo explicar a mis alumnos 
por qué deben respeto a los 

símbolos patrios 

Cuando escucho el Himno 
Nacional Mexicano me 

pongo de pie. 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
Ir DE ACUERDO 

C1 EN DEMCUERDO 
D1 EN TOTl\L DEIACUERDO 
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Conozco el significado 
de los colores de 
la Bandera Nacional. 

Sé lo que significa 
el Escudo Nacional 
mexicano. 

Es Importante guardar 
una actitud de respeto 
ante la Bandera 
Nacional. 

Debemos manifestar 
respeto al escuchar 
el Himno Nacional 
de cualquier nación. 

Cuando escucho ol 
Himno Nacional 
mexicano me pongo 
de pie. 

Debo explicar a mis 
alumnos por qué deben 
l'8lplllo a los 
llmbolos 

TABLA VIII 

A. Completamente de acuerdo. 
B. Da acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Complelamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En tola! desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En IOlll desacuerdo. 
Sin 

115 
60 
4 
1 
o 

124 
51 
4 
1 
o 

149 
29 
o 
1 
1 

137 
39 
3 
o 
1 

86 
73 
11 
6 
4 

132 
42 
4 
1 

63.9 
33.3 97.2 

i,:~13 1'2'.11 
o.o 

82.8 
18 98.8 

* En esta columna se concentran los porcentajes en 
un tola! de acuerdo y un tola! de desacuerdo. 
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Al tocar el tema de los s1mbolos patrios, encontramos que la 

mayor1a de los maestros de la muestra dice conocer y respetar los 

s1mbolos patrios. El mismo porcentaje de profesores sefiala que 

sabe el significado de los colores de la Bandera y el del Himno 

Nacional, aunque varia la distribución en los dos grados de 

"acuerdo11 que se manejaron en la escala del cuestion~rio. 

En estas afirmaciones que se refieren a conocimientos, nadie 

se abstuvo de contestar, en cambio en los dem&s reactivos, que se 

refieren a actitudes, hay por lo menos uno sin respuesta. Seria 

interesante poder comprobar qué tantos conocimientos tienen en 

realidad. Seria gratificante comprobar que efectivamente saben lo 

relacionado con los s1mbolos patrios. 

El 97.7% de los integrantes de la muestra está de acuerdo en 

que se debe manifestar respeto al escuchar el Himno Nacional de 

cualquier pais, sin embargo hay una diferencia del 9.3\ con 

quienes se ponen de pie al escuchar el Himno Nacional Mexicano. 

Vale la pena notar que en el enunciado que se refiere a 

escuchar el Himno Nacional de pie, menos del 90\ de la muestra 

manifiesta acuerdo y en los demAs casos supera siempre el 95t. 
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Se debe ejercer el derecho 
al voto por el bien del pals. 

O SIN R!SPUISTA 

La funcl<fri principal del 
gobierno es garantizar 

el Bien Com~n. 

~~ 
O A B C D• IDl'VlftA 

Me interesa la poHtica 
de mi pafo. 

/\: COMPLE11Uo1ENTE DE /\CUERDO 
11: DE /\CUERDO 

C1 EN DE8M:UERDO 
D: EN T~L DEl/ICUERDO 
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Se debe ejercer el 
derecho al voto por 
el bien del pafs. 

Me interesa la 
polftlca de mi pafs. 

La función principal 
del gobierno es 
garantizar al Bien 
Común. 

TABLA IX 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total deSllCUerdo. 
Sin respuesta. 
A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin nispuesta. 

49 
6 
3 
1 

46 
118 
7 
3 
6 

81 
76 
14 
6 
3 

* En esta columna se concentran los porcentajes en 
un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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En lo que respecta a la pol1tica, la rnayoria dice 

interesarse por ella y estar convencido de que debe votar asi 

corno de que la funci6n principal del gobierno es garantizar el 

bien común. En este último punto el porcentaje es menor al 90%, 

pero aQn as1 es alto. 

Son mAs las personas que consideran que se debe ejercer el 

derecho al voto que quienes se interesan por la polltica. 

En los tres reactivos hay quienes prefirieron no contestar, 

teniendo el mayor porcentaje sin respuesta el enunciado referente 

al interés por la politica. 

Aparentemente a los profesores de la muestra les interesa 

participar en lo que concierne a la pol1tica de su pais, y por 

ende, al bienestar de todos. 
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Nuestro país se configura 
en buena medida por su 

historia. 

" .• ~ . .. ............................. . ===-= = 10 .· . .. ........................... -

o ? ? 
A I C D SIN USPUISl'l 

A: COMPLETAMENTE DE ACUERDO 
B: DE ACUERDO 

C: EN DESACUERDO 
D: EN TOTAL DESCUERDO 
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Hay que fomentar en los ni
ños el interés por conocer Ja 
verdadera Historia de México. 
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Nuestro pals se 
configura en buena 
medida por su historia. 

Hay que fomentar en los 
nillos el Interés por 
conocer la verdadera 
Historia de México. 

TABLA X 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

A. Completamente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. En desacuerdo. 
D. En total desacuerdo. 
Sin respuesta. 

152 
24 
o 
2 
2 

• En esta columna se concentran los porcentajes en 
un total de acuerdo y un total de desacuerdo. 
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Los profesores de la muestra en su mayor1a reconocen la 

importancia de la Historia en la conformación de México. También, 

y en un porcentaje más alto, se manifiestan a favor de fomentar 

en sus alumnos el interés por investigar la verdad a este 

respecto. 

Existe una pequeña diferencia entre el acuerdo expresado en 

cada enunciado (7.8%). La pregunta que surge es: ¿por qué 

fomentar en los niños el interés por conocer la verdadera 

Historia de México si ésta no tiene que ver con la configuración 

de la nación? Al parecer el porcentaje de diferencia es en 

realidad un porcentaje de contradicción. 

Con esta tabla termina la primera parte de la encuesta, la 

de cuestionario de opinión o de actitud. En las siguientes 

gráficas se presentan los resultados del cuestionario de opci6n. 

Este pretende investigar qué personajes de la Historia de México 

considera la muestra que tuvieron una actuación que benefició al 

pais, y qué personajes actuaron en perjuicio del mismo. 

IV.J PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MEXICO. 

Los personajes mencionados en el cuestionario se eligieron 

considerando que fueran algunos de los más representativos de 
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corrientes antag6nicas: liberales y conservadores, y que por lo 

mismo, provoquen controversia. 

Por cuesti6n de espacio en esta parte de la encuesta se 

graficaron 0.nicamente los personajes que resultaron más 

representativos, pero en los cuadros están contenidos todos 

conforme a la puntuaci6n que tuvieron. 

se sefialan dos porcentajes: el primero en relación con el 

total de puntos que podían asignar los profesores (3 cada uno, lo. 

que da un total de 540) y el segundo en relaci6n con el numero de 

personas que dieron su voto por cada personaje (180) • Este Ultimo 

da un total de 300 % porque cada elemento de la muestra seftal6 

tres personajes, pero su utilidad consiste en que muestra qué 

porcentaje de los profesores seftal6 a determinado sujeto. 

En las dos tablas se ordenaron los personajes de mayor a 

menor puntuaci6n para facilitar el an6lisis. Para los dos 

reactivos se presentan los mismos personajes, por lo que todos 

pudieron ser electos como benéficos o perjudiciales a la naci6n. 

En un cuestionario un profesor anot6 una observaci6n 

respecto a que ninguno de los personajes hist6ricos benefici6 o 

perjudic6 al país, pues todos, como seres humanos tuvi8ron 

aciertos y errores,.que segUn el momento hist6rico en que viv1an, 

redundaron en beneficio o perjuicio del pa1s. Es un punto de 

vista interesante, por lo que se hace especial menci6n de él. 
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PERSONAJES QUE LA MUESTRA CONSIDERA 
BENEFICOS A LA NACION 

CARDE NAS 
16% 

VASCONCELOS 
8% 

OTROS 
16% 

V.OUIROGA 
6% 

OTROS: MADERO, CUAUHTEMOC, DIAZ, ETC. 
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TABLA XI 

PERSONAJES CONSIDERADOS COMO BENEFICOS A LA NACION. 

