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INTRODUCCION 

La idea de vicular en cualquier actividad científica a 

la teoriG y_a la ~rlctica, no escapa de ninguna manera de In 

pedagogía, cuya actividad práctica está fundamentalmente re

lacionada con el proceso esefianza-aprendizaje, de tal forma 

que ria mos podemos auedar con la adquislci6n de conocimientoo 

te6ricos sin retomarlos para una verdadera praxis. De estn · 

manera el pedagogo debe considerar todos aquellos elementos 

que intervienen en la realización del proceso ensefianza-apre~ 

dizaje y dentro de ~stos podemos citar al libro de texto. 

El libro de texto considerado como el anico auxiliar di· 

<láctico impuesto por el Estado, presenta una ~erie de limitan 

tes que desde luego responden a una politica educativa que no 

es ajena a ciertos intereses de una determinada clase. T~do -

ello nos lleva a investigar sobre las respuestas que la educa 

ci6n plantea ante esta imposición del Estado. 

Es por esta razón que hemos elegido el tema sobre "El -

surgimiento de los Libros de Texto Gratuitos", resal tanda a 1 

mismo tiempo la ensefianza de la"Historia y el Civismo", pina 

la realizaci6n de esta investigación es de vital importnnria 

aclarar el punto central en el cunl girn este trabajo en el -

andlisis de la ensefianza de la Historia y el Civismo en la -

escuela primaria del Sistema Educativo Nacional Mexi¿ano, ---
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punto de refercn~ia que nos servirá para comprender como se 

manifiestan estas disciplinas en los libros de texto gratui

tos en el período presidencial del Lic. Adolfo L6pez Mateas 

(1958-1964). 

Para poder realizar este análisis del surgimiento de -

los textos gratuitos de Historia y Civismo, nos apoyamos en 

la teoría de la Dependencia para que a partir de ésta, se 

comprenda la justificación tanto política-ideológica como 

juridica de las políticas educativas que se llevan acabo en 

este periodo presidencial, así como la ideología que se in-

traduce a partir de la forma en la que se presenta el conte

nido en el texto. 

Todo esto va a tener como finalidad que los resultados 

obtenidos mediante la realizaci6n de la investigación nos -

permitan hablar sobre la importanria que van a tener los li

bros de texto en esta Epoca, como una respuesta a la demanda 

de mano de obra calificada que requiere la industrialización 

por la cual atraviesa el país en este período histórico. 

Con esto trata de decir que el libro de texto que el -

gobierno en cuestión propone, no es la mejor salida para las 

exigencias impuestas, pero si viene a constituir una respue! 

ta a las peticiones de la misma industrialización, 
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No podemos perder de vista que el libro de texto como 

un auxiliar didáctico es necesario y de suma importancia pa

ra ln enseñanza de las diferentes disciplinas científicas, -

teniendo como finalidad última formar íntegramente al indivi 

duo, esta formación integral no ha podido ·11egar a un pleno 

desarrollo, debido a que está respondiendo forzosamente a -

los intereses de la clase que detenta ei poder. 

Queremos advertir que este trabajo no viene a consti-

tuir una innovación en el campo de la peda~og!a, ya que últi 

mamen te aunque existfan otros de la misma indo le, no hacen -

referencia a este periodo y presentan otro enfoque. De esta 

manera estas investigaciones se presentan con nuevas altern!:_ 

tivas y como una propuesta en donde se v_islumbra un campo de 

acci6n f~rtil para el pedagogo. 

·Cori todo lo anterior queda establecido como punto cen

tral del trabajo el an§lisis del contenido del libro de tex

to ya mencionado, para lo cual queda estructurado de la si-

guiente manera: 

En el primer capitulo se desarrolla un panorama de la 

situación econ6mica, polltira y social del período en el cual 

surge el libro de texto, tratando de resaltar aquellos elcme~ 

tos que van a repercutir en la afirmación del texto mencionado. 
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Posteriorment~ a lo largo del segundo capítulo, se ha

ce incapié en la política educativa del periodo presidencial 

López-Mateista en relación al surgimiento del libro de texto, 

punto principal de este trabajo. 

Por último, se realiza un análisis ideológico partien

do del contenido del texto, así mismo, un análisis didáctico 

tanto del contenido, como de los recursos de que se vale para 

hacer más accesible dicho contenido (ilustraciones, mapas, -

etc.). 

Al concluir el análisis se verá inmersa nuestra posi-

ción con respecto al trabajo, la cual nos permiti~á arribar 

a conclusiones significativas. 



CAPITULO 1 

CONTEXTO HISTORICO DEL SEXENIO 
1958 - 1964 

l. l. - PANORAMA ECONOM I CO. 

1.1.1.- ANTECEDENTES. 

1 

Es durante el período comprendido entre la primera y -

la segunda guerras mundiales cuando por la crisis de la eco

nomía capitalista se obstaculiza la acumulación basada en la 

producción para el mercado externo, el eje de acumulación de 

los capitales se desplaza hacia la industria de bienes de 

producción interna, esto propicia una mayor atención a la~ -

clases trabajadoras. 

Bajo ~stas circunstancias pareciera que el movimiento 

propiciado y presentado por la economía exportadora empeznra 
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riales, con todo esto nos damos cuenta que los sectores pri-

vados adquieren preponderancia sobre la participación Esta-

tal, sin embargo el Sector Público nunca estuvo ausente en -

esta primera etapa de industrialización. 

Se trataba de que México en estos momentos ingresara a 

un mercado mundial, en el cual impera el régimen capitalista 

de producción, sentando sus bases esta nueva fase en todo 

América Latina, mediante dos mecanismos identificados uno co 

mo Plusvalfa Absoluta •1 y otro como Plusvalía Relativa •2 -

configurando con esto un modo de producción fundado exclusiva 
1 

mente en la mayor explotación del trabajador y no en el <lesa 

rrollo de sus capacidad creadora, es importante sefialar que 

la producción capitalista supone la apropiación directa de -

la fuerza de trabajo, y no solo de los productos que se ob~

tienen de este. 

Es importante señalar que el mercado mundial tiene es-

pecial interés en que México se incorpore a una industriali

zación ya que para cualquier país del mundo es muy barata la 

•1 Plusvalía absoluta: Esta está representada por la obten-
ci6n de la plusvalía a través de la prolongación de la -
jornada de trabajo. 

•z Plusvalfa relativa: Es la obtención de la plusvalía a tra 
vés de la reducción o desvalorización de los bienes de si 
!ario y la innovación técnica a través de la productividiia 
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a corregirse y que el capitalismo dependiente se orientara 

hacia una configurada similitud con los paises industrialmen 

te clásicos, 

Es sobre esta base que en la década de los 50s' .• pro~ 

peran las distintas corrientes llamadas desarrollistas (en -

México y en todo América Latina) estas "supon!an que los pr~ 

.blemas econ6micos y sociales que aquejaban a la formación 

social latinoamericana se debia a una insuficiencia d~ su 

desarrollo capitalista, y que la aceleraci6n de esta basta-

ria para hacerlos desaparecer". 1 

Se plantea entonces la creaci6n de un.mercado interno 

basado en la -Industrializaci6n-, espec(ficamente en México, 

ésta se encuentra asentada sobre el dinamismo de la empresa 

privada la cual está conformada por grupos nacionales los -

cuales logran formar un Sector Industrial, por un lado y por 

otro, también interviene el Sector Estatal, tratando de ---

crear bases econ6micas ·urbano-industriales con grupos no di

rectamente vinculados con el sistema exportador-importador. 

En este último caso el Sector Estatal ~nicamente inte! 

viene para compartir funciones fiscales· y funciones empresa-

1 RUY, Mauro Marini. Dialéctica de la dependencia. Serie Po
pular Era. Sexta edic. 1982. M~xico, D.F., p. 57. 
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mano de obra en esta región del continente, provocando con -

esto una División Internacional del Trabajo dentro de la --

cual podemos ver que lo importante es que México surta de -

materia prima a los países con Economia Central y éstos en -

cambio la manden ya elaborada o proporciona1la maquinaria p~ 

ra su procesamiento. 

Esta fase llamada también de Industrialización Sustitu 

tiva de Importaciones "se caracterizó por un doble movimien

to convergente: la expansión del Sector Privado de la econo

mia y consecuentemente, el robustecimiento de la burguesía -

industrial". Z 

Con todo esto se propicia la creación de nuevas áreas 

de inversión todas estas concentradas únicamente alrededor -

de la industria básica y de las obras de infraestructura, 

por ejemplo la construcción de escuelas, carreteras, etc. en 

donde la participación Estatal se encuentra más acentada. 

El razgo estructural propio de los paises con nuevas 

bases económicas del desarrollo, supone una transformación -

radical en la división social del trabajo, la cual se deja -

ver claramente en aspectos demográficos y ecológicos, todo -

2, F.H. Cardoso. Dependencia y desarrollo en América Latina, 
Edit. Siglo XXI. 18va. ed1c16n. México, D.F., p. 103 •.. 
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e•to •• reflejl en el plano •ocia!, ya que'' a partir de 

5 

1 

este aspecto qu~ se enjendra un proletariado y se incrementa 
1 

al sector popul~r urbano no obrero de la poblaci6n, viéndose 

claramente una rasificación de las zonas urbanas en todo el 

pals, sobre tod~ en las ciudades donde se establecen las pri 
1 -

1 

meras fábricas ~ grandes complejos industriales, atrayendo -

hacia las ciud~des a grandes grupos de gentes cura actividad 
I! 

primordial giraba en torno al campo. 
! 

1 

El ritmo ~de crecimiento de este sector suele ser mis -

rápido que la ~apacidad de absorci6n de los nuevos empleos -

urbanos genera1os todos estos por la industrialización, la -

concentración de la población en grandes grupos es lo que.p~ 

sibilit6 la foJmación de las sociedades.urbanas de masas, y 
1 

es precisament~ l~ presencia de las masas al lado de los pr! 

meros pasos de la formación de la economia industrial, el h~ 

cho que caract riza ~l periodo inicial de la industrializn-

ción el cual s ve manifiesto durante la posguerra, y entra 

en plenitud du ante la d~cada de los SOs'-60s'. Es realmente 

durante este p rt:odo. cuando aparecen económicamente hablanJo 

las llamadas PbUticas de. Industrialización Sustitutiva, las 

cuales concist~n en aprovechar e incrementar la base produc

tiva del pais ~ara ei abastecimiento interno de bienes de -

consumo y bienbs intermedios, todo esto debido princ:ipnlmen-

. te a la carenc~a de divisas y a la dificultad para las impor 

taciones, dur nte este periodo el papel del Estado cambia --
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radicalmente, si en un principio expresaba fundamentalmente 

los intereses exportadores y terratenientes, en este momento 

actuaba como mediador de la política de financiamiento de -

las inversiones extranjeras y creaba el ndcleo fundamental -

de infraestructura para apoyar a la Industrialización Susti

tutiva de Importaciones, de esta etapa son las plantas nací~ 

nales de acero, las refinerias de petr6leo, las centrales -

elactricas, etc. 

En México ya para esta década, el Sector Público admi

nistrado por Adolfo L6pez Matees, encaminó todos sus recur-

sos econ6micos principalmente a la creación de programas que 

trajeran consigo, primeramente la inversión privada hacia -

el sector industrial, estimulando económicamente a las empr~ 

sas. 

Para poder llevar acabo el crecimiento industrial, se 

realiza una ampliaci6n de la red de carreteras y caminos en 

todo el territorio, logrando incrementar desde el primer año 

por ejemplo, el 16\ sobre la extensi6n de carreteras que 

existlan al iniciarse su administraci6n, todo esto con el 

fin de tener más vras de comunicaci6n entre los centros de -

producci6n, los puertos marítimos y las fronteras del pais -

para poder vender por una parte los productos al extranjero 

principalmente a Estados Unidos, y, por otra parte distri-·

buirlos en todo el pals. Otra preocupación del gobierno fue 
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mantener el valor externo de J;1 moneda f.o que lo l lcv6 u to-

mar una serie de medidas dentro de las cuales una de las mfis 

importantes fue por ejemplo el desarrollar la Industria Pc-

troqu1mic~, el auge de tal industria trae consigo que en el 

pais se crearan las materias primas b~sicas para la indus--

tria, p~~a ~sí mismo poder substituir importaciones de dichos 

productos que traian consigo la fuga de d4visas para el pais. 

1. 1. 2, - CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIAL! ZAC ION EN MEXICO. 

La aceleración económica sufrida en Am6rica Latina por 

parte de la industrialización trae como cons~cuencia grandes 

movimientos en el aparato económico del país, movimientos --

que afectan también a otros sectores como son principalmente 

al sector social y político. Con lo que.respecta al factor -

económico y relacionándolo con el sector social, este duran

te el proceso de industrialización va a demandar una fuerza 

de trabajo especializada y capacitada para cada uno de los -

sectores industriales que se pretende atender, se trataba en 

estos momentos de capacitar a los grupos de gente que atend! 

rian los puestos que la industria proporcionaría, se crearon 

programas que tuvieron como objetivo la coordinaci6n, forma

ción y mejor utilización de los recursos humanos para ade--

cuarlos al proyecto emprendido por el pnls hrgem6nico co-

mo desarrollo dependiente. 
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Bajo esta consigna el pafs hegemónico siempre va a mur 

car las pautas que los paises dependientes van a seguir, mur 
;¡¡¡, -

cadas estas primordi~lmente por una dependencia econ6mica la 

cual vo a llevar a seguir una serie de ·polltiras impuestas • 

dentro de las cuales se ven inmersas el nivel cultural y cJ~ 

cativo de la poblaci6n, no permitiendo que caJa poís realice 

sus propios programas. 

De esta manera la educación va a estar vista como una 

via para lograr un desarrollo social, ya que en la década de 

los 60s', la educaciér. :!e las élites, los sectores medios y los 

trabajadores incluyendo a los campesinos y a los obreros eMd 

encaminada por diversos medios de pejttraci6n ideológica; en -

trc los cuales figuran no solo los ~Pdi~s de comunicaci6n ma 

siva sino primordialmente programas de desarrollo de la com~ 

nidad, dirigidos todos ~stos a los secto.·es mencionados. 

Para estos momentos M6xico y América Latina ya se vdan 

envueltos por un bien planeado expansionismo norteamericano, 

esta situaci6n de dependencia fue cubierta por una concepción 

desarrollista *3 del progreso que había alcanzado en form;1 -

*3 cfr. Sunkcl, Osvaldo y Paz l'Nlro. El suh,Jesarrollo y 1:~ -
teoría del desarrollo, -
Ml!x1co, S.XXl, In!, 885 
pp. 



innata el pafs hegern6nico, con Ja cual se calific6 corno un 

pa1s mesidnico y proteccionista, pero en verdad lo que hizo 

f116 justificar su expansionismo hacia latinoarnérica. 

9 

En esta época la educación en nuestro pafs va a estar 

vista como una v!a para lograr un desarrollo social. "Se tra 

taria que através de la educación formal agrícola, vocacional, 

y técnica de los programas de extensión educativa, y de los -

programas de adiestramiento especial, la población encajara -

mejor dentro de sus p0sihilidades en el sistema productivd' 3 

Bajo estas circunstancias se trataba de adecuar a la --

poblac.i6n a los programas impuestos por el pais hegemónico, y 

no de realizar programas que se adecuaran a las característi-
r. 

cas de la población para que realmente el país saliera de ese 

atraso econ6mico, cultural y social que según la teoria desa

rrollista siempre nos ha caracterizado. 

El modelo de vida fijado para México (capitalismo depe~ 

diente) tenia que ser difundido por el pa!s mesiánico utravés 

de agentes de penetración ideológica, este tipo de agentes -

van a ser tomados de la población estudiantil latinoamericana 

que se encontraba realizamlo estudios de mae:strfn o de postgrado en las Uni 

3 Pulgros, Adriana; Impe ria 1 ismo.-.X educ nci ón en América Latina . 
Edit. Nueva Imagen. Segunda lTCITci6n, 19111. México, D.F., P. 
155. 
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v~rsidadL'S dL' EEUU, para q110 al rcgrl'sar asupaí,; p11dlr·1·:i11 

de una forma más fádl influir ideológi<.:anwnte en Ju pt\hJ:1 -

e i611 a través de las inst i tucioncs creadas t icmpo :1t 1·:1s ¡wr 

e 1 mismo pais centr::il, 0stos intelL'l. ttwlL:s ut';;:1uol l ist;1s 

\'an a venir~ conformar más tarde la clase dirigt•nte <ll'l p:1i~ 

y van a lograr tener un;1 gran influcnc i;.1 sobre l:i r !ase 111l'di<1 

que es la que realmente va a serl'ir de sustentll al ~;istcm;1. 

"En esta tarea de recontrucción scr<Ín ccntralc>s l'I for-

talccimiento del saber científico y r l camhio de mental icl:1dc·s. 

Pero su posibilid;id dep0n<le, en gran mc:-did:i, del t•lv111cntP t'd11 

c<:itivo" 4. 

1.1.3.- EL EXPASIONIS~IO NORTEJ',~!Ef<l·C,\Níl El\ ~IEXICCl. 

Es realmente el terreno ideológico y m<Ís "~'lH'dfic<111Jt'll-

te los proyectos educativos los que \':in a ~;,~rv; r ;1 la pt'lll'tr'.!_ 

e ión ideo16g ica para poder introducir a ~: ic:o po l ít i c:i~: que 

justifiquen el mesianismo nort0:im0ric<lno, sohr0 t0do por ntL'· 
o 

dio de instituciones u orgnnismos lo:; cualc~ fllL'ron t'l'l';l(IO!, 

para garantizar y jus+ificar el ya menciona<ln l'XJ':ill:>inni~•nn1 

norteamericano, dichas institucionl'~ son: 

Organiza~:i6n de Est11dos J\m1.•ril'anos 0.1: .,\. 

4 IB mm . r. 1 B . 
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Banco Interamericano di Desarrollo. B.I.n. 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. A.L.A.L.C. 

Asociación Internacional de Fomento. I.D.A. 

Fondo Monetario Internacional. F.M.I. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. B.I.R.F. 

Consejo Interamericano Económico y Social. C.I.E.S. 

Comisión Económica para América Latina C.E.P.A.L. 

También se contó con la participación y apoyo de otro 

tipo de organizaciones Europeas como lo son el Mercado Comdn 

Europeo y especialmente con aportaciones de la Agencia Inter

nacional para el Desarrollo (AID), básicamente a est:1 Gltima 

le fué encomendada la representación y administración nort0a 

mericana en la ALPRO (Alianza para el P~ogreso). 

El aspecto educativo como podemos ver no qued6 al mar-

gen de esta situación de expansionismo, los Estados Unidos en 

su caracter de pa!s hegemónico proyectó hacia América Latino 

una pedagogía funcionalista* através de la teoría desarrollis 

ta, con la cual a la educación se le dá el calificativo de -

ser un factor de suma importancia para el desarrollo socinl, 

es decir que entre más educado este un pueblo m5s desarrol 1:1-

do será este. 

* Remitase al capitulo lf 
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Sin embargo lo que se trata de hacer con la educaci6n 

es calificar mano de obra y especializar técnicos que el gr~ 

do de desarrollo de la industria latinoamericana requiere -

además, esto también sirve como medio por el cual se introdu 

ce la ideologfa norteamericana para tener un control mayor -

sobre la población, dandose una aculturación enajenante que 

hace que el individuo acepte conscientemente el norteamerica

nismo, creando en él una actitud pasiva y apática ante su -

realidad objetiva. 

Con toda esta serie de proyectos y mecanismos de expa~ 

sión, nos damos cuenta que una de las medidas tomadas en es

ta década por el gobierno en turno fue la implementación de 

la educación elemental obligatoria, y junto con esta la im

plementación del Libro de Texto Gratuito, implementación que 

encuentra justificación en las mismas medidas de penetración 

ideológica. 

1.2.- SITUACION POLITICO SOCIAL DE MEXICO: 

1 .Z.1 .- lNSTITUCIONALIZACION DE LA CLASE OBRERA. 

Después del movimiento Revolucionario de 1910 se logra 

la consolidación y afianzamiento de un nuevo poder político 

con la pi esencia del Partido Nacional Revolucionario (P~RJ; 
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sin embargo en el terreno económico el pafs mostraba clC'llll~I 

tos que dejaban una extrema y clara debilidad, los sectores 

fundamentales de la economía se encontraban en mano~ de fuer 

tes compañfas extranjeras, que por su poder impon fan í11ertL'S 

limitaciones políticas al gobierno. 

"El mismo gobierno ten fo dificultades para cncon trar -

firmes bases politicas que le brindaran estabilidad; el he-

cho de haber destruido la anterior estructura agraria de po-

der creó una cierta atomisación del campesinado que aún cuan 

do era fervoroso defensor de Ja Revolución dificilmente co11s 

tituia una base sólida a pa·tir de la cuál el proceso revolu 

cionario podía continuar desarrollandose". 5 

'No debemos pasar por alto que éste proceso revolucion! 

rio de México representa dnicamente el puro afianzamiento 

del gobierno o del partido en el poder sobre los sectores p~ 

pulares que son los que constituyen la base poUticu del --· 

pafs, dentro de éstos sectores populares mencionaremos 6nic! 

mente al sector.obrero, el cual para ~sta época tampoco tcn~1 

una base bien desarrollada y consistente, este hecho lo pod! 

mos ejemplificar con la presencia de organizaciones sindica 
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les paralelas a las compañías, las cuales permitían imponer 

a 6stas organi:nciones aprovechandose precisamente de esa --

r rag1111Jn tac i 6n. 

La Qnica soluci6n que tuvo el gobierno para poder imp~ 

ner mejores condiciones en sus relaciones con las compaftlas 

extranjeras crp estructurar y organizar la unidad del movi-

miento obrero y campesino, Esta fue la política que caracteri 

z6 al gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Posteriormente a la organización de los grupos el paso 

a seguir fue el enfrentamiento de -estos grupos con las com

pafiías a las que pertenecían, que en su mayoría eran extran

jeras; el movimiento como es sabido estalló en el sector pe

trolero trayendo como resultado su nacionalizaci6n, 

Ya para el inicio del gobierno de Ruíz Cortines, las -

caractertsticas del sistema político mexicano se hnbf a acen

tado notablemente, se presentan las condiciones idoneas re--

queridas para el inicio- de un nuevo Bloque Hist6rico.*4 

1.2.2.- EL PRI Y SUS ORGANISMOS. 

El partido que se encontraba en el poder (el partido -

*4 Bloque hist6rico: En este sentido el bloque histórico es 
entendido como la exigencia de poner en contacto a los in 
telectuales con las masas con In finalidad de construir:
un bloque intelectuul, moral qul~ haga políticamente posi
ble el progreso intelectual de las masas. 
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dominante) se había convertido para el afio de 1946 en el Par 

tido Revolucionario Institucional (PRI) afianzando ya ,par:i 

estas fechas una etapa civilista la cual se habfa iniciado 

en 1940 afio en el cual se excluye del seno de este partido -

al sector militar y queda compuesto de tres sectores: el --

obrero, el campesino y el popular a estas tres organizacio-

nes se le suma la mayoría de los organismos de trabajadores 

existentes. 

Creando con esto instituciones fundamentales para Ja -

organizaci6n de los trabajadores, y de esta forma estar arti 

culados al Estado tales instituciones son: 

Confederación Nacional Campesina. C.N.C. 

Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares. C.N.O.P. 

Confederación de Trabajadores de México. ·c. T .M. 

De esta forma se pretende hacer creer al pueblo que m~ 

<liante la participación de ellos en estos grandes grupos es

tan influyendo directa y determinadamente en la vida politi

ca del pais, sin saber que lo ~nico que estan logrando me"-

diante esa participación es la reafirmaci6n de la idenlogia 

*5 impuesta por el grupo o partido en el poder y determinada 

*5 Ideologla: De acuerdo con su con concepción etimo16gica 
(refinendose al estudio de las ideas) la forma más inna
ta y clara en que se nos presenta la ideologfo, es la <le 
un sistema de ideas, opiniones y costumbres que cohcsio-· 
nan a los hombres y condicionan su comportamiento de al"UC!:, 
do con los objetivos aceptados de una sociedad, un;1 e lase 
o una organización !rndal. Ln iclr.ología forma partl' de la 
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por las condiciones económicas impuestas por el sector empr~ 

sarial, no olvidemos que la ideología impuesta por el gobie~ 

no siempre va a servir para resguardar los intereses de la -

clase egemónica, de tal forma que bajo esta concepción pode

mos decir que la ideología puede ser eficiente e ineficiente, 

dependiendo de la profundidad de los parametros de que se -

valga, de lo que el mismo sector o Estado permita a su pobl! 

ción. 

Estas no son las unica5 instituciones que se crearon en 

México para el mejor manejo de los grupos o masas, entre ---

otras mencionaremos únicamente a las que por su múmero de a-

grerniados son las que más gente manejan: 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. S.N.T.E. 

Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros 

de la República Mexicana. 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser

vicio del Estado 

Federación Nacional de Trabajadores de la Indus-

S.N.T.F.R.~ 

F.S.T.S.E. 

superestructura de una sociedad, de tal forma que ésta va a 
ser la conciencia de la sociedad, luego entonces la ideolo·
gia es simplemente eficiente o ineficiente ya que sirve para 
guardar los intereses de la clase o el Estado, esto se va a 
lograr por medio de la religión, la moral o la metafisic~. -
La ideologia va a ser una falsa conciencia, una ilusión, pe
ro una ilusión real, esta tiene su base en la filosofía o sea 
que depende de esta. 
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tria y Comunicación Eléctricas. 

Confederación Regional Obrera Mexicana. 

Confederación Revolucionaria de Obreros y 

F.N.T.T.C.P.. 

C.R.O.M. 

Campesinos. C.R.0.1:. 

Confederación de Obreros y Campesinos de México. C.O.C.N. 

Confederación Unica de Trabajadores. C.U.T. 

Confede.raci6n Proletaria Nacional. C.P.N. 

Debido a la creación de tantos sindicatos, agrupacio--

. nes y organizaciones en la vida politica de México, es como 

podemos hablar de una tranquilidad social, como resultado -

del agrupamiento de las masas en sectores, manipulados por -

el Estado o por el sector privado llegando por este medio a 

tener cada una de estas agrupaciones una relación muy est 1 l' -

cha con el partido que se encuentra en el poder. 

1 .2.3.- EL SINDICALISMO. 

La creación de agTupamientos, instituciones y sindica

tos por un lado y por otro una serie de demandas sociales 

proclamadas todas por la ideologia revolucionaria para la m~ 

joria de las masas obrero y campesina son los resultado~ m5s 

sobresalientes que se obtienen de la Rcvoluci6n Mexicana, -

viéndose estos resultados m~s claramente durante el periodo 

comprendido entre 1940 y 1960, momento en el cual ni siqu it'

ra los obreros ya organizados { o sea el sector con mayor p~ 

sibilidad de lograr algunas reivindicarione~ ) ohti0ncn el -
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nivel de salario existente para 1939, es por este hecho 4ue 

nos podemos explicar la fuerza inesperada que tomnn durante 

un corto tiempo movimientos que intentan modificar algunos -

aspectos del Sistema Politice, y en particular el control -

del Estado sobre las organizaciones de trabajadores en ésta 

época, 

La clase asalariada va a manifestar su inconformidad -

por medio de movimientos sindicales, los cuales van desde la 

simple protesta callejera hasta una huelga bien organizada, 

siendo ésta otra ~poca que tiene un movimiento sindical pro

fundo en México, 

Entre los movimientos que podemos recordar se encuenc

trari el movimiento de los ferrocarrileros y el movimiento m! 

gisterial,· los cuales se caracterizaron principalmente por -

la gran movilidad de masas que alcanzaron a manejar, surgie~ 

do cada uno de un verdadero sentir social en el momento de -

su inicio convirtiéndolo estos conflictos obrero-patronales 

en una aguda crisis social para México. 

Los movimientos sindicales mencionados anteriormente -

surgen a finales del sexenio de Adolfo Rutz Cortines y culmi 

nan durante los primeros meses de gohierno de Adolfo L6pcz -

Matees, movimientos sindicales iniciados principalmente por 

el descontento de sus agremiados debido al insuficiente sala 

rio que percib!an 
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· · L' C'..:'t • i¡io QIH' t:xistc un i1\tl'rés ~ por mov1m1cntos '1:::; p'br m'ov1mientos Clc este tipo q11t' existe un interés 
• ,1 · · te 111·11itcnt>r. en funi;ionamicn-
tc Jel grupot.'Ohl51tlhn1tc del gru'po chrigente, por mantener en ·runcionamien-

1 ít · · í'i.:1nz·1n<lo ~· 1110Jcrn i zanJn -uaclo nl apar'l:tiºa~rctuah'oºal a¡/ara'to polft1co, afianz;indo y modernizando -
· , . 1 · : ·1 cstahi 1 ida el Je 1 s iste111ab. . . 

os mccan 1sm0 to1d~1s '1.?Jsr.n\&'cani'smo·s que a:;cgurcn lo esta i l 1dad del sistema, 
· h r· ·1cJo siemnre si11 duLla nlg1,1- . 

los mccnn1s1110~11~ys ~~~ m~~anismos qu~ nan tigurado ~1cmpre sin duda algu-

1nte todos lo~at~G,RRtee~odd~ iGirE~~Mpg~mg~r~~~c~p;~~ura democrdtica ---

1 1 h· ;i.i;torf·Z'luo sipmpre al Sis-
arte del PRI) (p8rc~ilrteªd~l l'JUJ a'cual na caracterizado siempre al Sis-

. • •• ¡; con ·e a un ya arra ig;:ido popu-
olitico Mex1c~H~aYP8~1tico Mexicano y nos conduce a un ya arraigado popu-

,1 t l .l o.s rºJ ítiros di rigentes . . . este es uti 1 Í·Hm8, P&heº~s ut11i a o pór todos los políticos dirigentes 

is. del país. 

· b' , 1 i.w.r j.tEI '>servar táct icns r~rncte-- . "El cam io scx(.)na '•1:a 11\.!amoio ·sexenal permite observar tdct icas caracte- -

d . · t s mcxLc 0 J" .como lo es .POPUlarizar . . 
·as de los Irff~ica-s ae rós d'i'rigentes mex:rcános, comu lo es popularizar 

;ident hnbd de cnc.o-:tr:lf sol u~- -
::-a de que un niifVfldc!1fecfc ~que un nuevo presié:1ente habra de encontrar sol u- -

s n 1 os pro b l l(.~'b'hJ\C 1::-P c\•H\P~rob r~ªnl"aisn :\fe%:a~ ~ºcI's e 
5de'l 0a~~1ri~ s t r ac iones an t eri o 

6. res" 6. 

d ·. srtda.nor 1l v.artid0 al mando para:- . La emocrac.: i,i es u.L'a 'acmocrac i.a es usada por e 1 part id0 a 1 mando para - -

· 'd 11 hecho c1uc se auieq1 h\1cer 
ir a populari Z'\'le1gWr b <p:Op'ihbri'i.ar una idea o un necno que se quiera hocer 

ante, según lte%~%ih4'e, l'Se~~h Uº bcasi6n lo amerite. 

Por t b.' 6 "C Pf: ·s~·nt·111 Ya en el gobierno otra parte amPbrnotta iarre Ya~b1cn se prtscntan, ya en el 

d·ol fo L6 '1 t. G'•li·\:.ls. nan1 la unificación de los - . . . pez "ªoSº~doTro topez'~ateos, medidas para la un1f1cac16n 

gobierno 

de los -



20 

, .diferentes grados d~ la educación, medidas que son basados -
:•t:.-:; :~ri~L\):: t1 1·, 

. . en cuestiones polttica~ .. .Y no e!l el pape}. que Jos intelectua-
t tc•11~:'- l"'1it1 ''· ... ·. 

deben t L·ncr ~,~s *6 deb?p¡,~7ner. en. eH.a un.Fi~.i,tc~pl);11 ,c¡uedando dicha prome-

l :ir i .: , d:i ,, , ,sa populan:¡~d~ .. ? ~pmo r.?.~/:'Mt1d~ 11 peJa ¡i:frecimiento que cara e-

- .. terizará.al.gobierno en cuestión. 
·:1 J.I 1~ob1l·rn» ~)tl011. 

----------···· i\6'Ei .~a_pel de los inSl!,<ff.tU~~;;;~ ~g11i 1)11itelectuales t:omo me-
1 1"qw 1 de ¡ .. ~ 111rr· · d · · d.._.._ -.. · b 
-·.-,'~-'.--~-·:·-;----': , . l~ ores el CODJU~t? e ,la StlP'11il:Mi!i~Ctura, les in7um e 1 
·"·c) re~ Je 1 '-'' 1 '~dt¡isarrollar un decisivo papel{\\;\ 

1
\tA t!

1
1¡1cha por conquistar 

;·s.i?'r?l 1:1
1· uii <il'

1·Ell ~quilibrio de la sociedad podt~c~ ¡con la sociedad ci
¡ -:qu1l1ln'1" l'.c 'vii'. (Antonio Gramsci). 
i ! . (Antnn1n t.r:11 • • · 



CAPITULO I I 

PANORAMA EDUCATIVO DURANTE EL REGIMEN 
LOPEZ-MATEISTA 

2. l.- CREAC ION DE LA SECRETARIA DE EDUCAC ION PUBLICA, 

21 

La presencia de agrupaciones en el plano social de Mé

xico {promovida como ya lo mencionamos por la política gubc~ 

namental L~zarocardenista) provoc6 en la sociedad una unifi

caci6n de la población a lo largo de todos sus sectores.y n! 

veles permitiendo que ésta reafirmara la ideología impuesta 

a raíz del movimiento de la Revolución Mexirana por el grupo 

o partido hegemónico, esta pretendida hemogenización de la -

población (en el plano educativo), trae como consecuencia el 
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tratar de llevar acabo una unificaci6n de la cultura y del -

conocimiento, en este caso la unificación del conocimiento -

alcanzado se maneja como sinónimo de cultura y se imprime a 

lo largo de todos los libros de texto, ya que por primera 

vez se logra alcanzar en México una unificación del conoci-

miento, manejando educación y cultura como un hecho por el -

cual se puede lograr el ascenso social de la población. 

El tratar de lograr esta centralización del conocimien 

to, permitió que desde el régimen de Lázaro Cardenas (y du

rante varios sexenios antes) que la Secretaría de Educación 

PGblica reafirmara y acrecentara su institucionaliiación por 

medio de la aplicación de diferentes programas y reafirmara 

de una y ótra forma una expansión institucional, ya que no -

debemos pasar por alto que cuando Vasconcelos elabora el pr~ 

yecto de la ley( el cual es aprobado más tarde por el Congr~ 

so de la Unión) para la creación de la Secretaría de Educa

ción PGblica son claros y firmes los fines que persigue dicha 

institución entre los cuales podemos ver que el proceso educa 

tivo es entendido como algo totalmente articulado al ambito -

social, de tal manera que las actividades en este sentido 

c.f.r. Zea, Leopoldo. Caracterlsticas de la cultura nacional, 
ira. ed., Meuco, O.N.A.M., 1969. 89 pp. 
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estuviesen dirigidas a todos Jos sectores de Ja poblaci6n y -

en cada uno de ellos se realizara el fin para el cual esta --

destinado ese sector social, de tal modo veremos que pur·a cum 

plir con dicho fin la S.E.P. ya desde entonces propone "El es 

tudio de programas de enseñanza primaria tanto en el campo co 

mo en la ciudad, la difusi6n y cultivo de las bellas nrtes, -

el impulso de la educaci6n media y en los centros de docencia 

preescolar, la prol iferaci6n de bibliotecas, la edici6n de - -

los libros de texto gratuítos, y el reparto de desayunos ese~ 

lares para un poblaci6n infantii regularmente subalimcntada"7 

2.2.- JAIME TORRES BODET COMO SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA. 

Con toda esta serie de programas podemos observar que -

desde su creaci6n la S.E.P. viene tratando de dar solución a 

los problemas que le han sido planteados desde sus inicios y 

que en cada régimen se pretende dar soluci6n, de tal forma 

que al llegar al estudios del periodo de Torres Bodet en lu -

S.E.P. no es novedoso el oír hablar de la repartici6n de desa 

yunos escolares, de la alfabetización de la población, del --

estudio y mejora de los programas de enseñanza primaria y <le 

otros tantos proyectos mantenidos hasta esta época. Es impor-

7 Solana,Fernando y otros. Historia de la Educación Pnhlica -
en.México. Tomo I Edit. F.C.E. ira. Ed1c16n 1982. México-; -
D.F.,p.159. 
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tantc destacar que es durante esta gestión cuando se lleva -

acabo la creación de una comisión que se dedicard al estudio, 

aprobación y difusión de los libros de texto, y a partir de 

ese momento pasaron a ser gratuítos para la población estu-

diantil. La realización de este programa había sido una de -

las aspiraciones de la Política Educativa que esta secreta-

ría seguía desde su orlgen,pero es hasta esta época y debido 

al impulso en la industrialización de México que resulta re! 

!izado como una de las medidas que el gobierno se ve en la -

necesidad de adoptar. Otras medidas de esta nueva administra 

ci6n (ya que esto sucede al inicio del sexenio de Adolfo L6-

pez ~ateos 1958) es la necesidad de crear tres subsecreta--

rias: La Subsecretaría de Coordinaci6n Administrativa, la 

Subsecretarra de Asuntos Culturales y la Subsecretaría de 

Enseñanza Técnica, todo esto como base del trabajo de la nue 

va administración ya que la creación de estas va a ser la ba 

se del plan educativo de este sexenio. 

Si bien es cierto que ya existía un total control de -

la población mexicana y que debido a esto se había podido a

vanzar en otros terrenos como lo son principalmente la indus 

trialización del país promovida afanozamente por el régimen 

de Miguel Aleman también es cierto que era necesario afianzar 

este control de la población buscando una identidad, -una u

nidad nacional que tanta falta hacia a los mexicanos para p~ 

der por un lado y principalmente llegar a tener una unifica· 
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ci6n de México, por medio de sus valores, de sus institucio

nes, de su poblaci6n , por otro lado cambiar el bajo concep· 

to que de hombre tenían en el extranjero sobre el mexicano, 

el cual, lo ha arrastrado a adoptar una posici6n. sumisa y de 

servilismo que tan característico es de países dependient~s 

o con una economía periférica como la de México. 

Se trata entonces de superar los excesos que se han u

sado para calificar siempre al mexicano-

"El complejo de inferioridad pareci6 una expl icaci6n -

evidente más, los psic6logos que harian anfilisis anos mfi~ -

tarde partirían de esos hechos como indudahlcs y la preocupa

ci6n en el campo que nos interesa era de encontrar la forma 

educativa que ayudara al mexicano a superar el complejo de -

inferioridad". 8 

Sin duda se puede advertir que los problemas de despe~ 

sonificaci6n de la poblaci6n mexicana responden al expansio-

nismo norteamericano, el cual ha dado como resultado una acu.!_ 

turaci6n, misma que se viene dando desde la conquista y a ·--

8 Vfizquez Zoraida, Josefina. Nacionalismo y edu~nci6n en M¿
xico. El Colegio de M~xico. lra. Re1mpr~s16n 1979. M6x1co; 
rr:ir:- p. 241 • 
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través de toda la historia de México, permitiendo esto que -

todo principio educativo *7 responda a intereses de clases. 

Es importante señalar que dadas las circunstancia que 

atraviesa el pais en estos momentos como son: el impulso y -

apoyo por parte del estado a la 'industria y la apertura a ca 

pitales extranjeros es necesario dar un giro de la imagen 

que se tenía del mexicano. Es por esto que siendo Secretario 

de Educación Pública Jaime Torres Bodet se pretende dar im!!, 

gen diferente de México. al mundo atacando el problema desde 

su raiz, con esto podemos decir que el objetivo que perdura 

en este sexenio en la S.E.P. es el afán por unificar los cri 

terios para lograr la concordancia y en revolucionar la ense 

ñanza a fin de cambiar la actividad de los mexicanos del fu-

tura. Uno de los primeros pasos que se dan para demostrar e~ 

ta idea de Nacionalidad, es la creación de la Comisión Nacio 

*7 Principio Educativo: Este deb~ proporcionar un equilibrio 
entre la escuela y la vida, entre el 6rden social y el or 
den natural, precisamente por que ,el concepto de equili-~ 
brio entre el orden social y el orden natural sobre el -
fundamento del trabajo, de la actividad te6rico-práctica 
del hombre, crea los primeros elementos de una intuición 
del mundo, liberada de toda magia y brujería, da motivo -
para el desarrollo ulterior de una concepci6n hist6rico -
dialéctica del mundo para comprender el motivo y el deve 
nir de la historia para valorar la suma de esfuerzos y de 
sacrificio que ha costado el presente nl pasado y que el 
futuro cuesta al presente, para concluir la artualidad -
con srntesis del pasado de todas las generaciones pasadas 
que se proyecta en el futuro. (Antonio Grasci) 



na! dt' J.ibroR de T('xto Cr:ituítos, lihros que dt-bi::1 respond1'r 

11 la in~·u!caciun del o:imor. u Ja parriu, cki qrntH.:i1111ento dt' · 

los diferentes het:hos que dieron origrn a la l\c\·oluci6n ~Jcxi 

i.:nna, y princip:1lme11te que con todo esto se ! legara a la 

transmisión de los Valores ~acionales, acciones que solo se 

le purden inculcar ai individuo dl'Suc su form:1dón pri1:1:.11 i:1. 

por medio del est11dio de la l!istori:1 y t.' 1 Civismo st' pcns6 · 

.entonces que el mncstro apoyndo en los 1 ibros de texto serían 

el equipo ideal par:1 formar el tipo de hombre que se pretende. 

Como se puede observnr desde esta posición rl pnpel del 

maestro qued:1 rc·ducido al ck un simple transmisor de conoci-

111ientos los t·ualC's han sido elabor:idos por la clase que dcte

t:1 el poder, esto hact' que el doccntc sea quien :1culturic-c y 

forme ;;l ;1lumno con una postura ac-ritica y apátic.:;1 ante su 

rea 1 id ·1d. 

·•r.1 civisr1n se iban enseñar paralelament0 a la histo· 

ria )' las tnt't:1s q11l' S<' l'nseñahan se relodon:rn al conoci---

miento de las Instituciones del pnís, los derechos y deberes 

de h1s ciudadanos, el estimulo de In \'eneración de Jos emble

mas Je Ja l'ntri:1. 1:1 toma <lc concic1Kia de q11t' l:i historia de 

~léxico h:1 sitio ci proceso de lucha por la libertad. T0rJo ello 

dl'hí:1 h:n·cr q11c el niño \'alorara el lu~::ir que '-Jé~ico ocupa en 

l' 1 111 t11HI o " . V 

11 \,':'17q11c•; :u1aid:i .. J0scfina Clp. tit. p. 2SJ 
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Por lo anterior podemos darnos cuenta <le que nunca :in

tes se habla logrado afectar a tantas capus de la puhlaci6n, 

con la idea de un nacionalismo, el cual con todos los recur

sos utilizados en este sexenio resultara mfis popular. 

Fueron muchos los programas emprendidos durante la pr! 

mera gestión de Jaime Torres Bodet, los cuales todavía esta

ban en marcha, entre los que podemos mencionar: Campaña Na-

cional de Alfabetización (punto de vital importancia y pre-

ponderante para el Secretario de Educación), la preparación 

del magisterio primario no titulado, el estahlccimiento del 

Comite Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas y la publicación de la Biblioteca Encirlop6dica Po

pular. Puntos como podemos darnos cuento sirvieron de base -

para los programas propuestos para este segundo periodo. 

Programa importante llegó a ser ln ormaci6n t6cnica 

ya que es considerada por Torres Bodet como parte activa de 

la educación, mediante el cual se pretende conducir al alum

no en lapsos cortos de tiempo al taller como obrero califica 

do o como auxlliar subprot'esionista (el tipo de gente que pr· 

la actualidad se forma en Conalep) y no ~crmitir, solo en ca 

sos especiales el ingreso a una escuela superior. Jaime To-

rres Bodet, da a conocer a lo largo de todo el sexenio, los 

primeros dlas de cado año, los planes y programas de evalu! 

ción del año anterior y un esbozo de su plan de trabajo para 
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el ano 4ue se inicia. En el afta de 1938 Jnimc Torres Bodrt, 

ocupa por primera vez el puesto de Secretario de Educación 

P6blicn, en esta ocasión siendo presidente de ln Rcpdblirn -

Mexicana el Lic. Manuel Avila Camacho, aunque en este caso -

especifico 61 se ocupará del cargo por un espacio de tres -

años, motivo por el cual no puede llegar a ver toda su nhra 

concluida. 

2. 3 .- PROGRAMAS EDUCATIVOS cor~ ft1AYOR IMPULSO rn EL SEXENIO 1 

2. 3. 1. - CAMPA~A DE ALFABETIZACION. 

La Campaña Nacional de Alfabetización es uno de los -

programas puestos en marcha desde la primera ocasión en que 

Torres Bodet ocupa el puesto de Secretario de Educación Públi 

ca, tiene su inicio en 1944 con la ley de emergencia dictada 

por el entonces Presidente Manuel Avila Camacho, en base a -

cuyos preceptos se fundamenta y se establece, no olvidemos -

que este programa forma parte de los fines u objetivos desde 

la creaci6n de la Secretaria de Educación P6blica. 

La campaña es promovida en todo el pais provocando en 

toda la gente euforia y entusiasmo por aprender, tomando en 

cuenta que hasta este afio la alfabetización estaba a cargo -

exclusivamente de la Escuela Primaria, creando el gobierno 

en 1945 Jos primeros centros de alfabetizaci6n en todo el -· 

pais trayendo como ronsecuencia esta primera etapa que "In · 

federación de 1944 a 195H aumentara a 27 mil 480 el múmcro -



30 

de maestoros de ensefianza primaria y en las escuelas (feder! 

les, estatales y particulares) el conjunto anual de los ni-

fios inscritos pasó de 2 millones 294 mil a 4 millones 105 --

mil". 10 

Apartir del segundo perfodo de Torres Bodet a la Camp~ 

fia Nacional de Alfabetización se le complementa y se le dá -

otro enfoque con nuevas orientaciones, sin olvidar y deslin

darse de los propósitos con los cuales se le creó, sino al -

contrario acrecentándola; por otra parte la campafia se enfo-

ca a las actividades extraescolares de los adultos analfabe-

tas, se ponen a disposición unidades motorizadas con salones 

de lectura y talleres para el trabajo. 

Por otro lado, se coordinan actividades para la caste

llanización de '1os indigenas. Con todo esto se pretende ele-

var el nivel de vida del mexicano, dandole recursos para que 

se incorpore a las fuerzas de pro~ucción del país, principal 

mente como obrero, ya que el ingreso a la educación superior 

en esta época se encontraba restringida y lo finico que el g~ 

bierno se propone es ensefiar a leer y a escribir al pueblo. 

AEn el siguiente cuadro se resumen los avances obtenidos en 

este renglón (fuente: Datos obtenidos de la memoria de la ·

obra educativa en el sexenio 1958-1964" S.E.P. Jaime Torres Bodet. 

10 Torres Bodet, Jaime. Obra Educativa en el Sexenio 1958· 
1964. Edit. Oasis, 10 de noviembre de 1964, México, D.F. 
S.E.P. 



A!'IOS 

a 

1958 
1960 
1964 

POBLACTON DE 
6 MIOS Y MAS 

(ll y M) 

b 

26 864 286 
28 442 333 
31 881 978 

POBLACTON 
ALFABETA 

(ll y M) 

e 

16 895 482 
18 092 852 
22 665 145 
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POBLACION ALFABE A~:ALFA-

A~ALFABETA TISMO- BETlSMO 
(I! y M) 

,, 
" ,, " 

<l (' 

9 968 804 62.89 3 i. 11 
10 'l49 381 63.61 36.39 

9 216 633 71.09 28.91 

Esta campana sirve también de base para que el gobier

no de L6pez Mateas, al inicio de su gestión, viera con más 

claridad la necesidad de asegurar mínimamente la educación -

primaria, se formula el Plan Nacional para la Extensión y ~I~ 

joramiento de la Educación Primaria en la RepGblica, mejor -

conocido como Plan de once anos, cuyo objetivo fundamental -

es establecer con aproximación el lapso necesarios para garm1 

tizar a todos los ninos de México la Educación Primaria Gra-

tuita y Obligatoria. 

Se preten<lc entonces con la puesta en marcha de dicho 

plan que para 1970, la mayoría de los niños en edad escolar 

cuenten con las nulas, los maestros y los recursos materiales 

necesarios que la enseñanza primaria requiere, sin tomar t~ 

dav!a en cuenta a todos aquellos que viv!an en comunidades -

lejanas. 

Es un plan aparentemente ambicioso ya que si nos damos 

cuenta se ve claramente la marginarl6n al camposino, por el 
• 
simple hecho de vivir en lejanas comunidades o rancherfas 

donde no se encontraban educandos suficientes para formar 
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uno escuelo, sin embargo no podemos pusor por ulto que es un 

plan destinado n resolver el problema de Ja educación prima

ria en el pafs, partiendo de este plan estudiemos qué es lo 

que pasa con la situaci6n escolar en sus <lifvrentcs grados )' 

niveles durante este sexenio. 

2.3.2.- LA EDUCACION PREESCOLAR. 

A lo largo de este sexenio el jardfn de niños es enten 

dido como una instituci6n no obligatoria, punto <le partida -

de nuestro Sistema Educativo Nacional, "El cual por medio de 

juegos, mdsica, danza, escenificaciones y otras actividades 

de expresi6n pretende colocar ul nifio en experiencias, las -

cuales sean capaces <le proporcionarle circunstancias reales 

que lo acerquen al mundo que lo reden" .. 11 

Esta instituci6n tiene como único : primordial objcti-

vo "La formaci6n de la personalidad de1 :írvulo, acentuando 

a sus mejeres disposiciones". 12 Para poder 1 legar a integrar 

al jardfn de niños, la Secretaría de Educaci6n Pdblicu por 

medio de sus supervisoras y educadoras, prepara seminarios y 

cursos los cuales tienen dos objetivos principales: 

1. - ET·evar el nivel académico de 1 as educadoras. 

2. - Realizar algunas reformas a la Educación Preescolar, 

11 IBIDEM 
12 IBIDEM 

p. 25 
p. 26 
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las cü:tles se pueden resumir en· los siguientes puntos: 

1. - l.<1 protección de los párvulos en lo que 3fccta .'.! -

la salud, crecimiento, desarrollo ffsico e intelectual y for 

mad.6n moral. 

2.- Su iniciación en el ~onoclm1ento y en el uso de -

los recursos naturales de Ja región en que habitan, y Ja fo~ 

mación de su conciencia de responsabilidad en lo que atafie a 
l.'.1 conservación de esas fuentes de riqueza. 

3.- Su adaptación e incorporación al ambiente social -

de la comuryidad y su participación en el conocimiento y esti 

mación de Jos valores de lléxico. 

4. - Su nclicstramicnto manual e intel ectuul, mediante -

labores f5ciJes y actividades prficticas de transición entre 

la vida del hogar y las tareas de la Escuela Primaria. 

5.- El estímulo de su expresión creadora y de su capa

cidad para interpretar el ambiente que lo rodea, y para ex-
presar libremente su concepto del mundo y de la vida. 

Las madres de familia tamhi6n son tomadas en cuen
t?, ya que las supervisoras realizan una intensa lábor social 

con ellas, para apoyar el trabajo que realizan las educadoras 

con los niños. 

L.'.!S realizaciones conseguidas por la Educación --

Preescolar en el sexenio 1958-1964 se resumen en la gráfica 

nCímero 1. 
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2.3.3.- LA ENSE~ANZA PRIMARIA. 

La Educaci6n Primaria, se encuentra fundamentada en el 

articulo 3o. Constitucional, básicamente en los dos puntos -

siguientes en lo concerniente a su laicidad (Educación laica) 

y en lo que respecta a su obligatoriedad (El Edo. tiene la -

obligación de brindar al pueblo educaci6n gratuita). Tal es 

la base y el enfoque que durante este sexenio se le da a la 

educación encontrándose esto resumido en un objetivo funda--

mental para su funcionamiento. "La Educación Primaria tiene 

por objetivo la educaci6n integral del nifio mexicano, esto -

es su desarrollo físico e intelectual; su formación ética, -

estética, cívica y social y su preparación para el trabajo -

productivo". 13 

Durante este período se pretende terminar con el anal

fabetismo, esto incluía hacer extensiva la educaci6n prima-

ria a una mayor población escolar (de 6 a 14 años). Los si

guientes datos nos revelan como está atendida la educación 

primaria hasta ese momento, datos con los cuales se parte pa

ra aplicar el Plan de Once Años. 