MIGUEL IUDALGO 115 21.3 63.9 
BBNITO JUAREZ 89 16.S 49.4 
LAZARO CARDBNAS 8S IS.7 47.3 
JOSB V ASCONCBLOS 44 8.2 24.4 
BMILIANO ZAPATA 43 8.0 23.9 
JOSB MA. MORBLOS 42 7.7 23.3 
VASCO DB QUIROOA 3S 6.4 19.4 
FRANCISCO l. MADBRO 29 S.4 16.1 
CUAUIITBMOC 24 4.S 13.3 
PORFIRIO DIAZ 21 3.9 11.7 
AGUSTIN DB ITURBIDE 7 1.3 3.9 
llBRNAN CORTBS 4 0.7 2.2 
MALINCHB l 0.2 0.6 
SANTAANNA l 0.2 0.6 

~ ; . ~ 
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Hidalgo, Ju&rez y c&rdenas encabezan la lista de personajes 

considerados como ben~ficos a México. Vasconcelos les sigue con 

casi la mitad de los puntos de C&rdenas. Es curioso notar que 

ninguno de los personajes mencionados en la encuesta fue ignorado 

y que ningfin profesor se abstuvo de contestar en esta parte de la 

encuesta. 

Aunque no se puede apreciar en la gráfica ni en la tabla, en 

esta parte del cuestionario se detect6 una aparente falta de 

coherencia, pues sei\alaron personajes contradictorios en varios 

cuestionarios. As1 por ejemplo, hubo quien sefial6 como benéficos 

a Vasco de Quiroga y a Benito Juá.rez, o bien a Iturbide y a 

Zapata. Esto puede representar que falta profundidad y anUisis 

en el estudio de la Historia por parte de los profesores. 

143 



PERSONAJES QUE LA MUESTRA CONSIDERA 
PERJUDICIALES A LA NACION. 

CORTES 
17% 

ITURBIDE 
7% 

OTROS 
8% 

OTR08:JUAREZ,CARDENA8,ZAPATA,CUAUHTEMOC,MADERO,ETC. 
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TABLA XII 

PERSONAJES CONSIDERADOS COMO PBRJQDICIALES A LA NACION. 

SANTAANNA IS9 29.4 88.3 
PORFIRIO DIAZ 99 18.3 SS.O 
HERNAN CORTES 91 16.9 S0.6 
MALINCHB 41 7.6 22.8 
AGUSTIN DE ITURBIDE 40 7.4 22.2 
BBNITO IUAREZ 18 3.3 10.0 
LAZARO CARDHNAS 8 l.S 4.4 
JlMILIANO ZAPATA s 0.9 2.8 
CUAUHl'EMOC 4 0.7 2.2 
PRANCISCO l. MADERO 2 0.4 1.1 
JOSB VASCONCELOS 2 0.4 1.1 
MIGUEL IUDALGO 2 0.4 1.1 
VASCO DE QUIROGA o o.o o.o 
JOSB MA. MORBLOS o o.o o.o 
SIN CONl'ESTAR 69 12.8 38.3 
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Santa Anna es considerado el que mas ha perjudicado a la 

naci6n . Le sigue Don Porfirio Diaz con un JJ.J % de diferencia, 

y después Hernán Cortés, muy cerca de Dlaz. En cuarto lugar está 

la Malinche con menos de la mitad de los puntos asignados a 

Cortés. 

A diferencia del cuadro anterior hay aqui dos personajes que 

no fueron considerados perjudiciales por nadie: José María 

Morelos y Vasco de Quiroga. Además quedaron 69 votos sin otorgar 

pues hubo quienes señ.alaron sólo uno o dos personajes y quienes 

no seftalaron ninguno, en tanto que en el anterior todos senalaron 

sus tres elecciones. ¿Prefieren los profesores ver el lado 

positivo de los acontecimientos históricos? 

IV.4 EL PROFESOR Y LOS VALORES NACIONALES 

La tercera parte de la encuesta presenta los valores que los 

profesores consideran más representativos de M6xico. 

El procedimiento. que se sigui6 en esta secci6n de la 

investigaci6n, ·fue el siguiente por tratarse de un cuestionario 

de ordenamiento: 

146 



A- Tabulacl6n de datos conforme al nümero que le asignaron 

los profesores a cada factor. 

e- Asignaci6n de valor a cada nQmero: 

fil1HEBQ ~ 

l puntos 

2 puntos 

puntos 

4 puntos 

5 l puntos 

e- Transformaci6n de los totales de cada factor al valor 

designado. (Puntos = total x valor) 

El resultado final fue el siguiente: 
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PRINCIPALES VALORES DE LA NACION 
SEGUN LA MUESTRA. 

SIMBOLOS PATRIOS 
12'.ló 

HISTORIA 
14$ 

TRADICION 
6$ 

OTROS: RELIOION, GOBIERNO, ORIGEN, RAZA, FOLCLORE; ETC. 
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TABLA Xlll 

PRINCIPALES V ALQRES DE LA NACIQN SEGUN LA MUESTRA. 

414 
334 

. ':CONCIENCIA DB UNIDAD 
t. SIMllOUlS PATRIOS 292 

15'1 
156 
131 
121 

OlllG1!N COMUN 111 

51 
FIESTAS NACIONALllS 
HEllOOS 12 

6 
BNBLANCO (2) 30 

(16) 2«I 

Sombreados los cinco valores que concentran el 58.9" 
Bnue pan!ntesis el ndmcro de cucstlollarlos. 
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10.9 
10.1 
9.5 .· .. 
s.a 
S.I 
4.9 
4.7 
4.4 

1.9 
0.9 
0.4 
0.2 
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Ningtln valor fue ignorado por lo que la puntuaci6n se 

distribuy6 m6s, presentando porcentajes muy reducidos siendo el 

mayor de s6lo el 15.J % 

Sin embargo, los primeros cinco elementos concentran el 

58.9 t del total. Cada persona pod1a asignar 15 puntos en total. 

oos decidieron no responder. 

Hubo 16 respuestas anuladas porque no siguieron las 

instrucciones, ya fuera porque numeraron del l al 5 tres veces 

hasta sellalar todos los elementos, o bien porque eligieron 5 

valores de cada columna. 

La cultura, la historia, la conciencia de unidad, los 

simbolos patrios, el territorio y el idioma fueron los valores 

sellalados con mayor puntuaci6n por los profesores. , De estos seis 

valores, tres (conciencia de unidad, territorio e idioma) 

coinciden exactamente con los elementos de uni6n analizados 

anteriormente (183). Los restantes (historia, cultura y s1mb0los 

(183) yid 1upr1, p. 45 

].so 



patrios), son representativos del origen de una nación (183), 

elemento que también fue considerado en la investiqacion 

biblioqr61'ica. 

En resumen, los seis primeros valores seftalados por los 

profesores de la muestra coinciden con los analizados en la 

presente investiqaci6n. 
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IV.5 LA PARTICIPACION DEL PROFESOR DE PRIMARIA EN LA 

FORMACION DE LA IDENTIDAD NACIONAL. 

La dltima parte del cuestionario es de preguntas abiertas. 

Fue necesario reunir respuestas semejantes en una sola.para poder 

analizar la informac i6n de manera resumida. Se procur6 respetar 

la redacci6n de los profesores al concentrar las respuestas. 

Algunas preguntas son semejantes a reactivos de otras 

secciones de la encuesta. La intenci6n en esta parte, ademAa de 

verificar la consistencia en las respuestas, es profundizar un 

poco mA• en las razones que dan loe profesores a ese respecto. 

Se plantearon cuatro preguntae: 

l. ¿Cómo puede intluir en sus alumnos para que adquieran 
conciencia de su nacionalidad? 

2. ¿Bs importante fomentar en los ninos el amor· a la Patria? 
¿Por qu6? 

3. ¿EstA contento por ser mexicano? 
¿Por qu6? 

4. AdemAs de su trabajo docente, C6mo puede contribuir al 
mejoramiento del pa1s? 

·Las respuestas que se obtuvieron son las siguientes: 
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20 

15 

10 

5 

o 

PREGUNTA 1. 