"Hasta 1958 existían. 
En el sistema Federal 
58 mil 582 maestros. 
2 millones 473 mil 599 alumnos. 
Esto nos revela que el 58% de la enseñanza esta sfPndo 
antendida por la federación 

13 IBIDEM . p. 27 



En el sistema ~statal y municipal. 
30 mil 513 maestros. 
1 millón 595 mil 933 alumnos. 

35 

Los siguientes datos nos revelan que en el sistema Esta 
tal y municipal se atiende un 30.ú4i de la enseñanza. 

En las escuelas Particulares. 
10 mil 487 maestros 
367 mil 29 alumnos 
El 10.S3i de la educación lo atienden las particulares." 

Fuente: Datos obtenidos de la memoria de la obra educa 
tiva en el sexenio 1958-1964 Secretaría de Edu 

· caci6n Pdblica, Jaime Torres Bodet. 

Con el fin de atacar el problema desde su raíz, se po-

nen en marcha diversos programas los cuales tienen como base 

auxiliar a la educación primaria para garantizar su eficien

cia y su expansi6n, uno de estos es el Plan Nacional para la 

Extensi6n y Mejoramiento de la Educaci6n Primaria, mejor co

nocido como el Plan de Once Años. Es de once años por que se 

pretende que en este tiempo se prevea a la población estudiil!!_ 

til en ese nivel de recursos materiales, humanos, didácticos, 

etc. los cuales garanticen la educación de la población en g~ 

neral; esto trae consigo que el gobierno tenga que invertir -

mayores recursos económicos p~ra educación ya que se tenian 

que construir escuelas (aulas nuevas) y remesar las que exis

tian, se tienen que formar maestros para poder atender las -

demandas que los educandos exigian y actualizar, modernizar y 

crear nuevos recursos didácticos apropiados a la educación -

que se pretende dar. Con esto se pretende crear una motivaci6n 

en los alumnos hacia el estudio, ya que el gobierno proporci~ 



36 

narin gratuÍtamcnte estos recursos didtírticos, truduci6ndose 

principalmente en libros de texto, para tal efecto fue crea

da la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

Haciendo un breve an5lisis del p§rrafo anterior, pode

mos observar que dentro al discurso oficial se menciona que 

los libros de texto son gratuitos, esto es utilizado como -

una arma ideológica en la cual el gobierno se presenta como 

un Estado Paternalista, con esto se hace ver ante el pueblo 

como un verdadero representante de esta clase y que se preo

cupa por su bienestar. Pero lo que en verdad sucede es que 

esta acción va a permitir la introducción de los valores de 

la clase hegemónica, dando como resultado la confianza que -

el pueblo brinda sin cuestionar dicha .~cdón, así mismo el · 

alumno se ve comprometido a seguir estudiando, tratando de · 

garantizar la mano de obra calificada que el desarrollo in

dustrial del país requiere en ese momento, por otrn lado hay 

que recordar que uno de los postulados que sustenta In tea-

ria desarrollista es que entre mayor educuci6n tenga un pue

blo más desarrollado se considera.por lo tanto esta acción 

es una forma de legitimar el supuesto grado de desarrollo -

que necesita el pais. (En las grtíficas 2, ::; y 4 pMlcmos oh·· 

servar los resultados alcanzados en este ren~lón al final i-· 

zar este sexenio). 

Para brindar apoyo a la educari6n y sobre todo a la 
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preescolar y primorjn se creo el Instituto ~acional de Protec 

ción a la Jnfi1ncia (J .N.P.I.), comn i.nidJtiva de labor so--

cial por parte de la esposa del presidente, la cual forma pa~ 

te de un patronato de damas voluntnrlas, este Instituto tiene 

como tarea principal brindar a los niños (sobre todo a los de 

escasos recursos ccon6micos, ;a que para ellos estaba pensado 

todos los programas implementados) desayunos, los cuales se -

repartirian a las escuelas a precios muy módicos, con esto se 

pretende motivar adn más a Jus familias de escasos recursos y 

principalmente a los niños para que no tuvieran pretexto de -

no asistir a la escueJ:1 primaria, ya que por un lado "se regQ_ 

lan" los libros de texto y por otro se le br indu un desayuno, 

este tipo de programas estfi pensado para at~car el problema -

de la deserción escolar a nivel primaria. 

2.3.4.- LA EDUCACION MEDIA. 

La Educaci6n ~ledia en México durante el presente sexe-

nio va a ser el nivel en el cual se van a atender a jóvenes -

adolescentes que se encuentran entre los dore y los dieciocho 

años de edad, est¡í destinada a la formación de jóvenes dura11-

te la etapa escolar comprendida entre el t6rmino de la Educa

ci6n Primaria y In iniciación de la Enseñan:a Superior. 

Su objetivo es promover el desenvolvimiento arm6nico de 

la personalidad del educando iniciado en la educaci6n prima-

ria y paro ello procurarfi despertar el inter6s del alumno a 

fin de que participe activnmente en el proceso de su propia -
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formación afirmiíndol;1,mcrced a ln ampliación de su cultura y 

a la experiencia de su trabajo. 

La enscfianza media en México comprende dos ciclos: el 

básico inicial post primario y el preparatoria secundario 

El ciclo básico inicial post primario esta constituido 

fundamentalmente por la educació11 secundaria, forman también 

parte de este la ensefianza post primaria especializada de ca 

racter terminal, tales enseftanzas son: 

- Preparación elemental para jóvenes. 
- Capacitación de adultos. 
- Reeducación de adultos. 
- .Carreras cortas industriales y comercia les. 

La enseñanza secundaria se cursa en tres años y las en 

sefianzas especializadas requieren tiempo variable con oscila 

ci6n entre los cuatro afios y las dieciseis semanas como mini 

mo. 

El ciclo post secundario preparatorio queda integrado 

por: 

- La Preparatoria Universitaria o Bachillerato. 
- La Preparatoria Técnica o Vocacional. 
- La Enseñanza Profesional de grado medio con carácter 

terminal, como la tecnología y la castrense. 

Lo eduroción normal se desenvuelve dentro de este ciclo. 
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Debe quedar entendido que la educación media no debfu 

ser atendida e impartida obligatoriamente por el Estado, ya -

que el Art. 3o. Constitucional no lo contempla, sin embargo -

los siguientes datos nos dan u demostrar lo urgencia con la -

cual se tenia que ampliar el sistema. 

En el sector oficial, 84 mil 679 alumnos concurrían u -

las 315 escuelas secundarias federales que funcionaban hasta 

1958. Para abril de 1964, 261 mil 250 educandos concurrían a 

las 406 escuelas secundarias oficiales en servicio. (En la 

gráfica número 5 encontramos resumidos estos datos). 

2.3.5.- LA ENSEílANZA NORMAL. 

Las Escuelas N0rmales son las responsables de la formo

ci6n de maestros que el sistema educativo requiere, durante -

este período de trabajo sexenal, la Educación Normal se prop~ 

ne lograr el desarrollo de amplios aspectos de la formación -

cultural, civica y social del maestro, a fin de lograr una -

personalidad integral, eficiente y responsable en el ejerci

cio de su labor docente. 

El Secretario de Educación Pública como parte de su po

lítica educativa puntualiz6 los siguientes objetivos para la 

Enseñanza Normal en México: 

1.- La estructura de una educación integral de lu per~~ 



nalidad. 

2.- La preparación específica para la profesión°dd~-··
maestros en todos sus grados y categorías dentro de lbdcprc8· 
pias ~reas de la educación. 

3.- La capacitación para la docencia en sus vari~ddss-· 
situaciones profesionales. 

4.- La preparación para la investigación pedag6~1tai 

5. - El fortalecimiento de la vocaci6n y el apre:: 1ió p;1- · 

ra la profesi6n magisterial, 

6.- Alcanzar el dominio de los mltodos y las t~n1ca~ · 
que requiere el trabajo docente mediante la cabal prepurn~--

ci6n general, el efectivo comocimiento de las materi~squoe-· 
habrán de enseñarse y la práctica educativa. 

7. - Lograr la capacidad para comprender cientffH·;m1J11 • 
te y prácticamente la personalidad de los educadores .. 

8.- Establecer el sentido de responsabilidad prof~slb~
nal y social. 

9.- Fincar la convicción de que la carrera magi&tb~drilJ, 
constituye un servicio social de primer orden en la \iéh1•.'.11~-n-

cional. 

10.- Fomentar la lealtad hacia los valores hist~~il01\, 
sociales y culturales del pueblo mexicano. 

11.- Promover el desarrollo del espfritu democrl·tii.:i;:·,, .•. 
mediante la creaci6n de las mejores condiciones soci~lk,~pp~ 
ra la autorrealizaci6n integral y constructiva de la p:ol"son~.2 
lidad. 
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El sistema de Enseftanza Normal para estu época se vn--

cuentra integrado por las siguientes instituciones: 

Escuela Nacional de Maestros. 
Escuela Nacional de Educadoras. 
Escuelas Normales Regionales. 
Centros Normales Regionales. 
Escuelas Normales Rurales. 
Escuela Normal para la Capacitaci6n en el Trabajo In-
dustrial. 
Escuelas Normales para la Capacitaci6n en el Trabajo -
Agropecuario. 

La preparaci6n para el personal docente para la ense

fianza media y normal, así como l~ formaci6n de técnicos en -

las diversas ramas de la pedagogía se encuentra encomendada 

a las Escuelas Normales Superiores, 

2.3.6.- LA ENSE~ANZA SUPERIOR. 

Para los fines que se pretenden dar a la Educaci6n Su

perior con Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría dc 

Educación PGblica, se crea por acuerdo del Presidente de la 

RepGblica el dfa 3 de diciembre de 1958, la Subsecretnría de 

Ensefianza Técnica y Superior, se maneja en este sexenio el 

eslogan de una Educación Superior Técnica (Enseftanza Técni

ca Superior). 

Apartir de la creaci6n de ésta Subsecretaria pasan a 

depender directamente para su direcd6n y coordinación, la 
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Direcci6n General del Instituto Politécnico Nacional, y la -

Dirección General de EnsefianzasTecnol6gicas Industriales y 

Comerciales. Además cuenta con la colaboraci6n de la ,\socia

ción Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Su

perior, también la Subsecretaria coordina todos los aspectos 

relativos a la Educación Universitaria. 

Por su parte en el Instituto Politécnico Nacional se -

incrementa la ensefianza técnica impartiéndola en diferentes 

niveles:Elemental, Enseñanza Media en su dos ciclos, Profe-

sional, Medio profesional Superior, Licenciatura Graduados e 

Investigaci6n Cient!fica; para impartir estos niveles educa

tivos el Instituto Politécnico Nacional cuenta con 2 Institu 

tos Regionales, 66 Escuelas Técnicas Industriales y Comerci! 

les y 30 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

"La Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Ensefianza Superior agrupa por su parte 42 instituciones -

de las cuales 26 son Universidades Estatales y el resto de -

Institutos de Ensefianza Superior". 14 En esta época únicame~ 

te se reagruparon Universidades Estatales para ser coordina

das por la A.N.U.I.E.S. no se crea ninguna Universidad ni E! 

tatal, ni Federal, ya que se nota claramente el carácter té~ 

nico que se le da a l~ Educación, por tal motivo se da un -

crecimiento a nivel superior dnicamente en el Instituto Poli 

t6cnico Nacional. 

1 4 IB IDEM p . 1 fi 7 
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fl comentario antorior se puede entender mfis ampll! 

mente al dar lectur<J a los siguientes <latos, en lo.s cu;lles -

se <lislumbra ampliamente el incremento <le l<JS inscripciones 

de alumnos en la mayoda de las escuelas <lel r .!'.:'\. a lo lar 

go de todo el sexenio ( 1958-1964), datos que se encuentran -

resumidos en la grafica n6mcro 6. 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS. 

Carreras: 

Químico Biológico y Parasit6logo 
Ingeniero Bioquímico 
Químico Farmacfiutico Industrial 

ESCUELA CIRUJANO Y MEDICINA RURAL. 

Médico Cirujano y Partero. 
Médico Optometrista. 

ESCUELA SUPERIOR DB ECONOMIA. 

Licenciado en Economfa. 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA 
Y ELECTIU CA. 

Ingeniero Mecánico. 

Ingeniero Electricista. 
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. 
Ingeniero Aeronriuticu. 

Incremento de la 
Pob la ci 6n 

1958 

128 

33 

382 

24 

140 

968 

869 

382 

78 

196~ 

122 

617 

101 

s :rn 

151 7 

118 5 

117 2 

12 (¡ 
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUINICA E INDUSTRIAS ELECTRICM. 

Carreras: 

Ingeniero Qulmico Industrial 
Ingeniero Qulmico Petrolero 
Ingeniero MetalGrgico 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y AQUITECTURA. 

Ingeniero Civil 
Ingeniero Petrolero 
Ingeniero Top6grafo e Hidrdulico 
Ingeniero Arquitecto. 
Ingeniero Ge6logo 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA TEXTIL. 

Ingeniero en Hilados y Tejidos. 
Ingeniero Textil en Tejidos de Punto 
Ingeniero Textil en Acabados 

Incremento de In 
Población 

1958 1964 

735 

133 
166 

431l 
142 
82 

528 

143 

98 

32 

36 

110ó 

52 

42 

575 

150 

56 

833 

66 

147 

10 
23 

2.4.- LA PEDAGOGIA FUNCIONALISTA Y LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

Como ya mencionamos anteriormente, es apartir de los -

años sos•, que en México se vislumbra un desnrrollo industrial 

como consecuencia de la traslación de importaciones de bienes 

livianos a bienes medianos y pesados, así como considerables -

inversiones de capitales extranjeros, todo estn di6 como resul 

tado, una repercusi6n directa en el discurso ideol6gico 0du~a

tivo, el cual hasta esta <.'poca v0nfa siendo de cort<' Vusi·onSl'-



45 

lista, la cual resulta inoperante ante esta situaci6n, por lo 

que la educaci6n escolarizada se encuentra desfasada ante el 

avance cientffico y tccnol6gico del pais, como consecuencia -

de este desface la educaci6n se inicia en una etapa de crisis. 

Esta crisis en la cual se ve inmersa la educaci6n es in 

fluenciada por un alto crecimiento demográfico ya que la taza 

anual de nacimientos era del 3.36% aprox]madamente, dicho cr~ 

cimiento va a traer como consecuncia que la mayor parte de -

la poblaci6n del pafs de esta época sea gente joven, la cual 

demanda principalmente educación y empleo entre otros, esto -

trae como consecuencia una notable migración de estos jovenes 

del campo a la ciudad, ya que esta dltima presenta una serie 

de alternativas demandadas por los jovenes emigrantes, oport! 

nidades que el campo no les brinda. 

Ante esta situación en el campo educativo se observa un 

aumento en la matricula escolar en los diferentes niveles edu 

cativos, este fenómeno es~rovechado tanto por los empresarioo 

para pedir que la educación responda a los reouerimientos in

dustriales, es decir la escuela debe apoyarlos calificando ma 

no de obra. 

Ante esta demanda por parte de los industriales el Est~ 

do les ofrece un carácter técnico en la educaci6n, esta dlti

ma se fundamenta en una pcdagogia funcionalista de corte p~ 
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sitivista la cual es difundida en nuestro pais por la teorfu 

desarrollista como una manifestaci6n de cxpansionismo Anglo· 

saj6n. 

Ante esta situación la educación es vista como un fai.: -

tor de desarrollo social por lo tanto hay que dar una mayor 

y mejor educación a un ndmero mayor de alumnos, con un menor 

costo y en el menor tiempo posible. 

Analizando este principio se puede observar que la es

cuela tiene la función de calificar la mano de obra que en -

este momento histórico está demandando la industria con la -

cual se deduce que existe una incorporación del alumno a la 

producción, esta situación nos coloca ante la interrogativa 

¿Qu~ se entiende por una mejor educación? si esta tiene como 

objetivo el desarrollar habilidades y destrezas, si simple-

mente le interesa que el sujeto sepa hacer sin cuestionar, -

sin participar en la construcción de su aprendizaje, quedan

do a un nivel de receptor de la información que le transmite 

el prófesor mediante la utilización de diversas técnicas. 

De lo anterior podemos observar una influencia ideoló

gica en la educación, un ejemplo de ello es que esta pedago

g1a está constituida por modelos educativos que separan en su 

discurso al proceso educativo del proceso social y al inser

tarlo lo fragmentan en hechos particulares y aislado~, nqui -
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encontramos la influencia de la teoria positivista en educa-

ci6n, ya que esta propone que la realidad para su estudio 

sea parcializada para tener una mayor y mejor comprensi6n de 

ella; es pot lo mismo que en la ~ducación los planes de est~ 

dio son elaborados por asignaturas, dando como resultado una 

fragmentación del objeto en cuestión, trayendo como ~uns0c1~n 

cia que el docente y el estudiante no sean capaces de apro-

piarse en su totalidad del objete de estudio, a esto respon

de que en la escuela primaria encontramos una variedad de -

asignaturas tales como: 

Español 
Matemáticas 
Historia 

Civismo 
Geografia 
C. Naturales 

A esto mismo se debe que los lib1·os de texto tengan que 

corresponder a esta nueva concepción educativa. 





CAPITULO 111 

EL LIBRO DE TEXTO 

3.1.- CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS, 

48 

Como resultado de la crisis manifestada en el aparato 

educativo, (consecuencia en gran parte de la industrializa-

ci6n del pais a lo largo de los SOs' y trayendo esta consigo 

la implementación de técnica~ y métodos los cuales respondí~ 

ron a los intereses que la misma industria imponia) y para -

los afias 60s 1 la ~ducaci6n se ve en la necesidad de adoptar 

los métodos Y.)as técnicas determinadas por el sector indus

trial¡ de esta manera el aparato educativo del país se ve en 

la necesidad de romper con su anterior esquema y así hacer -

frente a la crisis educativa, aceptando de buena forma a la 

pedagogia funcionalista, la cual hace su carta de presenta--
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ci6n imponiendo lo que ahora conocemos como Tccnologla Educa 

ti va. 

Dicha Tecnologla Educativa permite que el Estado mexi

cano pueda llevar acabo sus planes en materia educativa, los 

cuales tienen que hacer frente en primer lugar a la crisis -

por la cual la educaci6n atraviesa. 

Uno de los pasos primordiales para combatir esto cri-

sis va a ser el decreto presidencial dictado por el entonces 

presidente de la Repdblica Mexicana, Lic. Adolfo L6pez Matros 

el 12 de febrero de 1959, texto publicado en el diario ofi-

cial de dicha fecha, en cuyas lineas se expresa claramente -

la urgencia que tiene el gobierno por hacer efectivo uno de 

los principales logros que en materia educativa va a legar -

la Revoluci6n Mexicana, aprovechando la situación de inesta

bilidad por la cual atraviesa el Sistema Educativo Nacional. 

Bajo estas bases analicemos que el libro de texto sur

ge por las siguientes razones y responde a los siguientes in 

tereses: 

Para lograr la unificación del conocimiento cicntifirn 

medida mediante la cual el gobierno pretende difundir s11 po

lltica educativn, en cuanto se refiere a que la educaci6n -

que reciba el nifio mexicano debe aducarse a su nivel socio-

cultural, esto quiere decir que el texto gratuito desde un -
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punto de vista pedagógico debe responder a una serie de nor

mas y lineamientos que respalden a esta cuestión, por un la

do debe permitir el acceso al conocimiento a niños de un ni

vel Urbano y a niños de un medio Rural, debe adecuarse a las 

exigencias de un niño de clase social baja y a los alcances 

y limitaciones que hace sentir un niño de clase social alta, 

¿Los libros de texto gratuitos y los planes o programas que 

el gobierno proporciona son entonces moldeables?, con todo es 

to queremos dejar sentir una contrariedad al respecto por un 

lado Vasconcelos al crear la S.E.P. dice que la educación de 

be ser algo articulado al ámbito social de cada niño y por -

otro Adolfo López Mateas pretende mediante un texto unificar 

el conocimiento abarcando a toda la población. 

Ahora bien el hecho de implementar un texto obligato-

rio y gratuito por parte del Estado no responde en gran parte 

a cuestiones pedagógicas o sociales, con esto queremos decir 

que este no es el centro de atracci6n del texto escolar gra

tuito, sino más bien esto va a responder a cuestiones pura-

mente politicas apoyadas en los principios que el Estado a-

dopta de los logros revolucionarios, ya que en México el go

bierno como ya lo dijimos, debe responder y respaldar los -

intereses de la clase burguesa, en esta época representada -

por la industria que se viene formando en e 1 país, no debemos 

olvidar que estos logros revolucionarios en materia educativa 

se resumen en el articulo 3o. Consti tudona 1 en una sola fra-
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se "educación gratuita y obligntoria"; al respecto esta fra

se, se incluye claramente en el texto que decreta la creación 

de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuftos, en cu

yo primer considerando dice que la educuci6n que impnrtn el 

gobierno mexicano además de ser obligatoria debe ser gratui

ta y para ello el alumno debe recibir los matcrial0s didácti 

cos que le sirvan para su estudio, específicamente los libres 

de texto. 

No debemos pasar por alto que lo comentable del caso -

es que en esta situación los libros de texto no rP.sponden a 

sus intereses más puros que en determinado momento deben ser 

los mismos fines para los cuales fue creada la escuela, ·para 

que por esté medio el individuo pueda co]lstruir su vida con 

un mlximo de rendimiento y poder así contribuir a la forma-

ci6n y desarrollo de una cultura s6lida. 

Es importante señalar que como nos aclara Althusser 

"Los procesos educativos están ubicados en el nivel de Ja· 

ideo! ogia y por tanto, son externos al pro.: eso de producción" 

15. en este caso los libros de texto surgen pr~risamentc por 

esta razón, adecuar o instruir a la población n un proceso d~ 

industrialización, aprovechando el nivel ideológico en el --

15 Althusser, Louis. La filosofía como arma de la Revoludíin 
Trad11c. Osear dt>l Barco. Edit.orial r.un 
dernos dt• pasado y prt>st~nt1· 12va. Pcli-
d6n, Méxfro l!lH2. p. 101 
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cual se ubica a todo proceso educativo. (Para poder ampliar 

el comentario leido anteriormente pudemos consultar el anexo 

n6mero 1 que se encuentra e~ la parte posterior del trabajo). 

3,2,- CONSIDERACIONES QUE DEBEN PRESENTAR LOS LIBROS DE TEXTO. 

Tomando en cuenta que los Libros de Texto se visualizan 

como los instrumentos orgánicos destinados a transmitir, en -

todos los niveles de la educaci6n, determinados contenidos -

ideológicos, en México son gratuitos, basadosestos en una res

puesta a una necesidad nacional y quedando apoyada en el Art. 

3o. Constitucional en lo que concierne a la gratuidad (Educa

ción gratuita al pueblo por parte del Estado), diciendo ·~o -

puede haber educación verdaderamente gratuita, como lo manda 

la Constitución, sin libros de texto gratuitos". 16 El párr~ 

fo anterior se basa y hace referencia al hecho de que la ma-

yoria de la niñez mexicana es de escasos recursos económicos, 

encubriendo con este hecho la carga de contenido ideológico 

que los libros de texto traen consigo y el hecho de facili-

tar con estos textos gratuitos un control mayor de la pobla

ción. 

Los libros de texto gratuitos que el gobierno mexicano 

reparte a la población estudiantil a nivel primaria deben --

16 Fragmento tomado del discurso pronuciado el 15 de mayo de 
1962, en Guadalajara, Jal. con motivo del dfa del maestro, 
por Jaime Torres Bodet. 
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ser libros que exalten la moral, el patriotismo, el civi~mo, 

los conceptos trndicionales de la familia y la dignidad de -

la persona humana con una escencio netamente mexicana en co~ 

cordancia con lo dispuesto por el Articulo 3o. Con~titucio-

nal, que establece que la educaci6n que imparte el Estado 

(tendera a desarrollar arm6nicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la pa

tria, etc.) y el criterio que le dará dicha instrucci6n será 

democrático, nacional y contribuirá a la mejor convivencia -

humana. 

Las consideraciones mencionadas anteriormente eran las 

Gnicas que debían tomarse en cuenta para la redacci6n de los 

libros de texto no olvidando lJs metas y objetivos que en ca 

da área se debían alcanzar. 

Con estos lineamientos y basados en el decreto que erro 

la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos, esta con

voca a maestros y escritores a participar en la redacri6n <le 

los que a partir de ese año serán textos gratuitos, viéndose 

con esto que el Estado mexicano no cstabn pr('parado realmC'n

te para enfrentarse al paso dado, quedando sujeta la rcluci6n 

enseñanza-aprendizaje a un solo texto sin dar al profrsor la 

opc i6n de elegir aquel que más convenín n las ne ces i dndes 

del grupo y se npegará tambi6n a Sii formn dC' trabajo, ya que 

lo más importante dentro dC' esta rcl :id ón es que el niño 
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aprenda a investigar sus dudas, n remplantear su problemáti

ca y no quedarse en el simple hecho como receptor del conoc! 

miento tal como lo plantea la teoría desarrollista como si -

estuviera hablando en este sentido de un modo de producción 

fundado exclusivamente en la mayor explotaci6n del trabajo y 

no en el desarrollo de las capacidades creadorHs del sujeto 

(alumno). 

3,3,- ASPECTOS DIDACTICOS QUE DEBE CONTENER UN LIBRO DE TEXTO. 

En México desde el año de 1953, en las escuelas prima-

rías los maestros vienen dando sus clases apoyadas estas en -

una serie de libros los cuales desde éste afta van a ser obli

gatorios para el alumnado, es durante el régimen LÓpezmateis

ta en el afta de 195~, cuando el gobierno lleva a cabo la ---

acción de hacerlos gratuitos apoyadotodo esto en el Artículo 

3o. Constitucional diciendo que no puede haber una verdudera 

ed11"-aci6n gratuita y obligatoria sin un libro de texto, el -

cual aparte de ser obligatorio también es gratuito, esta re-

flecci6n nos lleva a meditar sobre el hecho de ¿Qué tanto es

t§n respondiendo los textos escolares a una necesidad pedagó

gica, y qué tanto responden a cuestiones políticas?; lo que -

si es evidente señalar bajo estas interrogantes es: que el -

texto obligatorio y grat1JH0 c¡uf' el Estado vn a proporcion::ir 

a los niños va a dejar reflejo el pensamiento social propio -

del actual gobierno. 
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Un pensamiento el cual va a girar en torno primordial

mente a una Unidad Nacional, con lo cual podemos afi rnw r q1w 

los textos escolares gratuitos en este momento en M6xico van 

a responder a cuestiones econ6mico-políticas, bajo esta per~ 

pectiva la pedagogía servirá de apoyo a estos intereses. 

Ahora analicemos algunos factores pedagogfcos maneja-

dos por Pablo Latapf, los cuales deben estar contenidos en -

cualquier libro de texto gratuito, el cual es de uso nacio-

nal: 

a) Que no sean dogmáticos, con esto queremos derir que 

aunque contengan sus propios valores (cuesti6n netamente in

dispensable) sean capaces de estimular ~as facultades críti

cas del alumno. 

b) Que afirmen los derechos humanos~ que haga que el -

niño como ser humano reflexione sobre las necesidades (que -

propicie y promueva mayor interEs de los padres en la educa

ci6n de sus hijos, y por otra parte también que el mismo ni

ño se de cuenta que un buen maestro educará bien aún con un 

texto deficiente, y un mal maestro hará mucho daño aún con -

el mejor de los textos) que impone la sociedad de su pais y 

las sociedades del mundo en general, 

c) Que las autoridades consulten su oricntarión y ron-
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tenido l·on los principales grupos de opinión, es decir que -

se promueva (cada vez que se imprima) Ja superación en sr -

del mismo texto para que este no llegue a caer en la medio-

cridad y el vacío en cuanto a su contenido se refiera. 

d) Que este bien hecho pedagógicamente; es en este pu"

to donde nuestro trabajo tiene mayor inferencia, por ser es

ta la disciplina que nos compete, por lo tanto, es evidente 

marcar que para los fines de esta investigación punto de vi 

tal importancia es el señalamiento de como vamos a entender 

a los libros de texto. 

Tomando como punto de partida que estos están vistos 

como los instrumentos mediante los cuales se pretende difun

dir a cualquier nivel de enseñanza determinados contenidos, 

instrumentos de valor preponderante para el proceso enseñan

za-aprendizaje, ya que no se han dado hasta el momento los -

pasos teóricos y metodo16gicos los cuales permitan desplazar 

al libro de texto. 

Dentro de las cualidades que debe contener un libro de 

texto podemos mencionar a las materiales, encontrandose den

tro de estas a: 

a) TirOGRAFICAS.- En este apartado solo consideramos -

el tamaño de la letra, el cual debe ser aproximadamente de 5 

mm ya que de primera vista si el niño observa una letra muy 
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pequeña v:.i a proph-ia: el aburrimil~nt o <le l l'd11caclo, la cx lL'll 

si6n de la 11'.nea, en ~st::- punto debe tomarse muy en cuenta 

111 edad del niño al cual va dirigido el libro ya qlll~ si a 1111 

niño de primero de primaria (6 a 7 años) se le presenta un -

texto atiborrado de letras le va a propiciar cansancio, y ~1 

mímero de hojas de que disponga un 1 ibro, no se puede hablar 

<le un nGmero de hojas exacto para un texto, sin embargo po<l~ 

mos contrarrestar esto con la presentación del mismo, si es 

colorido, entretenido y le difunde al nifio la incitación pa

ra continuar leyéndolo o investigando en cada hoja que el p~ 

se podremos entonces presentarle un text6 grande y grueso. 

b) .ILUSTRACIONES.- Los dibujos o fotograf1'.as que se e!!!_ 

pleen en el libro sirven de gran apoyo ~idáctico, ya que un 

libro bien ilustrado es de principio más atractivo, sin em-

bargo cada documento ilustrativo debe guardar estrecha rela-. 
ci6n con el texto al que acompafia, de lo contrario el dibujo 

o la fotografta pierden su valor didáctico, en general un 11-

bro de texto debe tener como minimo del total de cada una de 

sus hojas el 10'1, de ilustraciones y el resto escrito, varían 

do este porcentaje de acuerdo a la edad, a los intereses y 

n 1 grado escolar del nifio, es recomendable en los primeros -

años que el libro tenga hasta un máximo del 60'1, de ilustrn

rioncs, espec!ficamente en el primer grado el libro puede 

ser rPcortahle ya que esto le p.:rmi tirá al nifio apropia r'.;e 

del material, lo que importa en este. rursn es que <'l 1•d1u.;111· 
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do SC l°amiliarice Con el libro para apropiarse de él )' de t'S 

ta forma fomentarle el hábito a la lectura, t•n el s<:'gundo 

cicln (3o. y 4o. de primaria) las ilustraciones pued~n abar

car un 20':. o 25% del totnl de lu hoja todo esto dependiendo 

de lu materia de la cual se trate, en Ciencias Naturales >' -

en Ciencias Sociales, la ilustración o fotografía irá de 

acuerdo al tema que se este tratondo ya que se pueden emplear 

mapas, esquemas o cuadros sinópticos,alternamentc las foto

grafías están especialmente adecuadas para Jos textos de ge~ 

grafia, historia y ciencias en general, la manera en la cual 

se pueden presentar de mejor forma cada uno de estos materia 

les específicamente los mapas irán de acuerdo a la edad en 

1;1 cual se enc.uentren los niños a los cuales va dirigido ya 

, 0ue se 1 e debe ir introduciendo a 1 a 1 umno poco a poco en e 1 

urnocimiento de estos, ubicándolo primero en el Jugar donde 

~e encuentra (dentro del mapa) y posteriormente presentándo

le un mapa que sea colorido y atractivo para el conocimiento 

que se va a impartir. 

c) TINTA Y PAPEL.- Generalmente debe usarse tinta de 

color negro (en la impresi6n de letras) ya que cstas facil! 

tan la visión, el empleo de tintas de otro color (solo debe 

usarse tinta de colores en ilustraciones o fotografias) pro

vorn fatiga a la vista y esta puede ser causa de distracci6n. 

En cuanto al papel dehe usarsE' de color blanco, mate, grueso 

y con ~ierta rugusidad al tacto, evitando con esto el brillo 
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y la transparencia de las pfiginas. 

3.4.- EL PORQUE HISTORIA Y CIVISMO. 

Ente periodo presidencial (1958-1964), el rual nos ha 

servido de marco de referencia para el estudio que nos ocupa, 

viene a ser el punto culminante de todos aquellos sucesos -

acontecidos e iniciados durante el sexenio de Lázaro Cárde· 

nas, ya que durante este se habfa logrado primordialmente la 

unificaci6n social de la poblaci6n en grandes grupos o masas 

de gente (punto manejado en el capitulo I) ahora se trata de 

realizar una unificaci6n de la sociedad por medio de la ense 

fianza primaria aprovechando el estudio de la historia y el -

civismo, buscando por este medio una identidad nacional, en

caminada primordialmente por medio del conocimiento y enten

dimiento de las instituciones, desarrollando un sentido de -

solidaridad nacional e internacional "El civismo se iba a en 

señar paralelamente a la historia y las metas que se les en

señaban se relacionaban al conocimie~to Je las instituciones 

del pais, los derechos y deberes de los ciudadanos, el estí

mulo de la veneración de los emblemas de la patria y la toma 

de conciencia de que la historia de M~xico ha sido el prore

so de la lucha por la libertad". 17 

17 Vázqucz Zoruida, Josefina. Op. Cit. p. 251. 
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Con todo esto podemos darnos cuenta que los objetivos 

de este periodo sexenal Sü pueden resumir en una sola idea, 

el hecho de hacer más populista a la sociedad, a partir de es

ta ocasión y con este hecho se afectaba o abarcaba a más ca

pas de la población por medio de la utilización de los libros 

de texto en general y en particular el libro de Historia y -

Civismo, resultaba más fácil y más rápido hacer llegar esta 

idea de popularizaci6n a la población por medio del libro de 

texto y afianzando primordialmente a la capa de la población 

que más interesaba, la niñez, ya que de esta forma se influia 

ideológicamente desde los primeros años escolares, hecho nun

ca logrado en sexenios anteriores, los libros de texto gratuf 

tos.y los objetivos propuestos para estos atraen consigo un -

cambio en los fines de la escuela * B primaria en particular 

y en general en la educación en México. 

Hasta el año de 1959 los objetivos que perseguia la en

señanza de la Historia y el Civismo en la escuela primaria -

estabmdeterminados por cada uno de los autores, lo cual de

jaba denotar que no existian objetivos claros y precisos en 

*B Fines de la Escuela: Es llevar sobre una vía que permita 
er-aesarrollo de una cultura sólida y realista depurada 
de todo elemento de ideologías desusadas y permita la for 
maci6n de una generación que sepa construir su vida y la
vida colectiva de un modo sobrio, con el máximo de econo 
mía en los esfuerzos y el m5ximo de rendimiento (Antonio 
r.ramsci). 
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cuanto a la materia se refiere aunque estos si debinn npcgar 

se a una serie de lineamientos lo cuales debian cumplir. 

3. 5, - CONCEPTO DE LA HISTORIA DURANTE El SEXENIO 1958-1964. 

Podemos decir que las metas a alcanzar en la enseñ:m::.a 

de la historia (conocimiento, habilidad, hábitos, capacidad, 

actitud) son tomadan como base de una teoria Desarrollista, 

sobre todo en lo que concierne al llevar acabo e inclusjve -

reproducir las diversas ~tapas que caracterizan las transfo~ 

maciones de la sociedad, con respecto a aquellos países de -

Europa occidental y E.E.U.U. anticipando el futuro de las !'o 

ciedades subdesarrolladas, encontrapunto con la teoría que -

nos sirve de columna vertebral, la de la Dependencia la cual 

nos dice que esta es entendida dentro de un marco de relacio 

nes de subordinación entre naciones formalmente independien

tes en cuyo marco son modificadas o recreadas estas para as~ 

gurar la reproducción am~liada a la dependencia, como podemos 

ver estas metas no sirven más que para acrecentar y reafirmar 

la tecnología tan difundida en esta época, la cual se basa en 

la teoría Desarrollista. 

Si bien es cierto que en cuanto a la historio como mntc 

ria no existia objetivos claros y precisos en su enseñunza,a 

lo largo de la escuela primaria si se contaba con un concepto 

de esta como disciplina científica, el cual claramente estnha 
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expresado por Jaime Torres Bodet, como parte de In polltica -

educativa del sexenio, el cual se deja notar en toda su exten 

si6n prime!amente en la Conferencia de Mesa Redonda para el -

ostudio de los Problemas de la Enseñanza de la Historia, y -

posteriormente se queda reflejado a lo largo de todos los l i- - -

bros de Historia y Civismo para la Escuela Primaria. 

"La Historia bien entendida debe ser un espejo activo, 

en cuya l!mpida superficie, nuestro pasado explique nuestro -

presente y augure hasta el punto en que son razonables las -

previsiones, nuestra continuidad en lo porvenir. 

Creador espejo que no requiere, para auxiliarnos mayor 

hechizo que sobre él proyecten el patriotismo de la pesquisa, 

la integridad de la información, el respeto de la justicia y 

la devoción social de la libertad". 18 

Es importante seftalar el enfoque y la trascendencia del 

concept~ ya que es usado como escudo pol!tico desde el momen

to en que es este el que engloba los objetivos en cuanto a la 

enseñanza de 1 a historia se refiere. ya que si nos damos c11cn -

ta y apoyados en la teorra que nos compete por un lado "Marx 

no consideró el estudio del pasado como una actividad en si, 

18 Arias Almaraz Camilo. Didáctica de la historia. Edit. Oasi~ 
S.A. 2da. Edición, 1968, México, h.F. p. 16 
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intelectual, que tuviera su fin en si mismo, enraizado en u-

na zona aut6noma del conocimiento ... lo que contaba purn él 

era pensar históricamente, pol!ticamente ... el estudio Jel -

pasado para Marx no era indispensable sino al estudio del 

presente" 19 y por otro lado también podemos decir que no 

hay discurso hist6rico que sea puramente cognoscitivo, ya 

que a lo largo de este interviene una realidad social la cwl 

es rttil para las distintas fuerzas que pudieran estar en pu[ 

na por el poder. 

Visto desde este punto de vista nos podemos percatar -

que durante mucho tiempo y en especial a lo largo de este p~ 

riodo "la funci6n de esta disciplina se 1 imita primeramente 

a conservar en la minoria social un conqcimiento perdurable 

de sucesos decisivos para la cohesión de la sociedad, la le

gitimación de sus gobernantes, el funcionamiento de las ins

tituciones pol!ticas y eclesiásticas asr como de los valores 

y símbolos populares" 20 transgiversando o cambiando de lle

no el pensar de la poblaci6n, influyendo directa e ideol6gic~ 

mente en el nivel cultural y en el Principio Educativo, lo -

cual de lleno puede provocar un desarrollismo, sin permitir 

que el devenir de la historia provoque un nuevo bloque hist6 

rico. 

19 Pereyra, Carlos. et. al. . Historia ¿P:ira qué?. Edit. S.XXr 
Cuarta Ed.ici6n, 1982, México, D.I·. p. 15 

20 IBIIEM . p. 25. 
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3,6,- OBJETIVOS PARA LA ENSENANZA DE LA HISTORIA Y EL CIVISMO 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Como nos hemos podido percatar a lo largo de todo el -

trabajo, en esta época la actividad educativa de México gira 

en torno a una serie de características las cuales vienen a 

darle un sello particular a este período, la primera va a ser 

la implantación de una educación técnica, capacitando tanto a 

nivel agricola, ganadero, campesino y técnico para el traba

jo a cualquier nivel a todos los obreros, ya que era lo que -

la aceleración industrial del pafs había provocado. Adolfo -

L6pez Mateas en su discurso de toma de posesión como preside~ 

te de la República Mexicana dice: "Será meta que habremos de 

alcanzar la de proporcionar en nuestro sistema educativo cap! 

citación técnica para el mayor número y mejoraremos constant! ,, 
mente nuestra actual organización de la enseñanza técnj ca. "De 

esta forma pretende hacer frente el Estado mexicano al probl! 

ma planteado por la aceleración industrial del país. 

La segunda característica viene a girar en torno a un 

principiu de Unidad Nacional, este nacionalismo generalmente 

presentado como un producto artificial (idea fetichizada) por 

parte del Estad~ para poder cumplir sus fines mediante una -

educación bien organizada, inculcando el culto a los símbolos 

cívicos y a los héroes patrios; los intelectuales (en este e! 

so pedagogos, historiadores y maestros) son los encargados -
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de realizar el vínculo de intcgraci6n entre el nacion;1li~mo 

y la sociedad, provocando en esta un sentimiento de lealtad 

a todo lo patrio, "Los historiadores descubren las cau~as ·

hist6ricas de la unidad, crean los mitos que la fortalecen y 

los héroes que la simbolizan. Los maestros llevan acabo la -

funci6n de transmisores". 21 

Desde este punto de vista el libro de Historia y Civi~ 

mo justifica la imposici6n de una Unidad Nacional, desarro-

llando al mismo tiempo en la escuela y en la sociedad todo -

un ritual nacional, honores a la bandera y al himno naciona

les, celebraci6n de dias conmemorativos especiales y veDcru

~i6n de los héroes. 

La educaci6n ha sido pues un instrumento que el gobie~ 

no ha tomado para modelar el pensamiento colectivo del pufs, 

esta tarea es llevada acabo através de la enseñanza de ln · -

historia en el libro. de texto a lo lar.go de toda la edurnción 

primaria, debido a que son diversos los objetivos que se pL111-

tean para los diversos grados de nivel primario, Pn c•st<' c:1 'º 

solo manejaremos el libro de texto de 4o. año de llbtoria y -

Civismo por ser en este donde al estudiante de Edurn.-ión Pri 

maria se le va a enseñar por primera vez la lliHoria .J (' MC>.\ i 

co' y el contenido manejado va desde la r.onqui~ta de \1(• Xi 1 11 , 

hasta el gobierno de Adolfo L6pez Mateas. 

21 Vázquez Zoraida. Josefina. Op. Cit. p. 24H 
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OBJETIVOS PARA EL CUARTO GRADO, HISTORIA Y CIVISMO 

Desarrollar en forma clara y concisa los temas siguientes: 

1.- El México de nuestros días. Su personalidad de na

ci6n libre y democrática situada en el Continente Americano. 

Ley fundamental que lo rige como país constituído en Repúbl~ 

ca Federal: el municipio, la entidad federativa y la federa

ci6n. Como funcionan el uno y las otras. México, país amante 

de todas las libertades del espíritu; México, naci6n pacífi

ca, miembro de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n de -

los Estados Americanos. 

2.- Principales etapas hist6ricas por las cuales ha P! 

sado México hasta llegar a lo que es hoy: 

a) Etapa del México prehispánico: la anterior al descu 

brimiento de América por los europeos y a la conquista de -

Anáhuac por los espafioles en 1521. 

b) Etapa del México virreinal: el que se formó a partir 

de 1521, bajo la corona espafiola. 

e) La etapa de guerra por la Independencia: inquietudes 

y luchas nacidas del imp~lso que llevó a México a separarse 

de Espafia. 
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d) Etapa de las convulsiones polltica3, de las guerrus 

con otros paises y de las guerras internas, hastu que la Rev~ 

luci6n de Reforma confirm6 y fortaleci6 para Mfixico los der~

chos del hombre y los del ciudadano; o sea la etnpu compr~nd! 

da entre 1821 y 1867. 

e) Etapa de la consolidación de la Rep6blica Federal y 

del encauzamiento de la econonomia mexicana, es decir la eta

pa de 1867 a 1910' 

f) Etapa de 1910 a 1917, durante la cual la Revoluci6n 

se propuso hacer efectivos en M~xico los derectios politicos y 

dar derechos sociales a los trabajadores de la ciudad y a los 

del campo. 

g) Etapa posterior. 

3.- En M~xico Prehispánico. Se dará visión de conjunto, 

en el espacio y en el tiempo, para que el niño perciba de mo

do vivo y suceptiple de retenerse, como era el México Je l'!n- · 

tonces. Se expondrán, bien relaciona~os dentro del conjunto 

hist6rico y con las debidas separaciones a lo largo del ticm· 

polos asuntos que se juzguen esenciales. Se sugieren 6stns: 

a) Idea general de la monarquia española. Cnrlos V. lll•!_ 

nán Cortl!s, Capitán General. Exploración conquista y coloni ::~ 

ci6n del territorio. Fundad6n de ciudades, enpitanias, reinos 
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y provincias. La encomienda y el repartimiento. Nercedes rea 

les. Templos, conventos, hospitales y escuelas. SahagOn y -

Zumfirraga. Pugnas entre conquistadores y evagelizadores. El 

poder social, económico y político de la Iglesia. Los tenie~ 

tes de Cortés. Los oficiales reales y los jueces de reciden

cia. Viajes de Cortés a E-pafia. Las audiencias. Don Vasco de 

Quiroga: Su generosa visión social y la obra cultural que 

comprendió para realizarla; 

b) El virreinato. Los corregidores y alcaldes mayores 

y órdinarios. Los ayuntamientos. El Real Consejo de Indias y 

la Casa de Contratación de Sevilla. Don Antonio de Mendoza. 

Don Luis de Velasco. Don Antonio Maria de Bucareli y don Vi

cente Guemes y Pacheco. Introduci6n de la imprenta. El esta

blecimiento de la Universidad y Fray Alonso de Veracruz. El 

Hospicio y la Casa de Cuna. El gobierno del segundo conde d~ 

Revillagigedo. El embellecimiento de la ciudad. Minería. El 

trabajo de indios y negros en los reales de minas. La organl 

zaci6n gremial de los artesanos. Los obrajes. El trabajo en 

el campo. Agricultura y ganaderia. Artes menores. La rivali

dad entre criollos y españoles peninsulares. Martín Cortés. 

El incremento de los mestizos. Alianza de estos con los crio 

llos. Figuras distinguidas: don Juan Ruiz de Alarcón. don 

Carlos de Sigenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. 

c) División de la Nueva Espafta en intendencias, corre

gimientos y municipios. Gran desigualdad económica y social. 
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El régimen de la tierra. Las mercedes de.tierra a espaftoles, 

criollos, indio y mestizos. Disposiciones reol~s y protecto

ras de los indios y de su propiedad rural. Ha~icndes mineras, 

agricolas, ganaderas e industriales. Los latifundios. 

d) Independencia de las colonias inglesas de Norteamé

rica. Organizaci6n de estas en República Federal. La Revolu

ción FrJncesa. Los derechos del hombre y del ciudadano. La -

invasión napole6nica de Espafta. Repercusiones de este suc.eso 

an la América Española. Primeras manifestaciones en favor de 

la Independencia de México. Don Francisco Primo de Verdad y 

Ramos, fray Melchor de Talamantes y Juan Francisco Azcárate 

y Lezama. Conspiraciones de Valladolid en 1809 y de Queréta

ro en 1810. Los corregidores Domínguez, Hidalgo, Allende, -

los Aldama y Jiménez. Actitud de los distintos sectores socia 

les ante la idea de la independencia, 

4.- Diversas etapas de la guerra por la Independencia: 

a) Pensamiento social y politico del párroco de Dolores, 

don Miguel Hidalgo. El grito de Dolores. Campañas militare~. 

El Pipila. Prisi6n y muerte de Hidalgo, Pe:lre de la Patria. 

b) Don Igancio L6pez R~y6n y la junta de Zitácuaro; 

c) Don José Maria Morelos, "Siervo de la Nación". Su -

pensamiento político. Sus campañas. El sitio de Cuautla. Mata 
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moros, los Galcana y los Bravo. Andrés Quintann Roo y Leona 

Vicario. El Congreso de Chilpancingo, la Declaración dl· In -

Independencia y la Constitución de Apatzingán, Proceso r fu

silamiento de Morelos. 

d) Francisco Javier Mina y fray Servando Teresa de ··· 

Mier. Pedro Moreno y José Antonio Torres. 

e) Vicente Guerrero, Juan Alvarez y Pedro Ascencio. 

f) Agustln de Iturbide. ·El Plan de Iguala. El ejército 

de las Tres Garantlas. Creaci6n de la bandera mexicana. Los 

Tratados de Córdoba. Entrada del Ejército Trigarente en la · 

Ciudad de México. 

g) Iturbide es proclamado emperador. Lucha del pueblo 

por un régimen constitucional. El Plan de Jalapa. Abdicación 

y muerte de Iturbide. La República. El Supremo Poder Ejecu

tivo que gobern6 a la calda del Imperio. 

h) La Constituci6n de 1824. Guadalupe Victoria, pTi1wr 

Presidente de México. Centralistas v Federalistas. Gohiernn 

de Vicente Guerrero. Picaluga y la muerte de Guerrero. 

5.- Primdras manifestacioned de liberalismo mexicano. 

Don Valentln G6mez Farlas y el doctor José Marta Luis Mor:1. 
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Antonio López de Santd Anna. La separación Je Texas. Ln 1 lama 

dn "Guerra de los pasteles". La invasión norteamericana y la 

p6rdida territorial ocasionada por ella al país. La defensa -

de Churubusco. Los Nifios Héroes de Chapultepec. Ultima dicta

dura de Santa Anna. 

a) La Revolución de Ayutla. El Congreso Constituyente y 

la Carta Magna de 1857. Alvarei. Comonfort, Benito Juáre.z y -

Melchor Ocampo. La guerra y las Leyes de Reforma. La Interve~ 

sión Francesa. Batalla del 5 de mayo de 1862. El Imperio de -

Maximiliano, Restauración de la República. Los grandes defen

sores de ésta. Perseverancia e inquebrantable fe patriótica -

de don Benito Juárez, Ignacio· Ramirez, Miguel Lerdo de Tejada, 

Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega, -

Santos Degollado, Mariano Escobedo. Muerte de Benito Juárez. 

6.- Sebastían Lerdo de Tejada. Reelecci6n y no reelec-

ci6n. Porfirio Díaz: el soldado, el político y el dictador. 

7. - La Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, Paladín 

de lo,; ideales democráticos. La usurpación y la dictndura de 

Victcriano Huerta. El movimiento Constitucionalista. Emiliano 

Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Alvaro Obreg6n. 

La Constitución de 1917. La Reforma Agraria y las Leyes del -

Trabajo. 
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8.- El régimen revolucionario. Sus gobiernos. La ~duca 

ci6n pdblica. Saneamiento. Caminos y otras comunicaciunes. -

Irrigati6n. La industrialización. Técnica Agrícola. 

Los objetivos que ~nteriormente observamos para el es

tudio de la materia fueron formulados desde el año de 1946, 

para el año de 1959 que es cuando se crea la Ccmisi6n Nacio

nal de los Libros de Texto Gratuitos, estos objetivos siguen 

en vigencia y durante 13 años se mantienen intactos sin pre

sentar una modificaci6n en sus contenidos. Estos únicamente 

vienen hacer los objetivos en los cuales se deben basar los 

autores de los textos, aunque no era segura la aceptaci6n de 

su trabajo para ser publicado, ya que estos como se babia 

previsto tenian que ser sometidos a un concurso para que por 

este medio se pudiera determinar que texto era el que cum

pl ia satisfactoriamente con estos objetivos. Este hecho par~ 

ciera traer consigo una ventaja, ya que con esta forma de -

elecci6n se propiciaba que los textcs que se publicarian año 

con año tuvieran un mayor contenido y mejor cuidado a la ho

ra de su elaboraci6n en cuantc a su estructura e impresión -

se refiere, provocando esto un libro de mayor calidad, el -

cual era elaborado por un experto intelectual ~11 en 1:1 mate 

ria. 