1 11 111 IV V VI VllVIDIX X 

¿cómo puede Influir en sus 
alumnos para que adquieran 

conciencia de su nacionalidad? 

l. Despertando su lnler6s por la Historia. 
11. Fomentando eu Interés por saber mb de México. 

111. Por medio del elemplo. 
IV. Desarrollando en ellos el Juicio critico. 

V. Enaell6ndofoa a respetar loa almbolos patrios. 
VI. Por medio de diversas técnicas y actividades 

VII. Formando en ellos conciencia polltlca. 
VIII. EnaellAndolos a valorarae primero 

como aeres humanos. 
IX. Mediante actos cfvlcoa. 

X. Sin reepueata. 
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TABLA XIV 

1. ¿Cómo puede influir en sus alumnos para que 
·adquieran conciencia de su nacionalidad? 

~~:'.r;:¡g!i;Jt:RESPUESTA'~'i\Vilf5J;?::'1( ~F.RE~.UENCIAr 

Despertando su interés por 50 
la Historia. 
Fomentando su Interés por 44 
saber más de México. 
Con el ejemplo. 42 

Desarrollando en ellos el 8 
juicio critico. 
Ensefténdolos a respetar los 8 
símbolos patrios. 
Por medio de diferentes 7 
técnicas y actividades. 
Formando en ellos conciencia 7 
polltlca. 
Ensefténdolos a valorarse 6 
primero como seres humanos. 
Mediante actos cfvlcos. 4 

Sin respuesta. 4 
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28 

24.4 

23.3 

4.4 

4.4 

3.9 

3.9 

3.3 

2.2 

2.2 



En la primera pregunta, la mayor parte de las respuestas se 

concentran en tres que representan el 75.7% del total. 

Las dos primeras respuestas que re!lnen el 52. 4% de las 

opiniones, seflalan que lo har1an fomentando el interés de los 

niftos por conocer más acerca de su pais. En la primera respuesta, 

espec1ficamente a través del estudio de la historia. En este 

sentido, hay coincidencia con lo reflejado en los reactivos de la 

Tabla X. (184) 

En la llltima respuesta se observa que el 2.2% de la muestra 

sen.ala que se valdría de actos c!vicos para que sus alumnos 

adquieran conciencia de su nacionalidad. Al comparar este 

resultado con el del primer reactivo de la Tabla I (185), se 

puede inferir que aunque los profesores consideran que estas 

actividades coadyuvan en la formaci6n del patriotismo en los 

niflos, no son el mejor medio, o al menos no el elegido por ellos; 

aGn cuando es una rutina reqlamentada por el sistema educativo en 

México. Aunque quiz6 sea precisamente por ello. 

(184) yid supra, p.138 

(185) yid aupra, p.107 
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PREGUNTA 2. 

tEs importanle fomentar 
en loa nlftoa 

el amor a la patria? 

26 

20 

15 

10 

5 

lPor qué? 

O 1 1 11 W V VIVIVlllX X XI 

RESPUESTAS 
l. Para lograr la unidad y la identidad nacional. 

11. Por el futuro de México. 
111. Por que aqul nacieron ellos y aus padrea. 

IV. Para mantener el patriotismo. 
v. Para formar buenos ciudadanos. 
VI. Para que valoren lo que tienen. 

VII. Para que respeten loa almboloa patrios. 
VIII. Sólo en la medida en que la patria corresponda 

a la participación de loil mexicanos. 
IX. Para que se defiendan de la influencia extranjera. 

X. Porque si ama a su patria, ama al mundo. 
XI. Sin respueata. 
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TABLA XV 

2. ¿Es importante fomentar en los niños 
el amor a la Patria? 

;\';.~ll;h!'1%~RESPUESTA?:;<~~l{Ic FRECUENCIA· ;;,~;:r.,91!'X:"'';i'.1' 
~ 1~ ~~ 

NO O O.O 
Sin respuesta. 4 2.2 

SI ¿Por qué? 

Para lograr la unidad e 44 25 
Identidad nacional. 
Por el futuro de México. 37 21 

Porque aqul nacieron ellos 28 16 
y sus padres. 
Para mantener el 18 10.2 

triolismo. 
Para formar buenos 15 8.5 
ciudadanos. 
Para que valoren lo 13 7.4 
que tienen. 
Para que respeten los 5 2.8 
slmbolos patrios. 
Sólo en la medida en que la 5 2.8 
Patria COIT88pOflda a la par-
tlclpacl6n de los mexicanos. 
Sin mpuella. 5 2.8 

Para que 18 d8fiendarl de la 4 2.3 
lnnuencla extrMjera. 
POR1118 li ama a 111 Pllrla, 2 1.1 
ama .i muildo. 
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15.6 

10.0 

8.3 

7.2 

2.8 

2.8 

2.8 
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Comparando esta pregunta con el segundo reactivo de la 

Tabla I (186), se observa que en aquel respondi6 el 100% de la 

muestra, en tanto que en este lo hizo el 97.B% 

De este último porcentaje todos manifestaron estar de 

acuerdo, en tanto que en el reactivo antes citado, el 1.7% sefial6 

estar en desacuerdo. Sin embargo, los resultados son muy 

similares y sefialan que para los profesores es importante 

fomentar en los niftos el amor a la Patria. 

En cuanto a las razones que exponen para ello, la de mayor 

frecuencia es la referente a lograr la unidad e identidad 

nacionales. 

En el cuadro superior se tabuló sólo lo relacionado con la 

respuesta, en el inferior se enlistaron las razones expuestas por 

quienes respondieron que si a la primera pregunta. El primer 

porcentaje considera como 100%: las respuest:as afirmativas, en 

tanto que el segundo se calcul6 sobre el total de la muestra. 
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120 
100 
80 
60 
40 
20 

PREGUNTA 3. 

0-"'---"'"""-"""~"""""""''--J 

c::J " D lD AC&PTD Q •M '""· 
CJ NO fZ!I ltlLATIWRHTI 

lEstá contento por 
ser mexicano? 

RELATIVAMENTE 
l'llfq .. 

A. Falla Olucllo por ....... 
a. Falta cncllllon>, prog-o y dllc_,llna. 
c. No ato goata lo que !Ion hecho do Mtxlco. 
D. Sin rllJKIHta. 
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SI 
% 

40 

30 

20 

10 

Q 11 •tvVVIYUVlllXXXIXll 

RESPUESTAS 

L Eatoy orgulloso de eu origen, 11U hlttorl•, 
au gente, aua coetumbre•, eto. 

IL Porque aqtj nao! y me fonn6. 
l1a mi Patria. 

11. Porque hay lberted. 
IV: Polque lllMmOa capeold91! 

da mejorar. 
v. Porque me ldentlllOo oon MblOo. 

VL Por oompatraalOn con 
otniapal••· 

VIL 8111 IUliUM!a. 
VllL Poique -o Mhloo no hay cloa. 

ne. Poique,h8y -.. 
X. Parque • 111 pala daMoclritloo. 

XI.,.._ h8y lldldllfdml. 
xn. Parqua .. tllrra prMl9glada 

por Dlol. 
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TABLA XVI 

3. ¿Está contento por ser mexicano? 

SI 170 94.4 
RELATIVAMENTE 4 2.2 

LO ACEPTO 0.6 
NO 0.6 

Sin resnue&ta 4 ·2.2 

¿Por qué? 

stoyo 
su historia, su gente, sus 63 37 35 
costumbres, su riqueza 

su tradición. 
Aqul nacl y me formé, es 33 19.4 18.3 
mi Patria. 
Porque hay libertad. 28 16.5 15.5 

Porque tenemos capacidad 12 7 6.7 
de mejorar. 
Porque me Identifico con 9 5.3 5 
México. 
Por comparación con otros 9 5.3 5 
paises. 
Sin respuesta. 6 3.5 3.3 

Porque como México no 4 2.4 2.2 
ha dos. 
Porque hay pu. 2 1.2 1.1 

Porque ea democrlltlco. 2 1.2 1.1 

Porque hay solidaridad. o.e o.e 

Porque es tierra o.e o.e 
privilegiada por Dkis. 
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Porque falta mucho por 
hacer. 
Porque falta crecimiento, 25 0.55 
progreso y disciplina. 
Porque no me gusta lo 25 0.55 
que han hecho de México. 
Sin respuesta. 25 0.55 
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Para analizar las respuestas obtenidas en la pregunta ¿Est6 

contento por ser mexicano? se elaboraron varios cuadros. 