*11 En el caso especifico de el libro de texto de Historia y 
Civismo para el cuarto grado de E<lucaci6n Primaria, éste 
es escrito por la Profesora Concepci6n Barrón de Mor&n, 
quien cuenta con una especialidad como maestra en Histo
ria. 
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PRIMARIA: "MI LIBRO DE HISTORIA Y CIVISMO" 
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A raíz de su creaci6n la Comisión Nacional de Textos -

Gratuitos se plantean y formulan Normas y Lineamientos Técnl 

cos Pedag6gicos que debían contener los libros de texto, me

tas que debían alcanzarse como resultado de la ensefianza de 

la materia, estas están formuladas a todo nivel y para todos 

los grados de la educaci6n primaria, solo que en este caso -

únicamente analizaremos las del 4o. año en la materia de His 

toria y Civismo, para poder alcanzar estas metas los libros 

de texto debían aplicar o apegarse a los objetivos que se --

mencionan anteriormente, de las metas y lineamientos haremos 

referencia en seguida. 

A lo largo de toda la investigaci6n hemos venido manejan-

do una serie de elementos, los cuales vamos a poner en prác

tica en este punto a desarrollar, para lograrlo vamos arel~ 

cionar las metas que se deben alcanzar en la enseñanza de la 

Historia y el Civismo, según la propuesta de la Comisión, con 

el contenido manejado en el libro de texto. 

¿Qué son las metas? Son una serie de elementos que van 

a brindarle al docente pautas a alcanzar con sus alumnos en 

determinada materia, ya que en estas se apoya el contenido -

de cada una de las asignaturas, para que de esta manera el -
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educando adquiera la formacion necesaria que la Escu~Lu Pri

maria debe proporcionarle; éstas contienen a su vez unu sr-

rie de submetas las cuales serran diferentes para cada urnJo 

y materia ya que éstos serán los elementos específicos a al

canzar en cada uno de ellos, particularmente en Historia y Ci 

vismo para el cuarto grado de Educación Primaria, algunas me 

tas contienen hasta cinco submetas y otras solo tres. 

En nuestro caso estas metas las tomamos de un bolctin 

informativo ~22 editado por el Consejo Nacional Técnico de -

la Educación, ya que para la época en que surgen los libros 

de texto gratuítos no se contaba con programas editados para 

cada grado, sin embargo' en este boletin se citan 5 metas pa

ra la ensefianza de la Historia y el Civismo, las cuales son: 

Conocimiento, Habilidad, Hábito, Capacidad y Actitud, estas 

a su vez se dividen en submetas las cuales difieren según el 

contenido a ensefiar en cada grado escolar. 

Para el análisis que pretendemos hacer, estas submctns 

quedaron ejemplificadas y relacionadas con párrafos del li-

bro de texto, cabe a..:1arar que no se ejemplifican ni se t ra -

bajan con todas las submetas ya que por su m~gnitud y rnr tu 

cantidad del contenido que el texto maneja, conllevarfon a · 

22 .• S.E.P, CC1nscjo NaciC1nal Técnico de la Educación. LC1s 1 ihTI's 
de texto !!Tatuitos y las corrientes del peñ5ifñ1Ti'fffo 
ñiiCion:iT:-Refñrma cdlll"a h Víl No. R, VC' l 11mcñ .. "TT. "!ilFx r.
co, ll.r.-19ó2 p. 3ó 



75 

uno investigación mucho más profunda, para determinar que -

submetas y que párrafos del libro nos podrian servir tomamos 

como base para nuestro análisis el método seguido para una -

investigación similar a la que en este caso nos ocupa, deno

minado "El método en el an!ilisis de los textos", método apli_ 

cado por Giorgio Bini el cual parte del análisis de los men

sajes pres~~tados al nifio, los cuales responden a una manera 

determinada de percibir la realidad total y la realidad so-

cial del educando, para este método esta realidad socialmen

te definida está en el nivel de la ideologia y es lo que in

teresa analizar. 

Estas manifestaciones ideol6gicas en los textos escol! 

res van a constituir un nivel muy significativo en los mens! 

jes, sin embargo no se encuentran con una primera lectura, -

sino que esto va_a lograrse por medio de un sistema de regl~ 

que sirve para generar determinado tipo de mensajes, con esto 

se pretende llegar a las estructuras significativas más pro

fundas, controlando adecuadamente el proceso de análisis pa

ra no quedarse con interpretaciones impresionistas y de esta 

forma evitar errores de interpretaci6n, los cuales pueden -

llegar a establecer como cientifico lo que pudiera ser una -

opinión bien elaborada. 

Este método plantea tres pasos (ideológico, represent~ 

cienes y enunciados) a seguir para sistematizar, interpretar 



y contro1'1r los mcns:•.iL'S para s11 :1n;ílisi.s, Jo:-; ,·ualcs v:>Lí11 

implícitos en Jos n.ivelt's (11ivcl oculto y 11. 111:111iriestoJ, 1•! 

nivel oculto contempla lo ideollígico y l;1c; l"l'Jll'L'sentaci0nv:>, 

el nivel manifit'sto va a estar representado por Jos e1111m·i:1-

dos tal como se encuentran en el texto. 

De esta forma observemos como se presenta la informa--

ci6n (i<leologia) en los textos: *23 

{ 

Ideol,ogfa 
Nivel f 
Oculto .., 

Nivel ( Reprrentncioncs 

Manifiesto Enunciados 

(estructuras signif icativns biídc;1;;) 

Genera determinndns 
(estrurturas si~nifirativas pnrrial~s) 

l~nera determinndos 
(el texto tal como lo leemoH: eslru~tu 

tura lingulstirn) 

Ahora bien observamos que el :mtílisis debe realizarse 

de manera contraria a como se presenta en el texto es decir, 

partir de lo que se tiene o con lo que se e nt:i: 

[

Ideología 
Lo que trr, t 
tumos de ·.: 
reconstruir Representaciones 

Lo que te- l T. Enunctados 
nemos. 

----------------· 
23 Binni, Giorg io. et. a 1 . 

(est rurt·1ira profunda: 11posidon1·s hii•d 
cnR en .. 011t ni das) 

(est ru1.:tun.1H intermedias: rnn1'l'Pt"" que• 
se selel'<'innan v r0m" S<' romhin:111) 

(l'Strurturn manir it.,H.a: unidarle" de Hl'n 
ticfr1, p;ilabr:u~, fr:ises, piírr11fos. <•tr·.) 

Los l ilHO!.' de tt>xto t'll ,\1116rira L:i
trnn. tJTt':"Niic•va Jma~~ui 
i:Toil, 1 g 7 ; • M6 x ir o , n ·. r . p . s 1 -
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Observemos entonces como el análisis ideológico debe -

realizarse de una forma bilateral es decir de lo Ideológico 

a los Enunciados y de estos a lo Teleológico para que de esta 

forma se pueda llegar de una Reconstrucci6n de las idens de 

una Expresi6n clara de la ideologfa. 

Reconstrucción 
de la 

Ideología { 
i t 

Ideología 

~ t . Representaciones 
J, 1 

Enunciados 
} 

Expresión 
de la 

Ideología 

No obstante el haber retomado para el anális del libro 

de texto el método propuesto por Giorgio Bini, este no lo a-

plicamos íntegramente sino que se recuperan básicamente los 

niveles de análisis. Así mismo nos apoyamos en las categorías 

que propone la teoría de la dependencia~ lo cual nos permiti6 

comprender de una mejor manera la propuesta en la que se basa 

el autor ya citado y asumir una postura ante la misma, además 

nos brindo más elementos de anális lo et: 1 nos permitfo empl~ 

ar una metodología acorde a las exigencias del propio trabajo. 

Metas que deberán alcanzarse como resultado de la ense-

fianza en los libros de texto gratuitos, durante el 4o. grado 

de ensefianza primaria en la materia de Historia y Civismo. 

1 . - Conocimiento: 

a) De que en un gobierno democrático los gobernantes -

son asignados por el pueblo y deben servirlo como intérpretes 
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de la le)'; b) de que la orgnnizaci6n federal presupone la -

existencia de entidades federativas como, los Estados y tc-

rritorios y de que dentro de esas entidades existen los muni 

cipios; c) de que el gobierno de la RepGblica Méxicnnn se -

ejerce p~r tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

ch) del proceso de integraci6n del pa!s; de los problemas que 

ha tenido que resolver México para estabilizar la naci6n; de 

las acciones relevantes llevadas al cabo por los hombres más 

prominentes del mismo; d) de que la veracidad, la justicia, 

el respeto al derecho ajeno y a la ley, la tolerancia y el -

espiritu de cooperaci6n conservan y estrechan las relaciones 

humanas; e) de que el mundo entero experimenta la necesidad 

angustiosa de vivir en paz. 

Subtemas de análisis: 

a) de que un gobierno democrático los gobernantes son 

designados por el pueblo y deben servirlo como interpretes -

de la ley. 

Este subtema lo vamos a encontra implicito en el capi

tulo décimo espedficamente en el tema llamado "El Régiml•n -

Revolucionario", en cuyas primeras 1 foeas die' e: 

"Los gobiernos revolucionarios, a partir del que 
encabezó Venuatiano r~rranza. se han preocupado 
por hacer efectivos los derechos t'Ívicos del pue 
blo por atender las necesidades y los problemas
de los trahajadores de las ciudades y del campo, 
por mejorar las condiciones generales del país" 
Pág. 171 
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En este párrafo se menciona primordialmente que lo~ g~ 

biernos post revolucionarios se preocupan de sohremanera por 

fomentar los derechos civicos del pueblo, esta idea trae im

plicito el hecho de que en un gobierno democrático los goher 

nantes siempre son asignados por el pueblo mediante la vota

ci6n, sin embargo no se maneja en ningún momento este proce

so de elecci6n, hecho que provoca en el niño un sentimiento 

de conformismo y no se cuestiona ¿Para que se ejerce el vo

to? si siempre va a ser el mismo partido el que se encuentre 

en el poder, esta seria una forma de encubrir a ese partido 

ya que en ningún momento se menciona que los presidentes que 

han desfilado en el pais pertenecen al mismo partido. 

Con este hecho queremos dejar sentir que el punto A -

correspondiente a la meta. 1 Conocimiento no es manifestado 

explicitamente en el libro de texto, ya que la referencia -

que se da en este sobre los periodos presidenciales es pre-

centada solo en las fechas que corresponden a las gobernatu

ras y los aspectos más "importantes" de cada régimen, enten

diendo con esto que lo más importante de cada régimen va a -

ser el cumplimiento de la ley -Constituci6n Politica de 1917-

como por ejemplo podemos citar el hecho de cumplir con algu

nos de los artículos Constitucionales como serian el 802, --

81~, 822, 832, etc., en estos s~ dispone la elección de un -

Presidente de la Rep6blica por medio de la elecci6n popular, 

hecho que de una forma global se abarca en el libro de texto 
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lo que no se especifica como ya 1.o mencionarnos, es que todos 

estos gobiernos han surgido de un solo partido el cual viene 

detentando el poder a lo largo de todos los sexenios post re 

volucionarios. 

ch) del proceso de integraci6n del pais; de los proble

mas que ha tenido que resolver México para estabilizarce co

mo nación; de las acciones relevantes llevadas acabo por los 

hombres más prominentes del mismo. 

Este subtema lo vamos a ejemplificar con un tema del C! 

pítulo V llamado "La Guerra del 1847 con los Estados Unidos", 

en un primer párrafo se mencionan las condivisiones en las ~-

cuales vivía México después de su indepeodencia, momento que 

se caracteriza por: 

" a) El gobierno carecía de dinero. 

b) No había grandes dirigentes políticos. 

c) No se contaba con organización militar, ni con 
armas, ni generales con habilidad y expedencia. 

ch) Lo más grave de todo: no había paz ni unión entre 
los mexicanos, dividido por las luchas intestinas, 
casi siempre nacidas de la ambición y la pasión -
personales". (pág. 94) 

Las condiciones que mencionarnos anteriormente son consi 

deradas en el 1 ibro como las C'ausas principales por las 
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cuales México perdiera gran parte de su territorio, exnltan

<lo so~re todo el inciso ch), sin aclRrar que esas luchas in 

tcstinas fueron producidas por el descontento que existía en 

M6xico entre liberales y conservadores por llegar al poder, . 
México no contaba con dirigentes políticos capaces, aprovc--

ch5ndose de esta situación inestable, el gobierno de los Es

tados Unidos para apoderarse del territorio. 

Con el comentario anterior podemos deducir que los l~

bros de texto presentan un encubrimiento a la verdad, que la 

historia en su caricter científico debe aclarar, ya que ana

lizando con mayor profundidad este conflicto, efectivamente 

no existía unión entre los mexicamos ni tampoco se contaba -

con dirigentes pollticos hibiles, hechos que provocaban que 

en varias ocasiones Santana subiera al poder proclamado por 

el mismo pueblo, parte del encubrimiento de q1w hablamos se 

presenta en el momento en e1 cual no se menciona que Santana 

subiera a1 poder en diversas ocasiones, aprovechfindosc los 

E.E.U.U, de esta situación para de una u otra forma sahornar 

al gobernante. 

e) de que el mundo entero experimente la nercsidnd an

gustiosa de vivir en paz. 

Al finalizar el capitulo V se localiza un subtema lla-

mado "Reflexiones", con el cual se pretende reforzar el con-
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tcnl<lo i<leol6gicn muncjado n lo lnrgo de ~stc, scntanJo sus 

bnscs des<lc la Teoría J)csarrollista, el tt'mn en sus primeras 

1 incas dice: 

"La derrota que sufrió México en 184 7 nos 
dejo una experiencia que nunca debemos ol
vidar: Es indispensable la unión de todos 
los mexicanos, pues con la paz interior -
hay progreso, y con el progreso, la fuerza 
capaz de ponernos a cubierto de asechanzas 
e injusticias. 

Es indispensable que todos los mexicanos, 
hombres, mujeres o niños, se prepar~1cada 
día para servir a su país, y que aprenda a 
engrandecerlo en la paz poniendo en el era 
bajo la misma decisión con que estaría dis 
puesto a defenderlo en la guerra si las _:: 
circunstancia• así lo requiriecen. Debernos 
ser laboriosos, enérgicos, concientes de -
nuestra responsabilidad, y unirnos para -
dar c•ja día mayor esfuerzo a nuestra pa-
tria. 

Que el ~je~plo y sacrificio de los hlroes 
de 184 ·, te ayuden a realizar tus mejores 
propós:tos y te hagan ver la necesidad de 
que conozcas bien la historia de México". 
(Pág. 98) 

De las líneas anteriores podemos extractar que existe 

una exhortación a la unión de todos los mexicanos con lo cual 

podemos decir que el gobierno pretende fomentar un nadonalis 

mo en todos los mexicanos, es decir se trata de inculcar en -

las mentes humanas el principio de la unidad.homogenizado un 

sentir para con la patria, esto de alguna manera sirvió como 

una arma para contrarrestar ideas contrarias R la propuesta 

hecha por el discurso oficial del Estado, por lo tanto se pu! 

de deducir que el Estado 1!0va consigo una propuesta populista. 
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Asi mismo se hace menci6n que con la paz interior del 

país hay progreso, de esta forma podemos dnrnos cuenta de que 

en la forma que se presenta la información se esta encubrien

do la dependencia que tiene el pafs tanto polfticn, como eco

n6micamentc, esta manera de presentar la información se cncuen 

tra sustentada en la Teoria Desarrollista. 

También se menciona que el progreso dar5 como resultado 

una seguridad social, ya que esta va u contrarrestar males so 

ciales e injusticias dfindole al individuo mayor oportunidad -

de participaci6n en el aspecto sociopolítico, sin embargo ve

mos que esto es una falsa idea, porque realmente el individuo 

no adquiere beneficio de este progreso, ya que toda la plusv! 

lía que se obtiene a través de este pr0c~so beneflcin a la -

clase capitalista. Por lo tanto podemos arirm:tr q1JC· c.! perfil 

de hombre que se pretende formar es la de ser utilitario y 

eficiente con lo cual se le está negando especificidad hi~ 

tórica, social e individual ya que no desempefia una actividad 

conciente de carácter transformador o producto de su rcalidud. 

No es visto como un ser social y al mismo tiempo se Je niega 

la posibilidad de realizar una praxis socio!. 

2. - HABILIDAD: 

a) para iniciarse en el conocimiento de ciertos uspectos 

de la vida cívica de los ndultos; h) para conocer nspectos de 

In organizaci6n del país segan el programo escolar lo pres~rJ-



84 

be; c) para llegar a una mejor comprensi6n de Jn influencia 

del pasado en el presente, y de éste en el futuro. 

a) para iniciarse en el conocimiento de ciertos aspee-

tos de la vida cívica de los a~ultos. 

Este subtema lo vamos a trabajar con un tema pertene-

ciente al capitulo II1, llamado Etapas de la Guerra de Inde

pendencia exaltándose a lo largo de toda esta pri~er etapa ~ 

(La iniciaci6n) la vida y la obra de Miguel Hidalgo y Costi

lla como caudillo de la Independencia de México, enseftandole 

al nifio la historia por.medio de héroes y fechas, inculcánd~ 

le el amor a la patria y la veneraci6n de ~stos h~roes, al -

respecto encontramos en uno de los párrafos una narraci6n -

muy particular. 

11 1.- Miguel Hidalgo y Costilla nació en la hacienda 
de Corralejo Intendencia de Guanajuato, el 8 de ma
yo de 1753. Hizo sus estudios en el colegio de San 
Nicolás., donde se distingui6 por su aplicación e in 
teligencia y llego a ocupar los cargos de Profesor
y Rector. 

Fue cura de Dolores, pueblo de la Intendencia de -
Guanajuato, All! creó nuevas industrias como la al
farería y la cr!a del gusano de seda, enseñó a leer 
a los indios de su parroquia y organizó una banda -
de mGsica y representacioneR teatrales para dar dis 
tracci6n al pueblo. Por estos ados y otros revela-: 
dores siempre de bondad, se ganó el amor de sus fe
ligreses". (P§g. 52) 
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De esta forma se exalta la historia de México en los -

libros de texto como hecha o construidJ por estos h~roes y -

no es asr, sino por el pueblo que es eJ que realmente la cons 

truye, cayendo de esta forma en la enseñanza de un "patrioti~ 

mo'', dando a entender que ellos hicieron al pueblo, que --

ellos son los autores intelectuales de los cambios surgidos -

por los cuales el país ha pasado, el pueblo se les une a 

ellos y no ellos al pueblo como lo menciona otro párrafo don

de hace alusi6n diciendo ''El pueblo se les uni6 a los insur-

gentes". (Pág. 54); Pero dejemos esto a un lado para referir

nos a la parte del párrafo donde dice " Allí cre6 nuevas in-

dustrias como la alfarería y la erra del gusano de seda." re 

sulta particular el realizar un comentario basado en esta fra 

se del párrafo, ya que si nos damos cuenta nos da a entender 

que graciasa él los indids de aquella regi6n aprendieron a -

hacer algo,en dltima instsncia eso es muy cierto, pero no ol

videmos que el trabajo que estos realizaban era para el bene

ficio de la misma clase dominante (los españoles) ya que es a 

ellos quien beneficiaba este trabajo, la tela que se obtenia 

del cultivo del gusano no servia al indigena para hacerse un 

vestido., sino para que estos la exportaran y asr confeccionar 

sus vestidos o ropa en el extranjero devolviendo posteriorme~ 

te la materia prima ya procesada, con esto podemos.ver clara-

mente que ya desde entonces se ~ientan en México las bases P! 
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ra una División Internado11ai del Trabajo. 

e) para llegar a una mejor comprensión de la influencia 

del pasado en el present~, y de fste en el futuro. 

Un párrafo significativo que hace referencia a este sub 

tema es el que se encuentra en el capítulo undécimo en el te-

_ ma "La obra de la Revolución Mexicana". 

"Este libro de historio te ha dado una idea general 
del desarrollo de tu paí~. Pero como debes tener -
conciencia clara de la &poca que ta ha tocado viví~ 
añadiremos un capítulo especial para que conozcas -
la obra de la Revolnción Mexicana. 

Así comprendPras mejor el esfuerzo que México realí 
za y lo que espera de tí estudiante y futuro ciuda:
dano que hahr¡ de cooperar al engrandecimiento de -
su patria". (Piig. 178) 

En este punto se hace referencia al desarrollo del país 

presentado através de un desarrol Jo lineal, por ejemplo. "La 

Revolución de 1910 pedía tierra y libertad, para poner fin al 

sistema de grandes propiedades rurales o latifundios ... en 

1913 hizo entonces, cerca de allí, el primer reparto de tic-

rras. En 1915 se dictaron las primeras leyes sobre la Reforma 

Agraria". (Pág. 178-179) 

Entendemos que apartir del discurso oficial manifestado 

en los libros de texto, la historia es reducida a un "Patrio-

tismo'', ya que esta en el texto vn a estar explicada a partir 
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de la vidu de los h6roes* (ver el anexo 2) es decir se fusio

nan para tal motivo Ja "Historia y el Civismo", manifestando

se los resultados de esta fusl6n en los libros a partir de la 

construcci6n de estas disciplinas en base a una ideolog!a que 

justifica y perpetúa a la clase que detenta el poder; es de-

cir la burguesra. 

La concepción de historia anteriormente descrita la po

demos considerar muy reduccionista ya que solo sirve para co

nocer un pasado que no permite la comprensión del presente, 

betandose por completo la función social que tiene realmente 

la historia, teniendo esta una utilidad ideológico-política -

por. la concepción de hombre como ser social que debe tener es 

ta ciencia. 

Es decir la historia debe dar cuenta de la realidad ob

jetiva a partir de la lucha de clases y de las relaciones so

ciales de producci6n que construyen objetivamente a esta cie~ 

cia negando por completo que la historia se construye a par-

tir de tabus o de la fetichizari6n que se hace de los héroes, 

en otras palabras l~ historia se hace a partir de la vida mis 

ma, de la praxis del hombre, por lo que podemos concluir di-

ciendo que la historia debe ser vista como todo un proceso s~ 

cial y no por un simple orden cron61ogiro, ni mucho menos por 

la exaltación de un personaje. 
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3. - HABITO: 

a) de conducirse rectamente en el hogar, en la csrucla 

y en otros lugares; b) de participar gustosamente e1r la~ a..: 

tivi<lades cfvico-so..:iales que organice la escuela; e) de ma 

nifestar con hechos el amor a México y el creciente deseo de 

conocerlo en su present~ y en el pasado; ch) de servir a 

los débiles y tratarlos con muestras de consideraci6n. 

Subtemas de análisis. 

a) de conducirse rectamente en el hogar, en la es'cuela 

y en otros lugares: 

Tomamos este punto para ejemplificar con un pfirrafo el 

cual hace principalmente énfasis en la vida de la mujer ya -

que se se considera que este subtema esta referido al compor

tamiento y la intervensi6n de la muje~ en la vida social del 

pafs, este es tomado del capitulo TI uel tema "La Cultura L'll 

la Nueva España", 

"Por fortuna ahora esta muy extendida la opinión 
de qu-e la mujer tiene muchos deberes que cumplir 
en relación con su familia y la sociedad, y no. -
menos, el concept" de que as! hi:>mbreR como mujl'
res nel:esitan cultivarse, por que además dP ser 
indispensable la cultura para llenar con buen --

. exito los deberes que a todos nos incumben, RÓlo 
con ella Be tiene noción precisa del or!gen y -
del alcanse de las responsabilidades que van uní 
das a esos deberes". (Pág. 43) 
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En el párrafo anterior se hace mención principalmente 

de el término cultura inscrtudo en el párrafo desde un punto 
¡ 

de vistalmuy desarrollista, lo cual podemos observar en el -

comentario qu_e dice: "por que además de ser indispensable -

la cultura para llenar con buen éxito los deberes que a to-

dos nos incumben, solo con ella se tiene noción precisa del 

origen y el. alcance de las responsabilidades que van unidas 

a esos deberes" recordemos que hicimos mención de este tér-

mino en el desarrollo del trabajo y deciamos que la cul-

tura es organizaci6n del propio yo interior, es tomar pose-

ción· de la propia personalidad de cada uno como ser humano, 

apoyados en nuestro punto de vista podemos observar como se 

usa el término cultura para facilitar la manipulación de la 

personalidad del sujeto, en e$te caso el nifio, de nueve o -

diez afias de edad, la importancia de todo radica en que no -

interesarla la implementación de determinado modelo (el mode 

lo puede depender de diversos factores sociales, económicos 

o poltticos) si este va a provocar que el nifio se supere y -

adquiera su propia personalidad, lo peor del asunto lo enro~ 

tramós en el momento en que. en nucstr~ sociedad el patrón -

cultural que existe se encuentra muy influenciado por extra[ 

jerismos, producto todo esto de la forma en la cual siempre 

se le ha visto al mexicano por parte del país proteccionista, . 
provocan~o este hecho una aculturación en toda nuestra sacie 

dad. 
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c) de manifestar con hechos el amor a M6xico y el ere-

ciente deseo de conocerlo en su presente y en el p~ 

sedo. 

Al respecto nos encontramos con un tema del capítulo -

III denominado 11 Prop6sitos del niño mexicano", párrafo que 

dice: 

"Los n1nos de México deben conocer y recordar a sus 
héroes, por que estos dieron su vida para legar a -
todos los mexicanos una patria libre. Tú que formas 
parte de México, estas obligado a estimar el sacri
ficio de estos grandes hombres, a cuyo heroísmo de
bes las libertades, los derechos y la seguridad 
de que hoy gozas. Su conducta es el modelo que ha -
de impulzarte a cumplir con tu deber, el cual, por 
ahora, concistP en estudiar y trabajar, Pn la escue 
la y en tu casa, para servir así a tu patria y en--= 
tregarte,. seguro de que los mereces, a tus juegos y 
regocijos. Ama el aire de México, su sol, sus ríos, 
sus montañas, su tierra. Ama y cuida esa tierra, -
que, además de generosa, es tuya. Los héroes patrfus 
la obtuvieron para ti al prer:io de ;;u sangre, y ella 
será siempre dulce y maternal así , un tu esfuerzo la 
cultivarás, y si, como los héroes .1•1e te dieron, -
mantienes vivo el amor en ti por la Patria, por la -
ley y por la justicia". (Pág. 58) 

En este párrafo podemos ver que sí cumple el libro de 

texto con esta meta por la cual fue creado, ya que dentro de 

las consideraciones que este debe te~er nos dice que deben -

exaltar la moral, el patriotismo, el civismo, etc., el aspe~ 

to inor·a1 lo menciona en el párrafo diciendo: "Su conducta es 

el modelo que ha de impulsarte a cumplir con tu deber" el -

patriotismo lo desgloza diciendo "Los niños de México deben 
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conocer y recordar a sus h6roes, por que éstos dieron su vi

da para legar a todos los mexicanos una patria libre'' y en -

otra parte del mismo párrafo nos dice "Los héroes patrios la 

obtuvieron para ti al precio de su sangre, y ella será sim-

pre dulce y maternal si con tu esfuerzo la cultivas, y si, -

como los héroes que te la dieron, mantienes vivo en ti el a

mor por la Patria, por la ley y por la justicia". Con todo -

esto podemos ver que el libro mantiene a lo largo de todos 

sus capítulos una gran carga de contenido ideo16gico, para -

que por este medio se cumpla el objetivo primordial del sexe 

nio, lograr un nacionalismo en todos los mexicanos, por me-

dio de sus héroes, sus instituciones, su revoluci6n, etc:, -

logrando con todo esto una unificación del pueblo mexicano. 

En otra parte del mismo párrafo el libro menciona que 

los héroes mexicanos legan una patria libre, pero no se acla 

ra o menciona desde que punto esta visto el término libertad, 

para esto cabría aclarar en el mismo libro, que México es un 

país libre socialmente, hasta cierto punto tiene la libertad 

de elegir a sus gobernantes como lo emana la Constitución -

por medio de un sistema democrático el cual en México se ha 

convertido en un sistema populista, teniendo con esto la li

bertad de resolver sus problemas sociales, hasta donde se lo 

permiten las imposiciones qi1e hacen instituciones del tipo -

del tipo del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), pero no 

es un país libre econ6micamentc y este detalle coarta a coac 
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clona el t6rmino dnndole otro enfoque al que se le dn origi-

nalmcntc. 

ch) de servir a los débiles y tratarlos con muestras -

de consideraci6n. 

Trabajaremos este punto con un tema del Capítulo 11 el 

cual se titula: "La Iglesia Cat6lica tlurante la Epoca Virrei 

naP'en cuyo primer párrafo dice: 

"Los franciscanos fueron los primeros religiosos que 
v1n1eron a MExico. Fray Pedro de Gante lleRÓ en 1523 
fundó en Texcoco la primera escuela de la parte con
tinental de AmErica y estableció talleres para herre 
ros, carpinteros, canteros, zapateros, etc. Fray To':" 
ribio de Benavente, a quien los indios llamaban Moto 
linía, se distinguió por su caridad y gran amor ha-':" 
cia los naturales. • 

Después llegaron los dominicos, es decir, los reli-
giosos que pertenecían a la orden de Santo Domingo. 
Uno de elles fue Fray Bartolomé de las Casas, de --
quien ya hemos hablado en este libro. 

Posteriormente vinieron los agustinos y los jesuitas. 
Estos últimos se dedicaron prindpalmente a educar n 
los jóvenes de las clases acomodadas de las ciudades 
y a los indios del norte y noroeste". {Pág. 38) 

Como podemos darnos cuenta en éste tema se desgloza t~ 

da la labor que las distintos congregaciones de religiosos -

vinieron a realizar a M~xico y nos menciona una a una lns or 

denes de frailes (los franciscanos, los dominicos, Jos agus

tinos, y los jesuitas). Primeramente debemos recordar que -

los españoles una vez que se dan cuenta de h:.ihl~r clescnhforto 
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un nuevo continente y ya habi~ndo renlizadu diferentes expe

diciones hacia las nuevas tierras, les vu u ser muy dificil -

someter a los pobladores que en estas tierras había, se bus

ca entonces la forma de 1 legar a un sometimiento total, el -

cual no podia ser posible de ninguna otra forma mas que ter-

minando con esta cultura por completo, esto se lo--

gra primeramente por medio de la religi6n, destruyendo tem-

plos y dioses, introduciendo de una u otra forma una ideolo

gia. , una cultura que fuera---con los inter.eses del grupo domj._ 

nante, también lo van a lograr castellanizando y capacitando, 

tomando como maestros a los religiosos quienes lograrran so

meter al pueblo conquistado en base a un acrecentado trato -

paternalista hacia el indígena y lo cual va a ser una de las 

causas que van a mantener por mucho tiempo un lazo de depen

denr ia hacia la religi6n y países imperealistas, mencionando 

lo en un párrafo posterior el cual nos dice "Los indígenas -

casi siempre, encontraron en los misioneros amorosa protec-

ci6n contra los encomenderos espaftoles y criol Jos, fue así -

como los religiosos conquistaron el respeto y el carifio de -

los indios." 

Los ayudó en esto su paciencia y su constnnria infati

gable" (Pág. 38J, con todo esto el alumno de cuarto grado al 

leer el libro se va con la idea de que si el tamhién es obe

diente y cumple con lo que se le ordena, lograrú salir ade-

lante de ese "atraso cultural", él t:.1mbiPn logr:1rlí ser un --
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niño educado (pero educado para que, para trabnjur como t6(

nico, como mecánico, etc.); tomando como sinónimo de educa·

ci6n a lo que nosotros llamariamos instrucción, comparado ·· 

tal como el libro lo maneja, ya que este nunca uclara lo que 

se entiende por el término educación. 

Siguiendo con la lectura nos podemos percatar que ln 

historia se le da al niño por medio de biografias y fechas a 

manejar, exaltando en forma de héroes la vida de todos los 

frailes y de gente que de una u otra forma llegó a sobresalir 

por algun motivo, asi podemos ver que se menciona la obra <le 

fray Bernardino de Sahag6n, fray Sebastián de Aparicio, Don 

Vasco de Quiroga, fray Juan de Zumárraga, Don Luis de Velas

co, Juan Rufz de Alarcón, Don Carlos de· Siguenza y Góngora. 

4. - CAPACIDAD: 

a) para relacionar los caracteres de la organización -

politica actual de la localidad con la información que se -

haya adquirido respecte a la organización tot~l del país y -

para conocer otras formas de estructura y funcionamiento que 

tuvo en el pasado; b) para comprender 1 n importancia de 1 a -

actuación personal en la calidad total que tienen conglomer~ 

dos sociales y las transformaciones que sufren ~stos, yn scnn 

reducidos, como la familia o amplios como la nación; e) pu

ra darse cuenta de que aan en las haznfins de los hombre~ su

periores ha intervenido la acción an6nima de tos hombres rn· 
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munes; ch) para iniciarse en el conocimiento de que las --

transformaciones históricas dependen de muy numerosas influ~~ 

cias extrafias e internas; d) para entender, en términos gel'Vl 

rales el caracter que presentan las grandes etapas en la His

toria de M~xico. 

Subtemas de análisis: 

c) para darse cuenta de que aún en las hazañas de los -

hombres superiores ha intervenido la acci6n anónima 

de los hompres comunes. 

Esta submeta la encontramos implicita en el capítulo V 

en el tema llamado "Batallas importantes": 

A raiz de la guerra desatada entre M€xico y los Estados 

Unidos, nuestro pais pierde gran parte de su territorio con -

este país, el libro de texto justifica este hecho de la si---

guiente manera: 

"Aunque nuestro ejlircito no obtuvo triunfos milita
res, demostró, durante las batallas que se libraron 
entonces¡ un gran heroismo, gracias al cual nuestros 
defensores se han inmortalizado en la Historia y me
recen nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Los 
soldados que lucharon por Mlixico dieron un gran ej'em 
plo de amor a la patria. Debes admirarlos y sentirte 
orgulloso de i:us héroes". (Pág. 95) 

Si nos damos cuenta en el párrafo no se mencionan las -



!16. 

laci6n de las cadenas a1/a2 en ausencia de agente reductor fue cercana a 

2.0. Durante el posparto el tejido de implante present6 un aumento ~ra

dr:il de los componentes B y y y las proporciones relativas de las collig~ 

nas I y III pennanecieron constantes: Tipo I 79.25% (:_ 4.37) y Tipo III 

20.14i e: 4.37). 

En la figura 10 se muestran los resultados obtenidos al anali

zar el tejido de la zona de explante. Se observó una disminuci6n de los 

componentes a y y a partir del dfa 15 del embarazo y también un decreme!!_ 

to en la concentraci6n de las cadenas a, que sin embargo fue menor al o~ 

servado para la zona de implante. Los porcentajes relativos para las co!.~ 

genas tipos 1 y III, ñieron de 84.26% (:_ 2,58) y 15.73% (_: 2.57) respecti_ 

vamente. 

LUrante el posparto se observ6 una recuperaci6n inroodiata de los 

componentes fl y y, asr c0100 poca variación en la concentracidn de las cade

nas a. La detcrminaci6n cuantitativa de las proporciones de col6genas 1 y 

III no mostró crurbios en las diferentes fechas estudiadas obteniendose un 

valor para tipo I de 83.31\ (:!:_ 4.17) y para tipo III de 16.64'/, (:!:_ 4.19). 

8. DETERMINACIOO DE AZUCARF.S SIMPLES. (Ver Figuras 11 y 12) 

La concentraci6n de carbohid:¡itos presentes en glicoproternas se 

determin6 en el tejido de implante y explante (ver fig. 11). El explante 
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Submctas de andlisis. 

e) de amor activo n la patria y respeto por sus emble-

mas. 

Al respecto nos encontramos con un tema del capítulo -

I I I e 1 cua 1 se llama "Historia de 1 a Bandera" y en su primer 

párrafo nos dice: 

"Hidalgo usó como bandera un estandarte que tomó del 
santuario de Atotonilco y que tenía pintada la ima-
gen de la Virgen de Guadalupe. Hoy se guarda esa ban 
dera, que es como una reliquia, en el Museo Nacionali'. 
( Pág. 76) 

Haciendo alusi6n al artículo tercero constitucional p~ 

demos decir que en uno de sus párrafos se hace referencia a 

que la educación que imparte el estado y también los partic~ 

lares debe ser laica ''Garantizada p0: el artículo 24 la 

libertad de creencias, el rriterio que u.ientará a dicha cdu 

caci6n _se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa y, basado en los resultados del progreso científi-

co, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidu~ 

bres, los fanatismos y los prejuicios". 1112 por qué entonces -

se hace referencia al hecho de haber tomado como bandera a -

un estandarte que portaba una imagen religiosa de la Virgen 

de Guadalupe. 

"' 12 Fragmento tomado del artículo 3e de la Constjtución Po-
11tica de los Estados Unidos Mexicanos, puede consultar 
se también la Ley Federal de Educación para ampliar mdi 
sobre el tema. 
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Sin embargo si se menciona lo que se entiende por ban

dera ''La bandera es el símbolo de nuestra patria. Debemos mi 

rarla con el máximo respeto; estamos obligados a honrarla y 

venerarla''. El mismo respeto que nos merece la bandera debe-

mos sentirlo respecto del himno nacional, que es el canto a 

la patria. 

Esto nos insita a refleccionar sobre lo que el Estado 

entiende o engloba con el término bandera, dejando ver en es 

te punto que esta es para el grupo gobernante como un escudo, 

el cual le sirve de protecci6n contra el pueblo evitando de 

esta forma sublevación en contra del sistema, aprovechando -

de esta forma lo que el pueblo en~iende o lo que para el 

pueblo significa la bandera, que básicamente sirve a este 

sexenio para la unificación de la sociedad buscando un nacio 

nalismo. 

d) de simpatía para otros países y para todos los seres 

humanos. 

Para continuar hemos elegido del capítulo III primera

mente el tema que se refiere a la Guerra de Independencia, -

el cual comprende varios incisos, en el segundo de ellos se 

mencionan los principales sucesos que agitaron a los Criollos 

para hacer el movimiento de independencia siendo estos tres: 
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"n) La Independencia Norteamericana. En la Nueva llspni\a 

se supo que trece colonias de Norteam6rica, acaudi

lladas por Jorge Washington. se habla hecho, en 1776, 

independientes de Inglaterra. Para .los Criollos, eso 

constituyó una revelación: las ideas de libertad e • 

igualdad eran susceptibles de aplicarse; los derechos 

del hombre podr!an ponerse en práctica. 

b) La Revolucion Francesa. Se supo también en la Nueva 

España que e 1 pueblo francés, después de una sangrle!!. 

ta revolución, hab[a abandonado la monarqu!a para •• 

convertirse en república y adopatar así un régimen • 

de ~obierno que otorgara los derechos del horabre y • 

del ciudadano. Novedad tan grande fue a modo de ins· 

piraci6n para los inconformes con el sistema politi· 

co, social y económico imperante en nuestro país. 

e) Invasi6n de España. Pero lo qu~ ·onmovi6 mds a los 

habitantes del Virreinato, fue saber que los france· 

ses hablan invadido a España, y que en lugar del rey 

español, gobernaba en la pentnsula un monarca fran· · 

c~s. José Bonaparte. Esto creaba para la Nueva Esp~ 

fta un problema muy serio· en cuanto a 1a autoridad, • 

pu~s el virreinato dependla de la persona del rey de 

Espaftaº. (P4g.49) 

Priaeraaente podemos observar n lo largo do todo el p4·· 
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rrafo que se encuentra implkita 1:1 i.nculcación :;0hrl! los ai 

canees de las sociedades occidentales, estos paises dch~n 

llevar acabo y reproducir las mismas etapas que les permlti~ 

ron transformarse, llevandolas a paises con un tipo <lr Econo 

mta todavia dependientes: si nos damos cuenta se mencionnn a 

paises como el mismo Estados Unidos, Inglaterra y Esp:11ia, i~ 

culcandole al nifio através de la lectura la idea de que el -

pueblo de México debe seguir los mismos pasos que siguieron 

estos paises, para que de esta forma la sociedad tradiciona

lista de M6xico (segan lo deja implfrito la Teoria Desarro-

llista) siga inmersa en un Subdesarrollo sin poder aspirar a 

su independencia ideológica. 

Por otra parte también se hace al~si6n al término rev~ 

luci6n, dandole a lo largo de todo el párrafo diferentes ma

tices ya que en una parte se usa como su sinónimo la palabra 

revelaci6n y en otra se usa el término lucha, sin aclarar -

realmente el significado de la palabra o lo que esta engloba, 

observamos que al usar el término se dke: " ... el pueblo ---

frnncés después de una sangrienta revoluci6n ... " y esta san-

grienta es el que primordialmente hace que lns palabras rcvc 

laci6n y lucha .se vean de la mismn forma que se ve la palabra 

revoluci6n, ya que una persona que se revc 1 a y lucha es 161!!. 

co y normal que salga ensangrentada, acción que puede provo

car en el nifto miedo a enfrentarse a su realidad y en deter

minado momento luchar por algdn ideal a alcanzar volviendo -
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con todo esto un tanto romformistn de su situaci6n real romc 

miembro de una sociedad dependiente. 

Después de haber realizado el análisis del libro de -

texto de Historia y Civismo inmerso éste en el programa (tal 

como ya lo explicamos anteriormente) que la Comisi6n Nacio-

nal Técnica de la Educación propone para el estudio de la ma 

teria en este grado, también se encuentra una lista de fina

lidades las cuales el alumno debe alcanzar al finalizar el -

estudio del texto, finalidades que econtraremos a continua 

ción: 

II.- Para la ~abal orientación de los autores se subra 

ya que las finalidades que el alumno ha de lograr por medio 

del texto son las siguientes: 

1 .- Crear y desarrollar actitudes y hábitos y habilid! 

des que permitan integrar el criterio histórico y la forma-

ción cívica y moral, procurando con especial atención que se 

cumplan los cuatro requisitos esenciales siguientes: a) pre

parar para la vida práctica; b] cultivar las virtudes cívi

cas y morales; c) fortalecer el amor por la Patria, por la 

democracia y'pcr la paz; ch) despertar y cultivar la concien 

cia de la solidaridad humana. 

2. - Fomentar el interés por el conocimiento hist6rico 

de M~xico estudinndo como ha venido formándose el pueblo me

xicano por la mc2cln de las sangres y de las culturas indfg~ 



102 

nas y espafiola. Dicho conocimiento debe servir de base para; 

a) afirmar el convencimiento de la comprensión, la tolerancia, 

la justicia, el respeto a la verdad, a la ley y al derecho -

ajeno, asi como la ayuda mutua y el espíritu de cooperación, 

conservan y estrechan las buenas relaciones humanas; b) est~ 

mar el valor de la época colonial como período de gestación y 

desarrollo del pueblo mexicano, y explicar la guerra de Inde

pendencia como paso necesario hacia la conquista de la liber

tad y el establecimiento de institucion~s democráticas; c) t~ 

ner idea clara de las obras realizadas por los grandes cons-

tructores de la Patria, sin desconocer por ello que el engra~ 

decimiento de México es el resultado del esfuerzo constante -

de todos sus hijos. 

3.- Comprender la importancia de la acci6n personal de 

todos los hombres en la lucha por el bienestar de todas las -

naciones y, dentro de cada una, de todos los grupos sociales 

y de los individuos. 

4.- Ejercitar el espíritu de cooperación e iniciar la -

formación democrática mediante la participación que se tome -

en comisiones y equipos de trabajo escolar, civico, deportivo 

y social. 

111.- Contenido: 

1.- Tanto en el libro ~orno en el cuaderno de trabajo, -

los temas de Historia y Civismo se coordinarán de manera apr~ 
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piada y se expondrán en terminas claros, accesibles y perti

nentes. 

2.- Se incluirán relatos, an&cdotas y biografías que -

pongan de relieve el valor de las virtudes morales y cívicas; 

que estimulen el amor a la verdad y a la ju5ticia, a la pun

tualidad y a lk honradez; que destaquen la importante funcMn 

reservada a la mujer en el hogar y en la sociedad; que prom~ 

van sentimientos para la comprensi6n y ayuda de los desvali

dos, y que acrecienten el espíritu de solidaridad social y el 

desinteres personal en el servicio de la Patria. 

3.- En el Libro y en el Cuaderno de Trabajo se expon-

drán en forma accesible a la comprensi6n de los niños, los -

hechos hist6ricos con espíritu afirmativo y creador. 

4.- Por lo que respecta al Civismo, se reiterarán la -

necesidad e importancia de la organizaci6,·, democrática como 

base del bienestar común. Al efecto se ampliarán los conoci-

mientos sobre las instituciones políticas de nuestro país, -

regido por una constitución democrática, y sobre los partidos 

la elecci6n popular y el voto. 

S.- Se desarrollarán los puntos del programa sencilla

mente, en forma clara y concisa, y considerando que se trata 

de interesar, ilustrar y orientar a niños cuya edad fluctúa 

ya no entre los ocho y diez años, como los de tercer grado, -

sino entre los diez y once años. 
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Principales etapas hist6ricas por las cuales ha pnsado 

México hasta llegar a lo que es hoy: 

a) etapa del México prehispánico: la anterior al descu 

brimiento de Am~rica por los europeos y la conquista de Anif

huac por los Espaftoles en 1521; b) etapa de México virreinal: 

en el que se form6, a partir de 1521, bajo la corona española: c) eta· 

pa de la guerra por la Independencia: inquietudes y luchas -

nacidas del impulso que llevó a Mhico a separarse de España; 

ch) etapa de las convulciones poltticas, guerras con otros ·· 

paises y guerras intestinas, hasta que la revoluci6n de Refor 

ma confirm6 y fortaleci6 para México los derechos del hombre 

y los del ciudadano, o sea la etapa comprendida entre 1821-

1867; d) etapa de conciliaci6n de la República Federal y del 

encausamiento de la economía mexicana es decir, la etapa de -

1867 a 1910; e) etapa de 1910 a 1917, durante la cunl la re

volución se propuso hacer efectivos en México los derechos -

politicos y dar derechos sociales a los trabnjadores de lns -

ciudades y a los del campo; f) etapa posterior. 

Para e 1 mejor desarrollo de los puntos l'Xpuestos se su· 

giere el siguiente orden: 

1.- Revisi6n de la etapa correspondiente al M~xico pr! 

hisp~nico y al descubrimiento de América. 

2.- Esquemas de República, para trazar en ellos rutas -
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de exploraciones que contribuyeron a integrar la Nueva Espa

fia: a) la de Hern5n Cortés a California; b) la de Nufio de 

Guzmán a Jalisco y Michoacán; e) las que llegaron, por el -

norte, a Tamaulipas, Nuevo León, Tejas, Nuevo México y Cali

fornia; ch) las que, por el sureste, llegaron hasta Oaxaca, 

Chiapas y Yucatán. 

3.- Ilustraciones o breves selecciones sobre la obra -

de la colonia: a) ciudades como Guadalajara, Guanajuato, M~ 

rida, México, Puebla, Veracruz, Zacatecas; b) aspectos eco

n6micos como el cultivo de la caña de azúcar en Morelos o la 

mineria en Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato; c) temas cultur! 

les como instituciones educativas, la introducción de la im

prenta, la fundaci6n de la Universidad; ch) la presencia ool 
arte atravlis de esculturas, pinturas y obras literarias. 

4.- Guras para la formación de breves resúmenes: a) -

sobre las caracteristicas de régimen social de la colonia; -

b) sobre los antecedentes internos del movimiento de Indepe~ 

dencia; c) sobre las repercusiones que tuvieron en México -

la Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, -

la proclamaci6n de los derechos del hombre y del ciudadano -

por la Revolución Francesa y la invasión napoleónica de Esp~ 

l\a. 

S.- Guias a fin de que los alumnos precisen los hechos 

anteriores, mediante esquemas y breves cuadros cronológicos. 



106 

6,- Lectura comentada: un trozo del barón de Humbolt, 

tomado de su ensayo polftico sobre el reino de la Nueva Espa

ña. 

7.- Presentación de las vidas paralelas de Miguel Hidal 

go y Costilla y Jos~ Maria Morelos y Pavón, para que los alum 

nos hagan su resumen sobre su pensamiento político y su obra. 

8.- Esquemas de las rutas de la Independencia y cronolo 

gia alusiva. 

9.- Esquemas y cronología alusiva acerca de la consuma

ción de la Independencia y la adopción de la Bandera mexicana. 

10.- Explicaciones para dar idea de la falta de coordina 

ci6n y de las luchas internas del primer período de nuestra.

vida independiente. 

11.- Presentación de las vidas paralelas de Valentin Gó

mez Parías y del doctor Jos6 María Luis Mora, para que los a

lumnos comprendan el alcance de las primeras manifestaciones 

del liberalismo mexicano. 

12.· Explicación sucinta sobre el largo período de conf~ 

sión de luchas intestinas y de la falta de cohesión nacional. 

Debilitamiento que impide al país enfrentarse con 6xito a 1:1~ 

amenazas del exterior. Guerra de Texas. Guerr~ de los paste-

les. Invasi6n de los EB.UU. en 1846. El patri6tico ejemplo de 

la batalla de Churubusco y el de los Niftos H@roes de Chapult! 
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pee. Consecuencias desastrosas de la invasi6n estadounidense. 

13.- Material que permita a los alumnos: a) localizar 

en esquemas de la República Mexicana los sitios de las prin

cipales acciones descritas; b) fechas más importantes rela

tivas a este periodo. 

14. - Cuidadosa exposición solire el Plan de Ayutla y la 

guerra de Reforma. Descripción del ambiente que priva al pr~ 

mulgarse la Constitución Politica de 1857. 

15.- Lectura comentada de los artfculos 12, 22, 42 y 52 

de la Constitución de 1857. 

16.- La reacci6n de los grupos conservadores. Oposici6n 

a la Reforma. La intervención Francesa, la batalla del 5 de 

Mayo. El sitio de Puebla, el imperio de Maximiliano. 

17.- Lenta, pero segura consolidación de la República. 

18.- Vidas paralelas: a) Benito Juárez y Sebastián Ler 

do de Tejada; b) Melchor Ocampo y Gabino Barreda. 

Etapas del gobierno del General Porfirio Diaz. 

1.- Auge de las obras materiales: Ferrocarriles, expl~ 

•· tación de materias primas, compañias de colonización, desa--

rrollo de las industrias textil y agricola. 

2.- Situación del campesino y del obrero durante el si 
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glo XIX. 

3.- La leva, las tiendas de raya, los jefes políticos, 

la represi6n de las huelgas de Rio Blanco y Cananea, la cam

pafia contra los mayas sublevados de Yucatfin y los yaquis re

beldes de Sonora, puntos visibles de los problemas econ6mi-

cos, sociales y politicos que terminaron la Revolución. 

4.- Lectura comentada: el juicio de Justo Sierra acer

ca de Porfirio Diaz. 

5.- Cronologra y esquemas relativos a este periodo. 

La Revoluci6n Mexicana 

1.- Por ser este período propicio al conocimiento de 

fuentes parecidas a las que aprovechan los investigadores, 

se ofrecerln ejercicios y sugestiones que inviten a los alum 

nos: 

a) a concentrar y clasificar el material gráfico o in

formativo de que dispongan; b) a formar una lista de monu-

mentos o sitios -comprendidos dentro de la localidad, la en

tidad o la región, y los fáciles de visitar- en donde se ha

yan registrado hechos de la Revolución¡ c) a presentar in-

formes sobre documentos~ peliculas o fotografias relativas -

al mismo período y que puedan estar al alcance de la escuela; 

ch) a la observaci6n de esculturas, estatuas, pinturas, mur! 

les, prosas o versos selectos que hablen de la Revolución. 
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2. - Orientaciones para organizar una exposici6n, con el 

objeto de que los alumnos adquieran ideas definidas: 

a) sobre los latifundios, las tiendas de raya, los cap~ 

taces y los jefes políticos; b) sobre las condiciones del -

campesino y del obrero: c) sobre los levant~mientos, general! 

zados en casi todo el pars, de masas campesinas, obreras y de 

la clase media, en contra de la dictadura; ch) sobre las ba

tallas decisivas de la Revoluci6n, en su primera y en su se-

gunda etapas. 

3.- Sencillas explicaciones acerca de los principales -

cuadros de los muralistas mexicanos. 

4.- Lecturas comentadas de plginas selectas~ 

a) Los grandes problemas nacionales, por Andrés Molina 

Enriquez; 

I. Madero; 

b) la sucesi6n presidencial en 1910, por Francisco 

c) obras poltticas, por Luis Cabrera. 

México en el siglo XX 

1.- Su personalidad de naci6n libre y democrática den

tro del Continente Americano. 

2.- La Constituci6n Política de 1917 presenta a México 

en su caracter de nación pacifista, amante de todas las liber 

tades. 

3.- Limpia trayectoria internacional de México. 

a) en sus relaciones directas con otros paises; b) como 
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integrante de la Organización de los Estados Americanos; c ) 

como miembro de las Naciones Unidas. 