En el cuadro supei-ior se tabuló la respuesta concreta a la 

pregunta y en los inferiores las razones expresadas en cada caso. 

Igual que en la pregunta anterior el primer porcentaje considera 

el total de la frecuencia como 100%, el segundo se calcul6 sobre 

el total de la muestra. 

La pregunta incide en lo analizado en la Tabla V, pero en 

este caso el porcentaje de la muestra que asiente al respecto es 

ligeramente menor que el que manifiesta su acuerdo en la tabla 

mencionada, sin embargo, la diferencia no es significativa. 

Estoy orgulloso(a) de ser mexicano(a). 

Realmente me gusta ser mexicano(a). 

¿Está contento por ser mexicano? 

163 

QE ACUERDO 

97.7 % 

98.J % 

94.4 % 



Las razones que exponen cuando la respuesta es afirmativa, 

en muchos casos evidencian la alegria y el orgullo por la propia 

nacionalidad. 

Es interesante notar que quienes contestaron relativamente, 

presentan razones pesimistas y pasivas, en cambio quien respondió 

con un rotundo no, estA dispuesto a hacer algo por modificar lo 

que le disgusta, y toma un papel activo. Quien simplemente dice 

que lo acepta, no explica los motivos de su respuesta. 
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PREGUNTA 4. 

% 
30..r-~~~~~~~~---, 

215 

20 

115 

10 

15 

o 
1· 1 11 IV V VI VllVlllX X·IU llJClllJOV 

Ademtis de su trabajo docente 
¿cómo puede contrlbuL- al 

mejoramiento del pals? 

RESPUESTAS 

l. Con partlolpaol6n aoolal, ocintrlbuyudo 
an la IOluol6n de pniblama1. 

l. Slando meJor a.da cla. 
llL Siendo un buen ciudadano. 

IV. Con el aJa~. 
V. Avudando a loa clami• en lo - puada 

VL Sin -punta. 
VII. CumpBendo ObllpolollH y axfglendo 

deNohOI. 
VllL Haolendo mica - VlllorM y 

clafendltlldoloa. 
IX. Formando a mi tamlle en ·roa valorea. 

x. RHpatandO a loa c11111a1. 
XL l.uollando oontra 11 oorrupol6n. 

XII. Colllo buen arlltllno. 
XII.No ""'° ..... 
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TABLA XVII 

4. Además de su trabajo docente, ¿cómo puede 
contribuir al mejoramiento del país? 

t~RESPUES'J'A~0~f,~ FAECUENC,JA il:~MWr'Rf'&í! 
Con participación social, 45 25 
conlrlbuyendo a solucionar 
problemas diversos. 
Siendo cada dla mejor 27 15 
en todos aspeclos. 
Siendo buen ciudadano. 26 14.4 

Con el ejemplo. 15 8.3 

Cumpliendo mis obligaciones 15 6.3 
y exigiendo mis derechos. 
Ayudando a olras personas. 14 7.8 

Sin respuesta. 12 6.7 

Haciendo mios sus valorea 9 5 
y defenclltnclolo, 
Formando 1 mi familia en 8 4.4 
los valores. 
Respalando a los demés. 4 2.2 

Luchando conlra la 3 1.7 
corrupción. 
Como buen crlsllano. 1 0.6 

No lengo Idea, 1 0.6 
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A la pregunta: Adem~s de su trabajo docente, ¿Cómo puede 

contribuir al mejoramiento del pa1s?, las respuestas de los 

profesores se concentraron básicamente en tres respuestas que se 

refieren especificamente a ser mejor personalmente y contribuir 

al mejoramiento del entorno, y que concentran al 44. 4% de la 

muestra. 

El 6. 7\ no respondió nada, y a pesar de lo reducido del 

porcentaje, se citan las dos últimas respuestas por su 

originalidad y porque no se pod1an integrar a ninguna de las 

otras. 
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CAPITULO V 

LA FOBMACION DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA 
BBCDBLA PRillN\IA 

En los llltimos afies, los profesores de primaria han sido 

duramente criticados en lo que respecta a la calidad de su 

desempef\o profesional, a su nivel de preparación cultural y 

did&ctica, su comportamiento social, su vocación, etc. 

No concierne a este trabajo estudiar si existen o no 

deficiencias en estos u otros aspectos. En este caso concreto lo 

que interesa es analizar lo concerniente a la identidad nacional, 

y segQn se aprecia en los resultados de la encuesta, de esta 

cuestión la mayoria de los profesores de primaria de la muestra 

salen bien librados. 

En el capitulo anterior se observa que muchos de los 

docentes encuestados manifiestan amar a su patria, estar 

orgullosos e identificados con su nacionalidad, y tener interés 

por transmitir todo esto a las nuevas generaciones. 
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Sin embargo, no todo es perfecto. En el análisis de los 

resultados de la encuesta se detectan también serias 

deficiencias, que aan cuando no necesariamente se presentan en la 

mayor1a de los maestros, si repercuten en la formación de los 

educandos de la naci6n, 

En este capitulo se sefialan algunas de dichas deficiencias, 

con el fin de proponer formas de acción concreta que coadyuven a 

subsanarlas. 

En los resultados mencionados se puede apreciar que la 

mayor1a de los profesores de primaria se siente orgullosa de ser 

me.xicana y está. convencida de la importancia de transmitir los 

valores nacionales a los nif\os. sin embargo, no existe acuerdo 

respecto a cu6les son dichos valores. 

Los maestros consideran importante fomentar en los nifios el 

interés por conocer la verdad en relación con la Historia de 

México, p_ero presentan incongruencias al sef\alar personajes que 

de alguna forma beneficiaron o perjudicaron al pais, y al 

parecer, para ellos no es muy clara la influencia que· ha tenido 

la religi6n cat6lica en la formaci6n de la nacionalidad mexicana. 
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Dicen conocer los s1mbolos patrios y su significado, y están 

de acuerdo en que se les debe respeto, aunque no todos se ponen 

de pie al escuchar el Himno Nacional Mexicano. 

Por otra parte, a(m cuando los docentes de primaria 

manifiestan amor por su Patria y conciencia de su nacionalidad, y 

sugieren diferentes medios para transmitir a sus alumnos dichas 

actituaeS, en el desempeno cotidiano de sus funciones no siempre 

cuentan con los medios o recursos necesarios para llevarlo a 

cabo. 

En resumen, los profesores están identificados con su 

nación, pero requieren fundamentar sus sentimientos patrios con 

conocimientos sólidos respecto a su patria, y necesitan contar 

con elementos técnicos, materiales y temporales que les permitan 

transmitir este legado a sus educandos. 

Ante este panorama, se procede a sugerir algunas 

implicaciones prActicas que permitan fortalecer la identidad 

nacional de los maestros en lo personal y en lo profesional. 

Para seguir un orden en este prop6sito, se presentarán 

prirnero las irnplicaciones relacionadas· con la forrnaci6n de los 

profesores en lo que respecta a la sustentaci6n de su 
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identificación con la nación, y en segundo término la proyección 

de esto a través de su labor docente. 

En ambos casos se sefialan acciones que competen directamente 

a lo.s maestros de primaria, y acciones que dependen del sistema 

educativo nacional. Todas las propuestas están estrechamente 

relacionadas, pero se separan de esta manera para una definici6n 

m&s clara. 

V.l IMPLICACIONES PEDAGOGICAS RELACIONADAS CON LA FORMACION 
DE LOS PROFESORES DE PRIMARIA EN CUANTO A LA IDENTIDAD 
NACIONAL. 

Como se señal6 anteriormente, todas las acciones est6n 

interrelacionadas, pues no es posible separar al hombre del 

profesor, ni al profesor del mexicano. En este caso, nos 

referimos a una misma perona que es profesor y es mexicano. 