4.- Lecturas comentadas: 

a) el artfculo tercero de la Constituci6n; b) las obras 

de riego; c) algunos artfculos de las leyes de trabajo; - - -

ch) algunos p~rrafos relativos a la expropiación del petróleo. 

5.- Vidas paralelas: 

a) Francisco l. Madero y Venustiano Carranza; b) Francis

co Villa y Emiliano Zapata. 

6.- Ejercicios del alumno: cronologfa y esquemas alusivos 

a estos periodos. 

ANALISIS DIDACTICO DEL LIBRO DE·TEXTO. 

La elaboraci6n del libro de texto no escapa de ninguna m! 

nera a intereses políticos e ideol6gicos de los sustentantes en 

el poder, y estos a su vez a los del expancionismo norteameric! 

no, ya que hay que recordar que "En la década del 56-65 (décad! 

desarrollista en América Latina ) una pedagogía funionalista -

( ligada directamente a la producci6n sociopedag6gica, antropo

lógica y pedagógica imperealista ) ... La educaci6n se transfor

ma en un prerequisito para el desarrollo econ6nmico, .•. educa-

ci6n resulta igual a preparaci6n de los recursos humanos para -

ese desarrollo ••. T~ansformar al hombre en un producto del cap! 

talismo dependiente requiere como condición que la formaci6n de 
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la fuerza <le trabajo se real.ice en los marcos de un proceso 

de socialización en el cual el elemento idcológiro robre m:ís 

fuerza que aquel estrictamente tél·nico". 24 

Con base a la rita anterior podemos decir que a nivel 

primario el libro de texto juega un papel importante en el -

proceso de socialización; motivo por el cual es menester ana 

lizarlo en su presentación didáctica. 

El libro de texto gratuito, dentro del proceso de ens~ 

ñanza-aprendizaje, juega el papel de un recurso didáctico el 

cual debe cumplir como tal Jos siguientes requisitos: 

1.- Ayudar al alumno a que reflexione, adquiera sus -

propias experiencias, y una visión más amplia de la materia 

de estudio y forme su criterio propio, 

2.- Acercar al nlumno en cuanto sea posihle a la reali 

dad. 

3. - llacer que el proceso enseñanza-aprendizaje se rea

lice eficazmente. 

4.- Ilustrar temas de estudio. 

5.- ílcbe propiciar la adecuada asimilación del conoci

miento. 

24.- Puigros.-Adriana, Op. Cit. p. 15 y 17 
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1·:111za a i11l1•1•.rar dirh:1 i11for111al'ií111" :i!,, poi lo 1:111111 la tarm 

d1~1 :1111111110 alll<' el cnnrc11idn <·:; l'! "'' 11w111nriz:11l11 i' 110 1·,i1·111 

lar 1111 pn11·1·so de apnn1di1ajc si,~11iJ'il'ativ11. 

l'nr otro l~1<ln, 110 hay qtll' pasar pnr alto <plt' dt.•sclt· 1:1 

Tt·nria lt1,sarrollist:1, el ro11ot:imi1•nto :a• transmite· a tr11\0
("; 

de los 1 ihros de texto. 
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,·,.11111 1111:.:1h1·r·1·i1·111ili111 1· 1·1·1·.tad1·r11 "" d1·1·i1· .. ,. id1•111ifi,·;1 

v•·r1L1d )' .- i1•111· i.1 "l.:'1 11 1•r•l:td 11rd .. 11;1il;1 d1•l11· ··•·r 1 r:111·.a111 ti .Ja )' 

n·t1·11id:1 "" 1:1 111i::111a 111:1111•r'a 11 .;','11 .. "" ,.· 

1::;1:1 f11ni1a d1• pn·:·;;;11l_;.11···1·l<'1111t1•11id11 l'•"•l'""'ll· a 1111:1 '"" 

<'«J1<'i<l11 ,lt• ,·j,•111·ia p11:óÍI ivi:;fa, por Piio 111i:;11111 p111ll'11111:. al ir 

<';tlll<'llll' 1'1•11 111 c11;il hay 1111 tll•tri1111•11111 1•11 su l"1•r111a ll•tiri1·:a, 1•s 

•·I 1<•xl1• <'•'111" 1111a11xi1 iar 1lid:k1 i1·11 d1•IH' s1•1Tir para alt',j:tr::1• 

de..· 1 :1 :; ,. 1 :1 s1•s 11l' 1•11 s••i1;111 ::a 111· rha 1 is t :i d1• ,. ar :il' 11· 1· 1 r:id i ,. i 111i;i 1, 

llh•d••r11i.:;11·i1'•11 .ll- la 1•ns1•1!;111::a por 111 11111· l'I lihr11 dt• t••xro 1•s 

1:1 111:1.·st n• a 11ivl'I primaria t i1•11•· 11111' 111i1 i::ar ohl i¡::1t~ 

riallll'llll' 1•st<' l'l'l'lll's11 ya qlll' la S.ILI'. así lo l'stipula 1lt•stil' 

~''· .. li.ll'UI. p. 55 

* l'1111:dd••1·:111111s qm• l'I t'i11 Ítltimo dl' t•I libro d1• l1•xto s1•r:í 
111;111tc..'tll'I' 1• I onll'll Slll' ia 1; <.'SI 11 1•s n•spo11tl Í¡•111l11 ;1 una s1•r il• 
dt• Íllll'l'l'sc..•s q11t• l'I Estado t1·:1la tll• pl'1'1ll't11ar y en 1•ste ra· 
s11 <'11 h:1st' a 1111:1 polftka <.'d11l'ati1·:1. 
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el momento en el cual lo ha denominado obligatorio y gratuito. 

Ante esta situación y por razones del mismo an51isis di

dáctico no podernos scpar:ir al 1 lbro <le texto Je ];¡ e11seii;1nza -

de la llist:oria y el Civismo, ya que éste es uno de los facto

res primordiales de nuestro t·rah:ijo; reconocemos Ja ne~·t•si<lnd 

de que el profesor rl'lat:ione la doccricia L'On la investigación 

para la enseñanza de esta disciplina, e~; decir el ma<.'stro tic 

no la oblig:il'i6n dt' investigar sobre el tcm;1 por su rut'nt;i', 

sobre la tcm[it ic;1 a trnl:ir ya sc:i par;i ;1;:1pl iar la inl'ormal·i6n 

o conocer otras posturas que hablen del tema. T;1l actl\'idad -

también debe ser eneami11;1da haci:i los alw11nos, procurando de.:2_ 

pcrtarlos el interés por la investigaci6n históriL·a en hase a 

fuentes <le primera mano l'omo son por ejemplo: muscos, ruinas 

arqueológicas, arl'l1iros, hihliotcc1s, lwnwrotec:1s, t'tl'., di

cha act i vid;1d <lclw tener L'llmo oh jet i vo e 1 hL•rho de q11<.' e 1 

alumno tenga lln contacto mfis <lirci·to Cllll ) :is r11PlltCS, t¡Ul' de 

alguna manera dan l'llL'nta de la histori:i del país, ¡rnr;1 que -

con este contacto el alumno y el profesor vayan construyendo 

su propia noci6n <le historia, lo cual les brinda mayores ele

mentos para comprender los intereses y v:llores que se pueden 

llegar u manej:ir en la historia y en ocasiones al servicio de 

una determinada clase social par:1 sustentarla en el poder. 

Como ejemplo de lo anteriormente citado, podemos mencionar el 

libro de texto, objetivo de este trabajo, rn dondr S<.' utiliza 

el contenido parn introducir sus valores, legitimando su posi 

ci6n soci:il, homogcnizan<lo lo mentalidad del alumno y del pr~ 
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fe sor. 

Por todo ello podemos Jecir que esta propUl'~ta prl~tcn

de que tanto el alumno como el profesor :i<lqtlil'ran una nol"i.lin 

mas amplia de su realidad. 

l'o<lt'mos fundamcnt ar l'Stn a 1 tcrnat ira con e 1 hcl"110 dl' -

que el libro es presentado l"Omo una Vl'nlad :1bsolutn )' aL"nba

Ja, Lloncll~ no se l'Xa 1 ta la nci.:es idnd <le la busqucda de mris in 

rormal"ión al rl'spc<.:to, por lo que el profesor tienl' la obli

gnl"ión de reali::ar y proj1kiar la invt'stig:tdón sohrl' ln hi~_ 

toria, pero no dejando :il lihrc ;1lbcdrío del sujt'to realiza~: 

111, ya que hay c¡ut• rc("ordar la edad y la format:ión que ticrw 

el niiio <le 4~ año de primarin haciénclos~ asf nccesnrin unn -

adccuadn orienta<.:ión del profesor. 

El 1 ihro de texto es JH'ccsario den !'" dl'i pro("cso cns~ 

ñanza-aprendiznjc, pero ele ninguna m:inl'ra se le debe otorgar 

1:1 rcspons:Jhilidad como unn"garantía para la l'ficiencia de 

Jicho proceso, ósta ronsidcramos va a lograrse realmente a 

través <le la relación m:1cstro-alurnno, es decir, el prorc•sor 

debe dinamizar ese proceso u partir de la combinaci6n y buun 

empleo de más recursos como serian: rnuquutus, cartograflus, 

mupas, pelfculas, diapositivas, láminas, etc., para que con 

la utilización de estos se tcnHu un panorama rnds amplio de lQ 

que se presenta en el libro de tC'xto, ya que s1is ilustraciór. 



116 

nes no todas son bien mancjndus, las i111str:1l"il111cs pn•scntan 

las siguientes caracteristicas: 

El tamaño de las ilustraciones es reducido antC' la Pxal 

taci6n del contenido, por ejemplo en el cupltulo que se refi~ 

re a los periodos presidenciales se hace referencia n inínrm~ 

ci6n tal como las fechas de la dur11ci6n de la estancia C'B l' I 

gobierno de los diferentes presidentes mexicanos y Jos datos 

más significativos sobre los logros de su gestión.* Con res· 

pecto a las fotografías e imágenes que aparecen C'B este capí· 

tulo solo ilustran los bustos de los presidentes. 

A continuaci6n se presentan los retratos que apureccn 

ilustrando a los períodos presidenciales. de ·los cuales se ha-

ce referencia. 

* Consul t:1 r am•xo 2. 

Plutarco 
Ellaa Calk• 

Emilio' 
Parte• Gil 



11'". 

··.: 

Miguel 
Alemán 

.1dulfo 
Ruiz Cortines 

A.daifa· 
L6pez Mateos 
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Cabe mencionar que !ns dihujos :.interiores tienen entre 

4 y 5 cm también existen otros qul1 son de un tamaño mlís acle· 

cuado. 
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e ilustrar con claridad el contenido que el tc.xto pn'tl'IHI<• di 

fundir, por ejemplo: al finalizar el capítulo\' SC' <.•nclll'Utra 

un tema titulado "Reflexiones", dentro del cual se lon1li~a · 

el siguiente cuadro. 

RBPLEXIONBS 

Con la presencia de dicha ilustración en este ·tema SE' 

pretenae que el alumno medite sobre 1 a importancia de los bl'. 

nefic íos que ofrece su pars a 1 a clase trabajadora despuPs ele• 

su revoluci6n (la de 1910), dándole a entender que es un país 

el cual ha con~eguido conformar una industria fuerte, campos 

apropiados para la agricultura y una ganuderia para beneficio 

del pueblo, pero sobre todo que es un pais que ofrece trab;1Jo 

para su·gente difundiendo a los alumnos que es una Naci6n en 
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constante progreso y que con ello ha alcanzado un cierto gra

do de desarrollo que en última instancia beneficia al pueblo 

mexicano, y que para continuar en pro de su desarrollo se ne

cesita de la uni6n y esfuerzo de estos sectores, aunque es 

digno de sefialar que no apare~e el industrial empufiando la 

bandera como lo hacen los trabajadores. 

Existe un par de ilustraciones, las cuales se encuentran 

en el último tema del noveno capítulo denominado "La Constitu

ción de 1917", las ilustraciones son las siguientes: 

111. LA CONSTITUCIÓN DE llllí 



1 ;>O 

Como podemos observar en la primera de el las se ilustran 

tres de los Articulos de la Constituci6n de 1917, difundiendo 

con esto el proteccionismo que siempre a caracterizado al go

bierno de México para con la clase obrera desde el momento en 

el cual se d~cretan leyes como estas, para encubrir el desurr~ 

llismo en el cual se ha visto inmersa la clase trabujadora, re 

flejo m§s claro en la explotación del trabajador. 

En la segund:i de estas ilustr11dones se presrnta :i una 

f:imilia la cual podemos entender es el prntotipo de una fami · 

lia obrera o de una clase social pupular, Psto refleja <~I tip•· 

de hombre que los textos esl·oJarcs Rratufto!' prctc111kn fl'rmar, 

como ya lo mencionamos anterinrmt•ntt', 11n ~l'r utilitario r tr:t 
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bajador eficiente para el manejo de máquinas y herramientas, 

podríamos decir con todo esto que se pretende formar un obr~ 

ro ya que no podemos pasar por alto ni olvidar que la iden de 

un desarrollismo para esta ~poca es apoyada por la industria

lizaci6n en la cual entra el país, este hecho trae implícita 

la formaci6n de mano de obra, además en la ilustración se pu! 

de observar la idea de hacer del conocimiento de la población 

la protección que el trabajador a alcanzado, así el Estado ·· 

funge como mediador o conciliador entre la clase obrera y el 

sector industrial, contando con su consenso para sustentar a 

la clase hegem6nica en el poder. 

Ente otras ilustraciones encontramos en dos diferentes 

capítulos las siguientes: 
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En base a la pretendida industrialización a lograr en 

nuestro pais, un fator de suma importan,ia para ello s0r5 el 

desarrollo de las v!as de comunic.-ación. El mostrar Jos logrm 

en este plano es con la finalidad de dar a entender que se -

cuentan con los medios suficientes para lograr el anhelado -

"desarrollo", pasando por alto que cada vez serán niayon•s los 

lazos de dependencia que nos aten con el imperialismo. 

No querl~mos dejnr ele sl'ñnlar que a lo largo <l<'l 1 ihru 

de texto no se hace referenda a los empréstitos q11<' l'l país 

ha contra1do para poder llevar acabo las diferentes acciones 

en relación al desarrollo industrial, entre otr<1s en l:is dns 

de comunicación. Estos cndcudamit>ntos han causado unn serie 

<le prohl"mas a nuestra nnrión (por ejcmplo, la i11tPl"\'l'J1«iti11 
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de las fuerzas armadas francesas), además con las imposirio-

nes de los paises prestadores es dificil solventar esta si-

tuaci6n; no es posible comprender la si-tuación actua 1 por 1 a 

que atraviesa nuestro pais si no se hace referencia a.esta 

problemática. 

Por dltimo observamos dos ilustraciones en las cuales 

el punto principal son los mapas. 

" . ·, . .,,,,:,1.1in•i•:·Wht•lllt,}Ji\,icq 
• I• ... lit tloi .11rahl1• .. IMlll :aíh tl~~·Nlli· 

.. ,,, t ··1 ljlllil.I. ,J .: 0 1: 

;:1, l· 
l•l. ·, :•1h j 11•1'~ ,!t·,• • " ¡rul1\ir1•.~. 

1•), • ••• • , ... 1:r::.111i1'h i.-.n mililar, 11i 1tm arui.a" 

1 ; :,,.._ ¡;-.111•1 .,¡,.,. 1 · • )1:1!ii lí1~otd )' l '\IJl th:D~tU UC\ol···l••U tul 
¡• 1 .; .... t1·11wriun'" ~· 1\d .. in.i;, 

d:.l. J 11 ... : ..... ~\·• d1~ l••L•v: 1ia 11.1\1!:1 pat. nl unllln 11itn lol 
k•i.-'•· .~1u'8, ,; .1,;:.;.,.-. ¡, •r lulluu lut-:,111111.t, l:lltil 11:~111l"11 ~ 
1h ~~ :1 '1 :,.,_,y b 1• ,.it.:1 !·~ ..... , ... 11°·11 • 

• '•·" '·• :,1,· ... ·u p1•rl111\,.!01•.-11.• n'.l1t't1,l·n l:":~.i,'funi6la 
J t .. •1,un 1'•• l11 i'\•:u'lbllc1' dt" 'h)RM _. lu• ¡.; ... i,ulo• l·1J!<Jli El 
, •• •• :-. 11u ,., 'ti. •l'll ,·, •· • 1 rt·tupl r.tr tM· h.•rrltorio. '" luth& 
L.., 1i l,.l ,\.t \:UJI ,.,:1 lt ,\I \:•, ~Ulll ••U lo,!1J\ lt.111 J:At1d01 t.:rudol. 
.\,!t 1.1,i .... 1: -;¡ •• 1 ;•1 '" ... 1•,1¡1!i~·ab.111 .. r uif..:"11..-i.t' .:n lo "lativa 
a h.111 Uiuit~• da T~J"" 
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Al respecto estos son los dos únicos mapas que el libro 

de texto maneja y como podemos observar no son presentado~ al 

nifto de una forma atractiva y de un buen tnmafto, no le per~i

te al alumno ubicarse dentro de 6ste, por lo tanto el docente 

tiene que utilizar otros mapas que sean dv mejor tamafio y que 

permitan una mejor ubicación de los lugares que se debieran -

seftalar tratando de hacerlos más acordes con la realidad que 

está viviendo el alumno. 

Con lo que respecta al alumno es recomendable qüc antes 

de la clase realice su investigación correspondiente para que 

en el auln tanto el alumno como el profe~or conjuguen esas ex 
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periencias y se arribe a conclusiones significativas. 

Estas investigaciones que realizará el alumno como ya 

se mencionó, tienen el objetivo de acercarlo a fuentes direc 

tas o de primera mano, por lo que el libro de texto no brin

da las ilustraciones necesarias para tener un panorama más -

amplio de lo que se le va ha enseftar, con todo ésto tratamos 

de citar en una forma objetiva la~ limitaciones didácticas 

que tiene el libro de texto y sus repercuciones en la ense-

fianza de la Historia y el Civismo. No podemos pasar por alto 

la presentación del libro de texto, a este respecto podemos 

decir q1ie la letra es de un tamafto adecuado, por otro lado -

el color y la textura de las hojas se apega a lo recomendado 

por este trabajo en el inciso correspondiente de este caplt~ 

lo. 

Por último es necesario citar el tipo de aprendizaje -

que propicia el libro de texto, un aprendizaje me~oristico, 

por lo que el alumno de 42 año de primaria se forma bajo un 

carficter pasivo. 



ANEXOS 
No. 1 

DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA COMISION NACIONAL 
DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO 

V 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: E~ 

tados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repdblica.- ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorga la 

fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Federal y el 

tercer párrafo del articulo 22 de la Ley Orgánica de la Educa 

ci6n POólica, reglamentaria de los articulos 3!!, 31, fracci6n 

I, 73 fracciones X y XXV, y 123, fracci6n XII, de la Constitu 

ci6n Politica de los Estados Unidos Mex~canos: 

CONSIDERANDO, 1!!: Que según lo disponen las fracciones 

VI y VII del articulo 3!! de la Constituch i de los Estados -

Unidos Mexicanos, la Educaci6n Primaria impartida por el Est! 

do-Federación, Estados y Municipios- ha de ser, además de ---

' obligatoria, gratuita; 

CONSIDERANDO, 2!!: Que dicha gratuidad sólo será plena -

cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos -

reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean 

indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esto 

última, en el apartado 3! del articulo 22 de la Ley Orgonica 
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de la Educnci6n PBblica, el 31 de diciembre de 1941; 

CONSIDERANDO. 3!!: Que las incidencias con que la situa

ción económica mundial ha venido reflejándose en las escalas 

de precios del mercado mexicano hacen cada dia más oneroso, -

particularmente entre determinadas clases sociales, el adqui

rir los libros de texto escolares¡ 

CONSIDERANDO, 42: Que mientras los libros de texto sean 

materia de actividad comercial resulta indefectible· -pues su! 

ge entonces la tendencia a diversificarlos- que en sus carac

teristicas y precios influye el interés económico de los dis

tintos sectores que los producen, los cuales, también por la 

naturaleza de las cosas, se multiplican._ y que, inversamente, 

sometida la producción de dichos libros a las solas dccisio-

nes de un organismo extrano a los afanes de lucro, eso los a

baratará en cuantta suficiente para que el Estado tome y so

porte sobre si la carga de proporcionarlos gratis, y 

CONSIDERANDO, se: Que al recibir gratuitamente los edu

candos sus textos y que ~sto no corno una gracia, sino por ma~ 

dato de la ley, se acentuar§ en ellos el sentimiento de sus -

deberes hacia la patria de la que algón dfa serán ciudadanos. 

·tte tenido a bien expedir el siguiente 
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DECRETO: 

ARTICULO 12 Se crea la Comisión Nacional de los Libros 

de Texto, dependiente de la Secretaria de Educación Pdblica. 

ARTICULO 22 Serán funciones, facultades y deberes ne -
la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos: 

I. Fijar, con apego a la metodolog1a y a los programas 

respectivos, las características de los libros de texto desti 

nados a la educación primaria; 

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si Jos 

concursos resultaron insuficientes a la edición -es decir, r~ 

dacción, ilustración, compaginación, etc,· de los libros de -

texto mencionados en la fracción procedente; 

III. Nombrar previo acuerdo del Secretario de Educación 

Pdblica al personal que la capacite para cumplir efirazmente 

su misión, y formular también con la anuencia de aquel funci~ 

namiento, las normas y procedimientos que deben regirla en -

sus actividades; 

IV. Acudir dentro de lo que juzgue prudente, oportuno y 

Gtil, a la ayuda que puede prestarles la Iniciativa Privada, 

cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión -

del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un de

signio patriótico, y 

V Gestionar ante las autoridades r;ompetentes las medidas 
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adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto -

sean motivo de lucro para nadie -~alvo el l!gitimo beneficio 

estipulado de escritores, de dibujantes, grabadores impreso

res, etc.- o que se convierta en artículo de comercio franco 

o clandestino, o que salga del país o que de algún otro modo 

se presten a que se obtengande ellos, con falsas razones, --

cualquier fruto ajeno al prop6sito original que se les señala. 

ARTICULO 32 Formarán la Comisi6n Nacional de los Libros 

de Texto Gratuitos: 

l.- Un presidente, un secretaria general y seis vocales, 

capaces de cuidar que los libros cuya edici6n se les confía -

tiendan a desarrollar arm6nicamente las facultades de los edu

candos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en --

ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos ha 

cia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarle~ 

el amor a la Patria, alimentando con el conocimiento cabal. de 

los grandes hechos hist6ricos que han dado fundamento a la evo 

luci6n democrática de nuestro país; 

111.- Cinco representantes de la opini6n pública, a fin 

de que esta se halle, en cualquier momento,.·insospechablementc 

al tanto de los trabajos de la Comisión, y 

IV.- Un contador y un auditor, ambos con título profcd~ 

nal. 

i\RTICULO 4~ El presidente, el secretario, los vocal0s, 
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los representantes de la opini6n pnhlica serán designado~ por 

el Jefe del Poder Ejecutivo. 

El nombramiento de los componenetes de la Comisión lo -

hará el Secretario de Educación Pública. 

ARTICULO 52 La Comisión Nacional de los Libros de Tex

to dispondrán de los siguientes recursos económicos: 

I.- Las sumas que Ja Federación, los Estados y los Muni 

cipios le destinen. 

II.- Las aportaciones de la iniciativa privada. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor a partir 

de la fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

ARTICULO SEGUNDO. La Comisión concluirá su primer regl~ 

mento, y lo someterá a la aprobación de la Secretaría de Edu

cación Pública, dentro ·de un plazo no mayor de tres semanas -

desde que entre en vigor este decreto. 

Dado en la Presidencia del Poder Ejecutivo, en la ciu

dad de México, Distrito Federal, a los doce días de mes de fe 

brero de mil novecientos cincuenta y nueve.- Adolfo L6pez Ma

teas,- Rúbrica.- El Secretario de Estado y Despacho de Educa

ción Pública, Jaime Torres Bodet.- Rúbrica.- El Secretario de 

Estado y de Despacho de Hacienda y C. P., Antonio Ortíz Mena.

Rúbrica. 
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CAPlTLlLO DECl~lO 

IV. F.'L REG!J\!EN REVOLUCIO~·t.\ RlO 

Los gobiernos revolucionario~, a partir· del que encabe~ó \ "= · 
nustiano Carrnnza; se han preocupado por hacer efocth o:=. J. ; 
derechos chicos del pueblo; por atender las necesidRde¡; y );-; 
problemas de los trabajadores de las ciudades y del cam110, y p:•r 
mejornr las condiciones generales del país. 

Todos estos gobiernos han realizado.obras importantes en c1-~.-ia 
uno de los órdenes de la vida mexicana: obras de saneamien!.o, 
de construcción de escuelas y guarderías infantiles, de mejo1·:1-
miento de los servicios públicos, de riego, de caminos, de ele1 t.:-

. ficaci6n, de creación oc industrias nue\'8!';, de moderniz1ci1'111 ,~" 
Ja técnica de ~rabajo y de la maquinaria indu!"1rinl y P:,:ricn•·,. 
Por último, se ha logrado implantar en· M6xko el si!:fc¡·,ia ck lo. 
seguridad social. 

He aquí la lista de los gobiemos re\'ofucivnnrio~, y lo 1'1ás 
notable de su gestión o de su época:·· 

t. Gobicmo de Venustiann Cnrranza (1916 n HJ20). Con
. voc6 el Congreso Conatituyente de Querétnro y pro•rrnlr:ó 
la. Constitución de 1917, que es Ja báse de nuestra vida insti
tucional y convierte en normas jurídicas las aspiraciónes de di;.;
nldad individual y de just.fcia sodal de la rev0Jur.i(1n inici11d:t 
e.n ~910. Se señaló ta~1bi611 por la energfa con que coJ1dujn Ja 
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· ! 1.,. 1 · 1 :1;11, '• '~'" ~-.:~·, l•i~!i. t ! -.·::··n.:i~l·. :· ! '•iO\"} . .nh·r1
1
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¡, ·a·.111 .'\.' 1wr111(;n!a ~·, !•Ji ;;r Pn :n J 'r;·;:irh·ntfa 1.l0 la R·:l,l:i:·'ia1°al 
t;Pneral Áh·aro Ohrrgón; or::1~ionó la ca{da del gobiHn0, y fu '.'1 

,-.r:.r;:n dé que C'arr;-.¡·,·. :t mm:.: ~.1 "·. :n:;dn. E~ic· ht:t1~ ··,: · · :2!'1 

en la aldea de 'í'lnxcnlantongQ (E!'l:irlo ele Puebla) el 21 rfo 
mayo de 1920. 