Como hombre, debe tender a perfeccionar todas sus 

potencialidades y mantenerse en continuo estado de superaci6n; 

como profesor debe estar en preparaci6n permanente para poder 

realizar un trabajo de calidad, coadyuvando eficientemente en. la 

educación de sus alumnos; y como mexicano debe conocer lo 

relacionado con su naci6n y asumir las responsabilidades que se 

deriven del hecho de tener esta patria y no otra. 
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Una persona identificada con su nación, se esfuerza por 

poseer una serie de vir.tudes que le permitan vivir con calidad su 

nacionalidad y su profesi6n. La responsabilidad, la laboriosidad 

y ei patriotismo son algunas de las virtudes que se derivan de 

una nacionalidad plenamente asumida y que a su vez la fortalecen. 

Estas virtudes son necesarias también para cumplir cabalmente con 

la labor docente. 

El profesor debe esforzarse continuamente p~r adquirir 

virtudes y por mejorarlas cuando las posea, pues en este sentido 

nunca se esta "terminado". 

• En el desarrollo de cualquier virtud humana 
existe la posibilidad de mejorar en dos aspectos: 
la intensidad con la que se vive (a nivel 
comportamiento) y la rectitud de los motivos. Si 
se ent1ende que estos mot1vos son rectos, porque 
coinciden con la verdad, podemos llegar a decir 
que la madurez natural del hombre es el 
desarrollo de las virtudes humanas,• (183) 

Indudablemente el docente de primaria tiene muchas virtudes 

que puede desarrollar y la capacidad de adquirir otras en 

beneficio propio y de la sociedad a la que pertenece. 

Como se ha observado por ejemplo, el profesor ama a su.pa1s, 

(186) ISAACS, D., .2JL..!llL_, P. 19 
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pero, ¿cómo y cuando adquirió este sentimiento?, ¿es parte de la 

formación escolar que compartió con otros mexicanos?, ¿se deriva 

de su formación profesional? 

El profesor como cualquier ser humano es responsable de su 

mejora personal, pero también la nación se interesa por ello a 

través del sistema educativo nacional. 

La educación nacional, si quiere participar en la formación 

de la identidad nacional de sus profesores, primero debe analizar 

la formación que han recibido hasta hoy, y a partir del an6lisis, 

fortalecer los momentos en que esto se ha dado, mejorar su 

calidad, y en su caso, disenar nuevos medios para conseguir este 

propósito. 

Como forma concreta de acci6n para ello, se sugiere : 

• Estructurar talleres de investigación reterentes a la nación 

mexicana. Podrla haberlos como parte de las materias que cursan 

quienes pretenden llegar a ser profesores de primaria y también 

como parte de la carrera magisterial que cursan los profesores en 

ejercicio. 

se propone la creación de un taller con el fin de facilitar 

el conocimiento objetivo de diversos aspectos relacionados con la 
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naci6n mexicana, as1 como para sembrar la inquietud por continuar 

investigando por cuenta propia. 

Esto se lograr1a por ejemplo a través del estudio de la Historia 

de México, acudiendo a fuentes de diversas tendencias para 

analizarlas con el objeto de acercarse al conocimiento de la 

verdad. Requeriría también de investigaci6n documental y de campo 

acerca de costumbres y tradiciones del pa1s, de su origen y 

significado. 

Ser1a conveniente también profundizar en lo que respecta al 

territorio nacional, estudiando no s6lo su geograf1a f1sica sino 

también la humana, analizando la influencia de estas 

caracter1sticas en la manera de ser del pueblo mexicano. 

Comprender1a también el anAlisis de la literatura mexicana 

para conocer costumbres y formas de pensar del mexicano en 

diversas épocas, as1 como el desarrollo del lenguaje a través del 

tiempo. 

En fin, el campo de estudio es muy vasto y no puede 

abarcarse en un determinado nQmero de Sesiones. La idea es 

enriquecer el conocimiento que los profesores tienen acerca del 

propio pa1s, y sef\alarles diferentes caminos de investigaci6n 
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personal para que contintíen por su cuenta con este proceso de 

conocimiento. 

Un estudio maduro debe llevar del conocimiento a la 

acep"taci6n, al respeto y, por qué no, al amor por la patria. 

Otra forma de intentar acercar a los profesores a un mayor 

conocimiento de su nación es la: 

* Elaboración y difusión de folletos o fasclculos cuyo contenido 

sea breve, pero sustancioso. Más que ofrecer cápsulas de 

conocimientos o breviarios culturales, estas impresiones 

pretenderlan despertar la inquietud por el conocimiento de 

di versos aspectos de la naci6n, planteando cuestionamientos, o 

bien diferentes puntos de vista relacionados con alg1ln aspecto 

concreto de los mucho que conforman la nacionalidad mexicana, de 

tal forma que estimule la curiosidad por profundizar al respecto. 

Estos folletos deben encauzar la investigación, proponiendo 

bibliograf la especializada en cada tema y una gula de sugerenqias 

respecto a cuestiones concretas en las cuales es conveniente 

fijar la atención. 

175 



• La creación de circules de lectura y /o de investigación en el 

seno del Consejo consultivo de la escuela. Esto podr1a también 

favorecer el interés por el conocimiento de México. Para ello 

podr!an elaborarse guias que normaran el estudio pues ser1a 

prActicamente imposible contar con expertos que los coordinaran. 

Estas guias darian las pautas para realizar un análisis y una 

investigación objetivas. 

• La formación de bibliotecas para profesores favorecerla 

también este conocimiento, pudiendo o no estar relacionadas con 

el desarrollo de la sugerencia anterior. 

En varias escuelas primarias hay bibliotecas a las que 

pueden acudir los alumnos, e incluso pequef\as bibliotecas por 

sa16n, pero generalmente están formadas por libros adecuados a la 

edad y al nivel de preparación de los niños que los consultan. 

La idea que se sugiere es que en estas bibliotecas existan 

libros de consulta al nivel de los maestros, para que puedan 

investigar y profundizar en diversos temas relacionados tanto con 

los contenidos a impartir en sus clases, como con ·asuntos de 

interés personal. Por supuesto que abarcar1an más que lo 

relacionado con la Identidad Nacional. 
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Por otra parte, competer1a a la Secretaria de Educación 

Pfiblica realizar una 

* Revisión de los planes y programas de estudio que han .formado 

a los profesores hasta la techa, con el fin de detectar aciertos 

y deficiencias en los mismos y elaborar nuevos que consigan 

también formar en la Identidad Nacional, pero proporcionando 

.fundamentos más sólidos y mejor documentados. 

Esta revisión ( que de alguna manera ya se está haciendo en 

primaria y secundaria) abarcar1a de manera muy especial los 

planes y programas de la licenciatura en educación primaria, pero 

seria conveniente revisar incluso los de educación básica y media 

pues ah1 comienza la formaci6n de los futuros profesores, aún 

cuando la proporción de quienes elegirán la carrera del 

magisterio sea muy reducida. Además de que la preparación de los 

profesores continaa durante el ejercicio de su profesión, 

aprendiendo cuando prepara su clase y por medio de nuevas 

experiencias vividas con sus alumnos. 

Asimismo, es importante también analizar los aspectos de la 

carrera magisterial relacionados con la Identidad Nacional para 

seguir ofreciendo opciones de formación a los profesores en 

ejercicio. 
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Este análisis y reestructuración es urgente si se quiere 

eliminar la "crisis de identidad" existente en muchos ámbitos de 

la sociedad mexicana, pues no puede haber solución si hay 

contradicci6n. 

Debe mejorar la calidad de la educación en México en todos 

sus aspectos, y para esto se deben seftalar rutas y metas claras y 

bien definidas, evitando que los proyectos tendientes a lograr 

estos avances cambien junto con los periodos sexenales. 

Ojalá que el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la 

Educaci6n Básica ( que al momento de escribir el presente trabajo 

se encuentra en sus inicios) tenga el avance ,la permanencia y la 

efectividad que se requieren para elevar el nivel de la educaci6n 

en México. 

Todo esto dar1a el marco ideal para la mejor 1a en materia 

educativa en general y en cuanto a la formaci6n de la Identidad 

Nacional en lo especifico. Sin embargo, no hay que olvidar que 

nada de lo que se haga a nivel general tendrá fruta sin la 

participaci6n y el interés del profesor por hacer su parte. 

Es muy importante que los maestros_ quieran mejorar, aprender 

mls cada d1a y transmitir la verdad a sus alumnos. 
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V.2 IMPLICACIONES PEDAGOGICAS RELACIONADAS CON LA FORMACION 
DE LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVES DE LA LABOR DOCENTE DE 
LOS PROFESORES DE PRIMARIA. 

No es posible pretender una mejora en lo relativo a la 

Identidad Nacional en los docentes sin considerar su ejercicio 

profesional, pues es en su trabajo cotidiano en donde se realizan 

como profesores. 

Es por ello que a continuación se trata lo relacionado con 

la formaci6n de la Identidad Nacional en la escuela primaria. Si 

bien los educandos reciben directamente los beneficios de esta 

formaci6n, son los maestros quienes la inducen y se benefician a 

su vez aprendiendo no s6lo de la investigación requerida para 

impartir sus clases, sino de la interacci6n con sus alumnos de 

los que siempre pueden aprender. AdemAs de que su profesi6n es 

una excelente forma de retribuir a la naci6n lo que de ella ha 

recibido. 

El primer problema a enfrentar en este asunto es el tiempo. 

Los alumnos de primaria tienen un horario de · clase de 

aproximadamente cinco horas dia~ias, variando estos periodos 

entre unas escuelas y otras. 

Pero e~ profesor no cuenta con esas cinco horas pues estAn 

repartidas en actividades tan di versas como clases de educaci6n 
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f1sica, inglés o computación, cooperativa escolar, juntas del 

Consejo Técnico consultivo, ensayo de festivales, etc. 

El tiempo de trabajo efectivo que queda al profesor con su 

grupo considera por lo menos clases de Espafiol, 

Ciencia Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Educaci6n Tecnol6qica. 

Matemáticas, 

Art1stica y 

ser1a ingenuo pretender que asignaran un tiempo mayor o 

espec1f ico a la formaci6n de la Identidad Nacional en sus alumnos 

pues, sencillamente, no cuentan 0011 él. 

Partiendo de esta realidad, lo que se sugiere es 

Buscar los espacios existentes para este fin y optimizarlos, 

desarrollando actividades tendientes a la formaci6n de la 

Identidad Nacional, incluso a través de la ensef\anza de las 

materias mencionadas. 

Actualmente, por ejemplo, se realizan los actos c!vicos 

semanales. Estos suelen ser repetitivos y· aburridos. Esta 

actividad requiere de cierto tiempo de preparaci6n, Ese mismo 

tiempo se puede hacer mls eficiente preparlndolo con creatividad, 

de tal forma que se coordine a los alumnos para que sean ellos 

quienes investiguen sobre el tema especifico del d1a y resuman la 

informaci6n que obtengan resaltando lo mls importante. 



De esta investigación se tomar1an las ideas clave para 

mencionarlas en el acto c1vico y/o para elaborar letreros y 

lAminas alusivos que proporcionen información al mismo tiempo que 

siembran inquietud e interés por saber m6s, ya que el tiempo de 

un acto c1vico debe ser muy breve. 

Es muy frecuente que se apliquen las efemérides m6s notables 

como temas de trabajo en actos c1vicos (d1a de la Bandera, 

natalicio de Benito JuArez, Revoluci6n e Independencia Mexicanas, 

expropiación petrolera, etc.) Lo ideal seria que en las fechas 

intermedias a éstas, se trataran diferentes temas que aumentaran 

el conocimiento y el amor de los ninos por su nación. 

Podr1an considerarse algunos de los siguientes: 

• Naci6n 
• Nacionalidad 
• La palabra México 
• Flora y fauna del territorio nacional 
• La riqueza de los litorales mexicanos 
• Diferentes etnias del país 
• Palabras de origen indígena en el español que se 

habla actualmente 
• Aportaciones de México al mundo 
• Mestizaje 
• Símbolos patrios 
• Qué es el gobierno 
• conformación del gobierno mexicano 

Artesanías 
Grandes escritores mexicanos 

* Grandes pintores mexicanos 
• ·La labor de los misioneros en la conquista 
• Costumbres de algQn estado de la RepQblica Mexicana 
• Biografías de personajes sobresalientes 
• La relación de México con el mundo 
• Escenificación de anécdotas o sucesos que 

ejemplifiquen virtudes tales como patriotismo, 
lealtad, responsabilidad, etc. 
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En fin, es inagotable la cantidad de aspectos de la naci6n 

que podr1an considerar para variar la tónica de los actos 

c1vicos, manteniendo el interés de docentes y discentes. Es 

importante considerar que se puede dejar un mensaje claro en 

cinco minutos. No se trata de emplear mlis tiempo en ello y 

hacerlo cansado. La idea es presentar de modo atractivo y breve 

una idea clave para ir sembrando el interés de nifios y profesores 

por conocer más al respecto. 

otro espacio con el que cuentan los profesores de manera 

m&s o menos regular es el de los consursos promovidos por la 

Secretar.la de Educación Ptlblica, por la inspección o por, la 

direcci6n de la escuela. con frecuencia, dichos certámenes 

consideran tlnicamente el aspecto art1stico, espec1f icamente en 

cuanto a dibujo y canto. Sin menoscabo al valor que estos tienen, 

se proponen concuros de : 

* Oratoria 
* Poes.!a 
• Representaciones teatrales 
* Trabajos de investigación 
* Participación en debates 
• Elaboración de informes sobre visitas a museos, 

monumentos o lugares de interés histórico 
* Redacción de cuentos en relación con un tema 

espec.ltico 
* Maquetas 
* Composición 
* Biograt.las comentadas, etc. 
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con estos concursos se fomentarla no sólo un mayor y mejor 

conocimiento de su Patria, sino muchas y diversas habilidades en 

otras áreas (expresi6n oral y escrita, investigaci6n, análisis, 

presentaci6n personal y de trabajos escritos, facilidad de hablar 

en pQblico, trabajo en equipo, etc.) 

En relación con el trabajo en clase, como ya se mencionó, el 

profesor no cuenta con el tiempo suficiente para dar a sus 

alumnos todo lo que quisiera. Es por ello que debe promover la 

investigaci6n y la creatividad en los nillos para que sean ellos 

quienes favorezcan su propio aprendizaje. 

En cuanto a la manera de aprovechar espacios ·en clase para 

favorecer la formación de la Identidad Nacional entre sus alumnos 

se sugiere desde luego que se parta del tiempo dedicado a la 

ensellanza de materias espec1ficamente relacionadas con la 

Identidad Nacional, especialmente de la Historia, cuya 

importancia se ha sefialado ya en varias ocasiones, pero también 

por medio de la ensel\anza del Civismo y de la Geograf1a. Estas 

asignaturas ofrecen un material muy extenso para el fomento del 

amor a la Patria siempre y cuando no se presenten tan solo.como 

un cQmulo de informaci6n. 

El conocimiento de los di versos aspectos que conforman· a la 

naci6n, el amor por la verdad, el inter6s por saber m6s, la 
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objetividad, la parj:.icipaci6n activa, entre otras cosas, deben 

hacer de estas materias herramientas que coadyuven en la 

educaci6n del niño, en su formación integral, y no s6lo en el 

ejercicio de su intelecto. 

El estudio de estas materias debe fomentar no s6lo el amor 

por la propia naci6n, sino el respeto y admiración por otras 

naciones, de tal manera que 

patriotismo reales, evitando 

chauvinismo. 

forme en la nacionalidad y el 

caer en el nacionalismo y el 

Es muy importante que el profesor no se limite al uso del 

texto gratuito, sino que emplée otros libros para preparar sus 

clases y propicie en sus alumnos la investigaci6n en otras 

fuentes. 

Ademlis de las bibliotecas escolares, existen ya varias de 

consulta popular en distintos puntos de la zona metropolitana. Lo 

ideal seria que todos los nifios acudieran a ellas con frecuencia, 

pero esto es muy dif 1cil por la situaci6n que se vive actualmente 

(madres que trabajan, largas distancias, tiempos reducidos, etc.) 

Sin embargo, es importante que cuando menos, se les muestre. el 

camino, se les abra otra posibilidad. Habrli a quienes se les 

facilite acudir a dichos centros de investigaci6n y a quienes ae 
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y a quienes se les despierte el interés, de tal forma que busquen 

la manera de ir. 