2. Gobierno interino de Adolfo de la Huerta (mayn a di
,.:en1hre de 19~0). Ba,i11 r:l ., .. hi1·Í1 .. ,,11 !:1< :··: .... ,.· 11: ·.~ <¡~ • •" _.,. ... , 

e; ~riunfo a Ohrt-gún. IJ<, la 11 Ut"rtH co11~ig1;i1; que F •ar.l i·~·~o 
Yilla, dej:111do su ·vida de guc•rrillC:-ro, ~e O(·dic:ara a la ii;;ri
cultura, para lo cual se at·C'ptaron las condiciones qui;; Villa 
pu.~. 

3. Gohiérno de ,\lrnro Obregón {1920 a 1924). E~1¡-ic:z6 a 
poner en práct.ica los pre1:eptos relativos a la dotación y resti· 
tueión de tierras, las cuales eran entregadas en·forma de ejidc!l. 
lr~1pulsó.la ~nseñanza, principalmente la popular, y a ese fin ros· 
tableció la Secretaría de Educación PúbJica, cuyo prinier 

. titular ftte Jos:é Vasconcelos. l'.'omentó.Ja organirnc:ión de los 
obreros y Jos campesinos para que d<.-f<-nrlit'ra11 1.1;s de1 E-dv:~. 
Bajo su mandato se celebraron las fiestas c:o1111J!'llli •rntiY as dt>l 

. primer centenario de Ja consumación de nuestra foclependen
cia (27 de septiembre de 1921). Hac:ia el final de su período hubo 
de hacer frente al alzamiento militar IJllt! promo\'ieron los par
tidarfos de Adolfo de la Huert.a. 

. . 

· 4. Gobierno de PI u tarro Elías Calles °(192·1 a 1928). Fo
mentó la creaci6n ·de las escuelas rurales y secu111ln~ins. 
Reabrió en Cbapingo la .Escuela Nacional de Agricultura y 
creó el Banco de México y el de Crédito Agrfcola. CR.lle$ fue, 
además, el inidaclor de una enérgica política de l'<>nstrucdón de 
caminos y ele obras de riego. l)urant.e su sobierno se planteó un . . . 
172 ... 
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A d1J/fo tl:1:'on·o ,i.;111i'in . :· · 111;1. '1'. . ~ ·,.. L:r.: 
.:?e fo H1u:r!a /;,lifls Calles I'1Jr/cs Gil 1 l'!'lc·¡!ido ¡1:1 ¡,1 1·1 1 :~~· 

rk••Jo si::11Í('nte al di::' Cíllks; Jwro ::i~e~inRtJ., ·-•'' J 7 ,i,. _i.:1; .. ,Jr. 
1 ~.·!::¡._ ?.. r(i~.f) r1!.! ~¡.-, 11:;:::-1: b.:· r·~\ ... l :n;,:>t:, t, 1 ;~,,;.:,_', ;.¡ ''.' ; 

Pú' :.idencia. 
A princi¡;h" ele>]?. l'?i-npafia electorr.l ~e habfa rc.'1·111~~tituidr1 P) 

Pnrtido AntirrP.e]e1:cio11ista1 que !'e di\'idió y <1pu<:.n a Obregé>n 
r!os canriirlr.tn~: ?rand·:co R. Serr;rno y Arnulfn H. Gt'.tmez. 
Los dos,ª'·: :·:idos de 1¡lh:rnr le\'aniarse en armas, muri,,ron fusi
lados, Serrano el 3 de octubre de 1 t127, y Gómez el día 4 del si
gui en! e m.:!s. 

Por sug··stilin de Calles, formufada en !':U últ.imo infr,rme ~nti: 
PI Congrc:rn, ~e com;t.ituyó el Partido Nacional Revolucicina.ri '.' 
(P.X.R.), que aliora es el Partido Revolucionario Jnstitudo
nal (P.R.I.) 

5. Gobierno de EmiJio Portes Gil (diciembre de rn:::s a fe
brero de 1930). No obstante su carácter interino, rc·::oh·ió et 
conflicto religioso, agravado duninte la· part.e final de) período 
de Calles. Activó la distribución de tierras y cle,'!'etó la auto110-
Mía de la Vni\'ersidad Nacional de l'vJGxko. 

6. Gobier,10 de Pascual Ortiz Rublo (febrero c!e }!1;30 a :-r;~p
tiembre de 1832). Expidió la Ley de Crédito Ag·ricola y la T .. 1•y 
Federal del Trabajo. Aunque, conforme a su elrcdi,n, 0:-tiz 

. Rubio debió haber penna1wddo l'n la Presinenda h~sta el 3íl rlt? 
noYiemhrc ele 1934, las intrnmi:-.it•lll~l' de C~lies en los :i~unto:' rfol 
gnhirn10 ·-facµltad que M anogaha por consid~rarse j.1r:! má:d· 
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... , 
:. • 1 

.... , 
1 ~ ' 

·i~ó c1L- .. 
:·.¡fal···: ·. 

:~ tH.;·.~1·(·nd~ sh<:: ·~· .. citn:::l. ;_·{·!,• '.'.: ,. ·~ 
• : 

1
;'. (1'" . .._:,Jt1~~t,·t <.+t·it!1 de. 1 .• .-:.c11 1.:l·,~'., \': • 1:;·~ ·. ~ q · 

·/!.:;·~t!~:(l 
.. . ' ,,. !·' : 1 •••• ' ¡ ~. -~ 1 ... ~ l ' • 

.. ~ .. , . !,:i;l'-il'Í'> .:~· ~.:t.:•¡,_t. ~~ · : :.) ij n;:. , .. t • ~ .. .. 
·. ·. .>~JI ... ~i .. ~;;')i;·n. Tuvo que e:11!':·1 ''"· :,, a la~··'''· .i1:1a
ci6·1 pi.otludtla pnr la Segun :la Guenn :1íun.dial, en la c:unl, 
ck~cfo rn.12, ~e :·<'1 '\P:dco a los p•11.:)lOH 11' ·:',\'•l'rf.ti1·f1·~. Al ~·'.r 1·1i-
;'lO tlE.l co:1nicto, ;;~c,.t10 pafa participó c-n ...i ·:··,t.il.l ...... : ,''.. -~..: 
E;randes organiú:cione.•; inLernacionales: la O!\U (G.-;; .r.:.:, .. :i6n 
rle las Naciones U:iidas), Ju UNESCO (Organi.r,;:cif1n 1

1e :~1s Na-
..... :·~.-".'····. ..~·-=-~> .. , r-r.;•-::·· 

r'- '~... . . ,· ·-

t~_~:I'' ) \ i:~~~ ;~ 
\~ YA \ ___ ~~. 
·~¡ ~q~~# 

Miguel . AdolÍÓ 
Alemán Ruiz Cortine1 López ,\!ateo• 

cionea. Unidas para Ja Educación, las Ciencias y la Cultura), la 
FAO (Organización para la A.gricultura y fa Alimentaci6n1, 
la Ol\IS (Organización :Mundial de la Salud). 

10. Gobierno de :i\Iiguel Alemán (1946 a 1952). Continuó i.a 
campaña de constl'Ucción de escuelas; terminó la Escu~'.a 
Nacional de Maestrns¡ intensificó considerablemente la indus· 
lJ':alización de :\léxico¡ fundó la Comisión Federal de Elec
tdcic1ud; mandó erigir la Ciudad Universiiaria; creó el Ins
tituto ~:acional de la Juventud l\léxicana y f!l lnstitutO Na· 
cio11nl Indigenista; fomen~6 la construcción de presa1, de 
grRndes autopistas y de caminos vecinales1 y constituyó la 
Comisió11 del Papaloapali. En lo intemacionalcoadyuv6 acti· 
v;rn1ente a los trabajos de las Cónf'erenclas lnteramericana:; 

. ·' . :··· .. . . . . 
"· ~: .. .• . 

· .. 1i5 
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~ • • ? ( 
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11 • ... '•. 1:0 :!n.\.rJu;~"i.., ~· ".· ·· . 
ZÓ !',1':., .. ~,.. t ',;; .1\ 1 .t··1;H· 1 .1¡¡~ . . r ),\.· • 

,,~ : .. ! . : ;: 

1 :~;; ~- . ·:.. ~ - 1 :; '· .. :; 1J . ¡ . ' • .. 1 f .. ,. • • 

n buP.a 1"•: ,., j,, ·'11.: r<,.:1.:c::l .. :-..; '.: .. ·!, .. ·>:tl·J1 .... i...-o a \'éifÍns .····r:."~ ,:~1 

país el r~Hi ra1en de :~ cr~u ddad :;uci al; inten'>ificó la car,1pnña 
:tntir>rih·irlii:-i; rh1plic·6 la red rle :.'«1'1 uteras, y realizó ;-iu,).·"' 
c:i:a::- c:.l"•,.¡". 11 .. ,· 1..-,n r_.-),1!rihnirJo al ~.nognw Je ;,1.;xico. Enj,11:0 
tle 1!\56, Hui~ r'ortine.~ ao:i;:iió C'll Pr:ii<lln;í. a Ja Reunión ~le los 
Jefes de Ertado de fos RepúhJicns Am('l'icanas, con~ ,_?_c;ión 
nrl 1'.H)'.' rni\'c·r!'ario ne h Confl·rtw·i~ rlf: P1• ... -,.~(i. D :~:;~.-e; •:'..1 

'. : • · .. -.'.I, ?\H:d~·o c(:)el•!"~ :!l ~~·i _, ... ,. ~;[·t) •• i·; r:. ; : : . '.: · :i· 
tm·i···.1 rJe 18.57. 

12. Gobierno de Adolfo Lópcz Mateos (Período: 1953 a 
1964). Ha vigorizado, df:'ntro de las normas con~tituciona!-·s, la 
ju!"fÍ·:ia social para los obrero.; y los campe:!>inos; ha tC111tim•aclo 

:, _la tarna de construir escuelas; está di~tribuyendo irratuita
, mente, en todc e·! pe.is, millones de textos escolares destin.1-

dos a los alumnos dela e::nseñanza primaria, para la cual, apart3 
eso, ha puesto en ejecución un plan nacional que la extie:nday me· 
jore. Bajo este gobierno, el Est.atuto Jurídico de los TrahajFt,10. 
res al Servicio de los Po<le:res de la Unión i;e ha intfJrpc;1 ado a '.a 
Constitución, como parte del Artículo 12.3, y !-Cha }JJ 1,;11;1]¡;.ino la 
ley que creó el Instituto de Seguridad y Sl·rvfoio,; S<1ciales 

. para los 'fra I?r.jadores del Estndo. U n:i. d.: J;~~ c;;,r:tC'i c-rí5ticas 
del actual gobierno ha sido su empeiio p<ir participar en la gran 
empresa de solidaridad económica y cultural de los puebl~ 
Jlispanoamcricnnos, según Jo dc·ruues'tran Jos discursos pronun
ciados por el Presidente López Mateos durante el viaje que hizo 

XV 

· a Yenezuela, Brasil, Argentina, Chile y Perú en enC1-ro de 1960, 
los acuerdos culturales que se firmaron durante ese viaje y la . 
adhesión de México a la Asociación Latinoamericana de Libre .. 
Comercio (Mercado Común).·. 
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en los pdndph" de Ju~ticia~ {lSZ, ~olidnricl:;d conti•~!"nf ~· ! "! 
f:· 1: : ¡" !'.': . + • _. • • • · .. J, r·~.1::t;rP. t.: .. u L"! i~~t ·:. ' .. ".-, <.·l 1 l 

los~· i( :,'v': ch·ilizaclo':! del munrlo. F.n ~l s:·;;I) 1! ~~O.- ·: ,!;,. ·.• 

cirín d·::i lo~ J~stéulo~ Americanos y de la 01·g:!.,i:.:ad(:;·, ,:.· ~-.. , 
Nf\ciones Unidas,·i;e ha distinguirlo por su actitud ju;.;t:~, ¡,,:i, . .-. 
ci:;.l y rt:»;i '•.· e:;¡ r::l?.dó!l con!:? .. : ::'.'.:;i c~e:li·:-e.rJa:: c.:;<:stir: •. _. 
inqufo·~:.:1 e:.l xi.;.tmt.>>. 

Los ruexii.'ancs saLm bien que la base del progreso y del b:en· 
f;::;tar, cuando ~e ha logrado la libertad del espíritu y el respeto 
a l0s fueros ele la conciencfo, está en la paz que dehe impúar 
en }as refoci;int.5 <le UrlOS fllí:XÍCanos COU O,tros, y en Sil actitud 
comprensiva para con los demás pueblos. Saben asimismo que 
para el logro de grandes propósitos es indispensable la cuope· 
ración de todos y cada uno de los mexicanos, cualesquiera 
que sean su edad y condición social, m edianfe el e!:; fuer 1.0 cons
tante, el cumplimiento del deber cotidiano, la honradez e 11 la 
conducta y la amistad hacia quienes nos rodean. 

... 

. /'.""" 

(Ejercicio n6mero 63 del Cuaderno de Tral•:.'!jo) 

·· .. ,·t• 
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... 
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1.L ... :i ~j:_.!~:i.!as <¡ue :-~ i. :.: .. :~,;·.~.11. J· :·¡.. d1· :d \!;: ... : .· 

r.:s fo1·liric[-1d0s r:;;,,¡ :1 . f •q·alinr. .,¡ ·. :~ra t l•t.!v d l:i 1 
por la independenci.1 t ,.fuvit·se cleshecho. 

·!·~! ":rr···,' .-\ ~ .. ·,~! · .. · ! •• •1 i1l;.:1) 
\1·!:1 1.;.y que 1:u11c •:día 1:1 indulto 
a to:!os ]c.;::; n·bt:lck.; qt!i.! <lcjaL·an 
las armas, y m11c.:ho·dnsurgen
~i::::, t·rcy~·;":1l11 l •· )':',, h lucha, 
:·~ ucogie1·011 ul ¡;e.t •iún que sa 
ks ofrtc:ía y cleserter·:·n de las fi
las rebeldes, con lo que se agra
YÓ ::ilás la sil u ación de los que 
~ .. ;-glliun pe1t:ando. 

2. Franci~co Ja•der Mina. En esos momentos c1e angustia y 
desaliento lk;;6 a nue:.stro país, 'por Soto la 1'farina, pui:rto d(' fo. 
provincia de Nuevo S&.ntander (hoy Est~rlo de rrar aulip;i'. ), n1 
guerrillerc español: Francisco Ja vicl· Mina, c¡ue w11í:i. c-n 
ayuda de los insurgentes mexic'anos después· de haber s~r ;1,l, :i. 

la causa de la libertad de su patria. 
Al desembarcar, en abril de 1817, :Mina explic6 su pn•¡·t•<.) 

al pueblo de la Nueva España: venía a luchar ·contra un g..,1 : .. L'· 

no tiránico, no contra los españoles. 
Mina había luchado en España contra la invasión na¡.1oleór1!.:-.:1, 

por lo que luego estuvo preso cinco años en Francia. De.,;pu(:s se 
hahfa sublevado contra el rey Fernando VII, al ver que éste, 
lejos de apegarse a la Constitución, gobtrnaba como un <lé3· 
pota, y babia tenido que huir a Inglaterra. En el destierro cono
ció al mexicano fray Servando Te~esa de Mier, y al oir a é.::te, 
y al leerlo, se convenció de que luch&J: contra la tira1úa en M,!·d-. 
co era lo mismo que combatirla en }~s1;,añ11, y que lo \HiO y! , 
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e·.!, . .... .·".·'!:.·" ;·.<,;.,, 
i.:., l'.~ ;• : '"''. t, Ji;,~ ('Ul1.in,,;~ . .;. .. 

. . . ~ 
( 1 : !"~ 1' : • j ' 1• 

. 
:";:.:1tn. :::.r.t 

¡·1 111~; cl<·:i: ''• in!:>Urg"ntí.:::, y! , :,,,1:·n ~;::~o, 
... .. L:• · 1 .:-; y 1~ombat€~ -"'<-. . . •.¡.1 

<¡>l'' ' · ~ >ron 1•l " 
parn a l !:... l11 ait... l> 

que es hoy el J:t~~t:~W> 
de San Lu:s Potótit .( 
; ,., :\:: : · • " 1 ~~rte de !e¡¡ . .., 

•• , .... i..· :. ' .... ~ .!-
·,.,,','".}.~·. .• . J ,. ~ 

En r:l iuerte ~ot·" 
Do;;_:~"' ro, construí·,!" 
do •.·n 'a sierra c!O''·' 
Comanjn, a veu,lticin:.\t 
co kilómetros do la 
ciudad de León, logr6 • 
re~nir~.e con Pec:lrQ ~ 
~fon-no y Encarna-

,, 

dón Orti:~, caudillos 
i:iHirgeutt-s que o¡;e- ' 
ra k.n pt•f aquell~ 
com~.rcas. 

. . Los realistas, mau- · 
dndos por Lifüin, atacaron y sitiaron el fuerte del Sombre?o,,y·· " 
si bien Mina lo6f6 s.1)i.r en busca do víveres, una vez fu:?ra le fu..i 
inlposiblo regresar con el uumio: A.nte situaci6n tal, lc3 sitiad~ 
días despu&, abandonaron el reduct9, lo que lc3 ocasion6 P'a'di· .. 
du muy conside~·ablea. : ·. · . ~:;~~ .. , : 4 " 

Mina se dirigió al cerro de los Remedios, 'lue el padre ~n!o· 
nio Torres habfa fortificado·. Las fuerzc~ de liñfo l:J aitiaroP. · 
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1J. d · novit·,!1he dc 1817 • 
. :.. . e ... : :·o-~ ; ; . q"'.. -·.1 

qi.ien todo M~xico 
:.·::cuerda junto a fos 
r;--randes héroes na cio
:~ 0 J es ""·.J· r 1;:. ,. -, :: ~.-. . · ¡,... ! ;.. 4 • . • 

ayuda qm: l:rrindJ iJ. 

la causa de los in
surgentes en las ho
ras ·más difíciles-, 
continuó la· resis
tencia. Peleaban 
Guadalupe Victoria, 
por 1a parte de Ve
racruz, . y Vicente 
Guerrero en las mon
tañas del Sur, secun
dados el uno y el 

·otro por escasfsimo · 
número de hombres. 

Vicente Guel're· 
VJtente Guerrero· 

· . ro babfa nacido, 'ha· : · 
cía agosto da 1782, e.·1 el pueblo de Tixtla, dentro de la jud-rlic. 
ci6n de lo que hoy, como entidad política de la República, füva 
el nombra de aquel caudillo. Sus padres, mestizos, de condición 
humilde, se dedicaban a cultivar el campo. . · 

Desd~ que se inició la guerra por la Independencia, Guerrero 
se unió a los insurgentes, primero bajo las órdenes de Gele.:ina, 
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ccr1 J .. :.) c. .. ·~~~~,;;tJ.::'is ~le !~s ish.:::ias; y, si11 r::itÜ~.u~o, J' ..... dui¿;,f,U! e:a 
~~·J.' 1 •• ; ·- ··1·;'J~1:.;¡~a cun~H.lo (}ner1·fro ch:n10::11,) n·J~1~:úrJJ~tJJte ~u 

.~ .. r ·;1t: .... i.~::~~! :·::~~~ ... ,,::._:.~.i!o:.! j. ·':.~ \·~~:\"~): ;: .. , .,,•: J:¡ ;1.J:. 
, . · ~; ~ ~Ie ~\1G:::.ico. 

(Ej<.:'."cic;o :;úmt:ro :::; d~l C·...;¿, .'c-r: ._. ce T;ab1jo) 

!.o c1ue d.: hes r<=e·::rd:i.r uc:·rc:.\ de fa Etups. d.:d!esL;ti:'nd:.i: 

1. El movi.mie-nto insw ¡;.;de pa:;:ó por su si::..s.t!.'1n má;. .';? ;•t1: •1 .·~~- t.?; :le 
la muerte de :Morelos. 

2. El virrey Apodaca ofreció el iudulto a 1.-is .-, be;,:::.s c¡ili:' ¡1"¡ .• ·.¡,'..-;·;m 
bs anuas, y mucho:; de ellos, d·:salenb?.dcs, ~~'.' :vfo;1:.ircn la ~ult:: :i Je h 
Independencia. 

3. En auxilio de lus i.Psur¡:;r.ntes, Franc!s;:o J:w!· .- ::mna lleg6 a .::-,1:.dco 
en abril de 1817. Al frt:nte de muy t·Fcaso nl.Í?i~tro di: hombres, combati6 
sud:iz e i.nfati:;alikmenle y l.,~!. •1 :11 1ilo ['~.,; <:~·:: ~t·n!¡n<:r'.'•"' ,Jotes militares, 
:r.:-.~t a q1.ic cirl't1:1::--hn,·l":: ~Í("!nJ:<L .idv,·r,,.;:.:.s L:,;,,,jll q1i.: l·.'1ye~e prí.o;fonfro. 
Fue f1:silH·.1.:1 por lu~ io::ali-;ta:1el11 de uuvi<:mL.<! dd nt:~~nü año, 1817, de 
iou L!1.::'··.1.1b11rco <:n Soto la :Marina. 

4. Pt:•se a fanhs adye:rsidades, continugron luchar:do Guadalupe Yic· 
tn!i'.!, on \•i;;-acruz, y Vk.:nte Guer:t.~i·o en el Sur, Jo3_dc;; fin ' 1;;¡;:rnto3, 
p.;ri) c.on C•:B.u hw:of.smo y volu.n·tad inq11:?l11-.mW:h! 3. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo del análisis económico, politice y social en 

el cual se ubica este libro de texto, así corno de su análisis 

ideológico-didáctico, llegamos a las siguientes conclusiones. 

El libro de texto tiene una fundamentación en la Teoría 

Desarrollista que se difunde en América Lotina en la década -

de los SO's. - 60's., tratando de generar en estos países un 

industrialismo que no escaparía a los lazos de dependencia -

del imperialismo capitalista. Respondiendo a esta situación, 

en el libro de texto se exalta la formación de uno fuerza de 

trabajo calificada que conlleva al pretendido industrialismo. 

Así mismo se destaca la importancia de la riqueza natural del 

pafs y la necesidad de generar lu explotación, por lo tanto -

indispensable de prepararse para ello, lo cual se lograría m~ 

<liante la educación y básicamente a nivel primaria pretendie~ 

do terminar con el analfabetismo y, el que la población alca~ 

zará un grado de escolaridad aún mínimo (educación obligato

ria y gratuita), con ello se obtendría su incorporación al -

sistema productivo. 

La idea de unificación ~e subraya constantemente a tra

vés del contenido de este texto, pretendiendo lograr la unión 

de los sectores populares, básicamente el obrero y el campes! 
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no, lo cual era vital para conseguir el desarrollo nacional. 

Con esta mismn idea encontramos en el texto la vinculación -

de un exaltado nacionalismo, ante el cual surgen una serie -

de prototipos a seguir como lo son un sin6mero de héroes, un 

tanto "fantásticos e inalcanzables" y es precisamente gracias 

a sus virtudes y a sus acciones que nos encontramos en una -

nación libre y progresista; por lo que el deber de todo ciu

dadano es contribuir a alcanzar este tan anhelado industria

lismo. Por lo tanto se brindan las condiciones necesarias P! 

ra ello: fuentes de trabajo, vras de comunicación, derechos 

para el trabajador y una educación gratuita (y aún ron libros 

de texto gratuitos) . El ideal de hombre a formar responde a 

aquel que cuente con los elementos necesarios para incorpora.!:_ 

se al aparato productivo. 

No obstante la obligatoriedad de eJte texto no se diri

ge a todos sus sectores, especificament a la gran burguesía. 

En este libro se omite la participación del sector industrial 

y de las transnacionales en el desarrollo económico, politice 

y cultural de nuestro país. Así mismo las repercusiones de la 

expansi6n imperialista, en relación a la dependencia cada v· 

mayor de nuestro pais con el imperialismo (empréstitos). 

No obstante su obligatoriedad, en la mayoría de las es

~uelas particulares no se lleva este libro de texto, imponi0~ 

do a los alumnos otros libros que se consideran pueden brin-
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dar una mejor formación que la recibida .en instituciones pú

blicas. 

Sin embargo el libro de texto se toma corno el único re 

curso diddctico descuidando otros medios como son: mapas, 

diapositivas, ilustraciones, películas, visitas a museos y 

zonas arqueol6gicas, etc. De esta manera el libro de texto -

debe ser un auxiliar didáctico y no el único medio para la -

enseñanza. 

No podemos hablar de un libro de texto único para una 

poblaci6n tan heterog~nea como la de nuestro pais. Si real-· 

mente su finalidad al ser gratuito y obligatorio es contri-· 

huir a alcanzar las mejores condiciones.de los sectores pop~ 

lares, debe servir a los intereses de estas clases y no a los 

de la clase hegem6nica. 

El libro de texto y especificamente el relacionado con 

la Historia, no debe presentar su información como una verdad 

acabada y 6nicai sino debe dar alternativas para la construc

ción del conocimiento histórico. 

De ahi la recomendación de acudir a las fuentes las cua 

les preparan al alumno tanto te6rlcameute en la informaci6n 

de primera mano que les puede brindar, asi como pr&cticamcntr 

desarrollándole su inter6s por ~a investigación' 
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La enseftanza de la Historia debe contribuir a formar -

en los alumnos un sistema de habilidades que les permita ad

quirir y ampliar sus conocimientos sobre su realidad; así -

mismo el ubicarse en la multiplicidad de información hist6ri 

ca. Esto les ayudará a participar activamente en la vida so

cial y a orientarse por si mismos en los sucesos del mundo -

actual. 

No podemos dejar de seftalar que el quehacer del pedag~ 

go es fundamental en la elaboración de libros de texto, no -

obstante la disciplina a que se refieran, pues contribuirá -

en gran medida a hacerlo realmente accesible tanto al docen

te como al alumno, es decir se logrará de esta manera contar 

realmente con un verdadero auxiliar didáctico. 
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