Estas materias deben ser participativas, por lo que es muy 

importante que el profesor busque la manera de que sus alumnos se 

interesen por participar. Por ejemplo, si se pide investigar 

anécdotas de personajes históricos, se propicia el contacto con 

hechos relevantes de la Historia a través de la btlsqueda de 

situaciones que pueden ser graciosas, asombrosas o dram,ticas, y 

que son del interés de los nil\os. 

se puede partir también 

familiar de loe alumnos para 

Ge09raf1a. 

de la experiencia personal o 

enmarcar temas de Historia o 

La participaci6n en representaciones, visitas ·a museos o 

lugares representa ti vos, la elaboración de historietas, el 

ordenar secuencias de hechos, elaborar o armar rompecabezas, 

collages, etc., ademAs de los consabidos dibujos, composiciones y 

poes1as, son actividades que hacen m!s interesante el estudio y 

.que pueden favorecer un aprendizaje significativo. 

El profesor puede valerse tambi6n de la ense/lanza de las 

demAs materias para fomentar la Identidad Nacional. 
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El contar con una antolog 1a de cuentos, narraciones de 

hechos reales, poesías, etc., que exalten el amor por la patria, 

entre otras cosas, seria una herramienta muy valiosa pues 

apoyar1a en el fomento de la lectura ( de primordial importancia 

en la educaci6n primaria) y en lo referente al tema que nos 

ocupa, además de coadyuvar en la formación de diversas virtudes. 

Es posible incluso aprovechar la· enseftanza de la gramltica, 

empleando para los an&lisis, enunciados escogidos que presenten 

ideas clave que permitan conocer alqo m6s de México, o que 

propicien el amor o la adhesi6n a la naci6n. 

El estudio de las Ciencias Naturales se puede aprovechar 

para seftalar las riquezas naturales con que cuenta el pa1s. 

En Matemá.ticas, para algunos ejercicios se pueden emplear 

cifras relacionadas con el pa1s, tales como densidad de 

poblaci6n, indices de producci6n, superficie del territorio, 

fechas de acontecimientos hist6ricos, etc. 

En fin, es inaqotable la cantidad de espacios que el 

profesor puede aprovechar para conocer 61 mismo y dar a conocer 
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algo más de México, sin descuidar los dem6s aspectos a formar en 

sus alumnos. 

Al preparar sus clases, al escuchar o leer lo investigado o 

creado por los nifios el profesor puede retroinformar su 

conocimiento y su amor por la naci6n mexicana. 

Es importante seftalar que no se pretende que toda la 

actividad escolar gire en torno a la formaci6n de la Identidad 

Nacional pues la escuela debe participar en la formaci6n integral 

de los niftos, y no s6lo en este aspecto. 

Se hace especial menci6n de ello porque es el tema que ocupa 

a la tesis pero teniendo claro que no es lo finico ni lo m6s 

importante. 

Hay que subrayar también la importancia de fomentar el amor 

por M6xico sin menoscabo de otras naciones. El profesor de 

primaria como todo mexicano, debe sentirse identificado ·con su 

naci6n, reconociendo los valores exiBtentea en otras naciones, y 

estando siempre dispuesto a aprender de ellos, as! como a enaeftar 

de la propia. 
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COJ!CLP8IOJ!18 

Conclusiones particulares. 

1. La educaci6n en general y espec1ficamente la impartida en la 

escuela primaria tiene gran influencia en la formaci6n del 

carActer nacional en el hombre y por tanto, en el reconocimiento 

de su identidad nacional y en el de su identidad personal. 

2. A lo largo de la historia de la humanidad se ha dado con 

frecuencia que quien tiene el poder pol1tico en una naci6n se 

vale de la educaci6n escolarizada (principalmente en la escuela 

primaria y en la normal de maestros) para inculcar lealtad a la 

naci6n segün conviene· a sus intereses. Lo ideal es que esos 

intereses estén en ·el sentido de respetar y fomentar la identidad 

nacional con base en la verdad. 

3. A la escuela como comunidad educativa le compete la formaci6n 

para el reconocimiento del carActer nacional, y en asto, el 

profesor ea pieza clave. El momento ideal as el de la anaaftanza 

primaria, pues en ella los niftoa se encuentran en la etapa da la 

tercera infancia, por lo qu~ pueden comenzar a adquirir 
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conocimientos abstractos y es el momento de formación para el 

desarrollo social. 

4. Si existen diferencias y semejanzas entre los seres humanos, 

con mayor raz6n las hay entre naciones. Las caracter1sticas 

compartidas por connacionales, y que forman parte de la identidad 

nacional conforman también parte de la identidad personal. De ah1 

la importancia de educar en lo que a esto respecta. 

5. El ser humano para conquistar una personalidad inteqral, debe 

considerar su composición global (bio, paico, social y 

espiritual). En lo que respecta al aspecto social, hay que tomar 

en cuenta que hombre y sociedad se influyen mutuamente, 

contribuyendo a su decadencia o engrandecimiento. Ambos sedn 

mejores si parten del conocimiento de la verdad. Por lo tanto, 

aunque la educación es individual trasciende a la sociedad y debe; 

formar en la identidad nacional que se vive de manera personal, 

paro ea forja al formar parte de una nación. 

6. El profaaor de pri•aria, entre otras cosas, debe inculcar en 

sus alumnos el amor por el con!'ciaiento de la verdad, por la 

investigación y por los valores ds la propia nación, pero tambi6n 

deba procurar autoeducarse en 6stos y otros aspectos. 
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7. Los profesores en su mayor1a, aman a su patria y tienen 

conciencia de su nacionalidad, pero les falta conocerla a fondo, 

investigar al respecto, y no quedarse con lo impuesto por 

diversas tendencias pol1tica. 

Conclusiones eepaplficas. 

• La influencia del profesor de primaria en la formaci6n de 

la identidad nacional en las nuevas generaciones de una naci6n es 

enorme, por lo que debe prepararse para cumplir de la mejor 

manera con esta responsabilidad. Es necesario que los maestros se 

intsreaen m6s por la investigaci6n y que aumenten d!a a dia au 

acervo cultural. El que los profesores tengan conciencia clara de 

lo que significa ser mexicano no es s6lo un ideal a alcanzar, 

sino una exigencia de nuestra nacionalidad. 
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DOCUMENTO AUTENTICADO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. 



CORO 

IV 

¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si ol clarfn con su bélico acento 
Los convoca a hdiar con valor. 

¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 

CORO 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 
V retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del canón. 

Artlculo 58. La música oficial del Himno Naclonal es la siguiente: 

MARci~t.ld=76) 
CORO ~ 





\ 

n.c. 

D.C. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se abroga ta Ley sobre las caracterlstlcas y el uso del Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, de fecha 23 de diciembre de 1967, publlcada en el Dlsr/o Oficia/ do la 
Federación de fecha 17 de agosto de 1968. 

. SEGUNDO. En los términos del artlculo 4o. de esta Ley la letra y música del 
Himno Nacional, serán autenticadas con su firma, por los CC. Presidente de la 
Repúbllca, de cada una de las Cámaras del Congreso de lo Unión ·y de la Suprema 

·Corto de Justicia do la Nación, y depositadas, on unión del Escudo y ta Bandera, en 
tas Instituciones aenatadas por esta Ley, en caremonla solemne que se llevaré a cabo 
el dio do entrada en vigor de ta presente Ley. 

TERCERO. La presente Ley entraré en vigor el dla 24 de febrero de 1984. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

surMGIO t:rccuvo. NO RtCLt:CCION 
Palacio NAcionAl, 4 18 de novhmbra dl ~!>BJ 
CL PRCSIDCtl1't CONSTITUCIOll/l.L JJC l.OS 

{5TAOO) UNIDOS t\CXI ',QS, 

-~~ 



Lea con atención las Instrucciones antes de contestar. No hay respuestas correctas o Incorrectas. 
Lo Importante es conocer lo que usted piensa al respecto. 

l. Indique su opinión en lo referente a las siguientes afirmaciones marcando en la columna 
su acuerdo o desacuerdo, con basa en sus conocimientos y convicciones personales. Senale 
lo que usted cree realmente y no lo que piensa qua deberfa creer. 

CLAVE 

A. Completamente de acuerdo. 
a. De acuerdo. 
C. En dellCUOfdo, 
D. En total -cuerdo. 

Los homenajes a la bandera favorecen el patriotismo de los alumnos. 
México ea un pala con muchas poslbllldades de éxito. 
Los aapano1111onnlnaron con nuestra nacionalidad al Imponer su cultura. 
Eatoy orgulloso (a) de ser mexicano (a). 
El patriotismo es una vtrtud qua debe fomentarse en los nlnos. 
La raza caracterflllcl de México ea la Indígena. 
E1 maestro debe fomentar las tradiciones da México. 
El patriotismo oólo se manlfteata en taa lleatea patrias. 
La religión cat6Uca ha aldo caracterl'atlca do nuestra nactonalldad. 
Lo extranjero ea mejor que lo mexicano. 
La raza meatlza H Ta que caracteriza a México. 
St deben mant1n.r 111 rradlcionea de nuestra patria. 
Ea Importante guardar una actitud de respeto ante la Bandera Nacional. 
Debemos manifestar respeto 11 escuchar el Himno Nacional de cualqular nación. 
Nuestra cultura es mezcla de la cultura lndlgena y de la et¡)lllola. 
Con mi trabajo contlbuyo a la fo11nac16n del México del futuro. 
El mexicano tiene 111 mi amas capacidadea que un europeo o un norteamerlcano. 
ReaJmenta me guala s.er mexicano. 
En la 011a1ela se deben desarrollar loa valore& nacionales. 
Se - ejercer el derecho al volo por el bien del pals. 
Vale la pena ealoaarse porqua M6xlco 11a mejor. 
Nuestro pala 11 multlcullural y mult16tnlco. 
Debertarno1 ser como los Estados Unidos. 
Hay que fomentar en los ni nos et lntar6s por conocer la vardldera Historia de México. 
N-o pala se configura en buena medida por au Hlatorla. 
Mo lnll<aaa la polftlca de mi pala. 
Lo que yo llaga en mi trabajo, no modlflcltl la altuac16n de IHxlco. 
Cuando elCUCllo el Himno Nacional Mexicano me pongo de ple. 
MeavergDenzotlt• meidclno· . 
Debo elQll1elt ti mis llUmnDI por qu6 daban reape!O a 1o1.-1 pa"lo1. 
La IUnc10n pr1nCtpa1delQOl>lerno11 garantizar el Bien Común. 

A e e o 



11. De los siguientes personajes, subraye los tres que considere que beneficiaron mé.s al 
país, y tache los tres que considere que más lo hayan perjudicado. 

HemAn Cortés 
Cuauhtémoc 
LaMallnche 
Vasco de Qulroga 
Miguel Hidalgo 
José Ma. Morelos 
Aguatln de llurblde 

Antonio López de Santa Anna 
Benito Jué.rez 
PorflrloDlaz 
Francisco y Madero 
Emlllano Zapata 
José Vaaconceloa 
Lhaaro CArdenat 

111. Con cuidado ordene, segün la Imponencia que usted considere que tengan, cinco factores 
qua usted piense que constituyen los valores do nuestra nación. Coloque la numeración por orden 
de Importancia, anotando el nümero 1 al mc\s Importante y el 5 al menos Importante de su escala. 

TERRITORIO 
---CULTURA 
---IDIOMA 
---GOBIERNO 
---RELIGION 
---TRADICIONSS 
===ORIGEN COMUN 

ARTESANIAS 
FOLCLORE 
HISTORIA 
SIMBOLOS PATRIOS 
CONCIENCIA DE UNIDAD 
HEROES 
FIESTAS NACIONALES 



Hoy en d1a es frecuente oir hablar de Identidad Nacional, de 
la conciencia que tenemos los mexicanos acerca de lo que es 
nuestro Pa1s, y de la forma en que aceptamos esa realidad. 

El objetivo de esta investigaci6n es conocer la posici6n de 
los profesores de primaria con respecto a esta asunto: qué 
piensan de ser mexicanos, qué consideran valioso de nuestro pa1s 
y qué no. De este anHisis se pretende desprender lo que deben 
presentar a sus alumnos como elementos b6sicos de su formaci6n en 
este aspecto. 

La escuela es una institución educativa por excelencia, y es 
a través de la educaci6n que se transmiten los valores que la 
naci6n ha acul'lado a lo largo de su historia. La labor del 
profesor en este aspecto es innegable, y por lo tanto, su 
influencia en el futuro del pa1s es determinante. 

Para conocer lo que los maestros piensan de este asunt.o, me 
he permitido enviarle este cuestionario. Agradezco de antemano la 
atenci6n, el tiempo y la veracidad dedicadas a responderlo. 

Puede ser respondido en forma an6nima. No se registrar6n los 
datos de su procedencia, sino O.nicamente las respuestas 
senaladas. 

Los resultados de la investigaci6n ser6n enviados a la 
dirección de la escuela para que puedan ser consultados por 
usted. La validez y confiabilidad de ellos dependen de la 
veracidad con que se respondan y de la cantidad de cuestionarios 
regresados para la contabilizaci6n de las respuestas. 

Nuevamente, muchas gracias por responderlo y devolverlo a la 
brevedad. 

Atentamente 

Profra. Ma. Eugenia castro. 



A. Completamente de acuerdo 
B. Do acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. En total desacuerdo 

Los homenajes a la bandera favorecen el palfiollsmo de los alumnos. 
Móxlco es un pals con muchas poslbllldades do éxito. 
Los espaftoles terminaron con nuestra naclonalldad al imponer su cultura. 
Estoy orgulloso (a) da ser mexicano (a). 
El paulollsmo es una virtud que debe fomen1arse en los nlnos. 
La raza caracterlstlca de México es la lndlgena. 
El maestro debe fomentar las tradiciones de México. 
El palrlotlsmo SOio se manmesta en las !!estas patrias. 
La rellglón catOllca ha lnfluldo en nuestra nacionalidad. 
Lo eXtranjero es mejor que lo mexicano. 
La raza mestiza es la qua caraclerlza a México en la actualidad. 
~ d~e~ mantener las tradiciones de nuestra patria. 

Es lmpOttante guardar una aclllud de respeto ante la Bandera Nacional. 
Debemos' manifestar respeto al escuchar el Himno Nacional de cualquter nación. 
Ni.lastra Cultura es mezcla de la cultura lncllgena y de la espanola. 
Con mi trabajo contribuyo a ta formación del México del futuro. 
B mexicano tiene ru mismas capacidades que un europeo o un noneamarlcano. 
AÑ!m~ie me gusta aer mexicano (a). 
En la escue_la se deben desarrollar los valores nacionales. 
Se ~ebe eiarcer el derecho al voto por el bien del pals. 
Vale la pena esrorzarsa porque México sea mejor. 
NUestro pata.• mu1Ucu1tural y multldtnlco. 
~orlamos ser como los Estados Unidos. 
Hay qua fomentar en los nlftos el Interés por conocer la verdadera Historia do México. 
Nuestro pals se configura en buena medida por su historia. 
Me Interesa la pollllca da mi pal s. 
Lo_ qua yo haga en mi traba/o, no mocUllca la situación da Mdxlco. 
CU ando escucho el Himno Nacional Mexicano me pongo de ple. 
Me M'.oolnzo de Mt' m1xlcano. 
ólb()-léir. a mis alumnos por qué deben respeto a los slmbolos patrios. 
Con orco ii llgnlllcldo da los coloras de la Bandera Nacional. 
La~ ·p,inc1pal del gobierno 11 garantlW at Blan Coman. 
Sé lo qua slgnlflca al Escudo Nacional Mexicano. 
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err oro 
Folclore 
Gobierno 
Religión 
Tradiciones 
Origen comlln ___ _ 
Cullura ---
Raza 

esan a 
Idioma 
Slmbolos patrios 
Conciencia de unidad ---
Heroes ---
Fiestas nacionales 
Historia 

2. ¿Es lmponante fomentar en Jos nlnos el amor a la Patria? ¿Por qué? 

3. ¿Esté contento por ser mexicano? ¿Por qué? 

4. Además de su trabajo docente, ¿Cómo puede contribuir al mejoramiento del pals? 
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