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1 NTRDDUCC ION 

En el mundo actual las naciones son las grandes 

personalidades de la Historia; el individuo, sin el respaldo de 

una naciDn se encuentra con grandes limitaciones. lgualmente la 

nación necesita de la uniOn de los esfuerzos de todos sus 

ciudadanos para poder competir y sobrevivir con el resto de las 

nac:i enes. 

La unión de los individuos para alcanzar metas nacionales se 

logra a trav~s del nacionalismo y la escuela es uno de sus 

transmisores m~s importantes. 

En Mt~rnico es el Estadu quien posee el monopolio educativo y 

se encarga de la edición y distribución de Jos libros de tente 

gratuitos y obligatorios que tienen el objetivo de lograr la 

unidad y hacer m~s plena la gratuidad de ensef'1anza. Asimismo, la 

educaciOn primaria en México se define legalmcmte como 

obligatoria, gratuita, laica y nacionalista. 

Ahora cabe pregLintar: cuales son los contenidos 

nacionalistas que transmiten estos te>itos? Esta investigaciOn 

trata. de dar una respuesta a esta pregunta concretandose a los 

lentos de Ciencias Sociales de tercero, cuarto y sexto af'fo de 

primaria. Para lograr este 

investigaciOn bibliogrl\fica que 

objetivo se 

los 

real izO 

temas 

una 

del 

nacionalismo, la historia de la eduraci~n bAsica en Mé~ico y los 

contenidos y objetivos de 1 os te:{ tos gr a tui tos de Ciencias 

Sociales para apoyar el anBlisis de contenido realizado y dar 

fundamento a los resultados. 



La t~cnic~ de an~lisis de contenido utilizada es la 

propuesta por Gimenei (1981>; estél tecnica a diferencia de la del 

analisis cuantitalivo de contenidos, tiene como objetivo dar a 

conocer los argumento!:> qL1e sostienen una afirmación, no el nümero 

de VE'Ces que se repite una determinada categoria. 

Dentro de un discurso los argumentos tienen por objeto no el 

informar ni el enpresar sentimientos, sino lograr un cambio en la 

percepci On de la realidad del receptor de manera tal que lo 11 eve 

a apegarse a la ideologia latente en el discurso intelectual y 

actitudinal mente. 

El ~aber siempre ha gozado de una sitL1aci6n de poder frente 

al no saber. Cuando un educando tiene entre sus manos uno de 

los tentos analizados se enfrenta con el conocimiento, con el 

saber, pero no con cualquier saber, si no con el saber de la 

autoridad que le ofrece el tente y le obliga legalmente a 

aprender sus contenidos; esta si tLtaci 6n hace que el 

convencimiento qL\e se quiere lograr no necesite de argLtmentos 

demasiado elaborados, ya par si mismo el te>1to tiene cualidades 

que 1 o hacen convincente. 

De esta forma los tentos gratuitos y obligatorios son un 

veh!cLtlo con grandes posibilidades para hac.er despertar en los 

educandos un sentimiento nacional que los lleve a unir sus 

esfuerzos con el fin de lograr metas nacionales para un Mlnlico 

cada dia mejor. 

A la largo del an~lisis realizado se encentro que se 

presenta a M~>:ico como un pais subdesarrollado y sen les 

problemas del subdesarrollo como par ejemplo: la falta de 

viviendas, de tecnologia y de estabilidad económica, les qLte se 



invita a resolver. 

la Revolución se mitifica, se pinta como el hecho hi~.torico 

que vino u resolver todos los problemas anteriores; aho·'"a para 

salir adelante~ sólo es necesario poner en pr~ctica los logros 

obtenidos en ella: la Constitución de 1917, los sindicatos, la 

CNC, la CTM y el PRl que materializa los logros de la HevoluciOn. 

El mundo e>:terior se presenta como una amenaza en momentos de 

desorden interno y de flaqueza económica, esto viene a reforzar 

1 a i nvi taci On constante q1.1e el texto hace hacia el trabajo 

comunitario con fines econOmicos, culturales y sociales dentro 

del marco de respeto a la 'constitución e instituciones del 

pal s. 

Los textos, en especial el de se>1to grado, marcan claramente 

la polltica exterior mexicana como pals no alineado. 

A lo 1 argo de este trab.::\j o se desarrolla ampliamente lo que 

es el nacionalismo, la Historia de la EducaciOn en Mé>:ico, los 

contenidos de 1 os te>: tos de Ciencias Social es, se e>:pl i ca 1 a 

tecnica de anal i sis de contenido ut i 1 izada y se e>: ponen 1 os 

resultados obtenidos. 



I MARCO TEORICO 

"La fuerza de una idea, no la 
voz de 1 a sangre es 1 o que ha 
constituido y modelado las 
modernas nac:ionalidades. 11 

<f(ohn, 1949, p.27) 

1.1 APROXIMACION AL ESTUDIO DEL NACIONALISMO 

1.1.1 CONCEPTO DE NACION 

Todos los hombres sienten un especial apego a la tierra 

donde nacieron y crecieron, donde al igual que ellos vivieron sus 

antepasados, qui enes vieron 1 os mismos paisajes, gustaron los 

mismos sabores y reposan en la misma tierra en que alg~n dia 

el 1 os reposar:in. Este apego es el patriotismo, el amor a l • 

patr·ia, a la tierra de los padres, y es el fundamento natural del 

nai:ionalismo. 

Kohn (1966) afirma que siempre ha e>dstido un por hacia el 

suelo nativo, por las tradiciones locales y por la autoridad 

territorial establecida; este apego o lealtad de los sujetos 

hacia el grupo al que pertenecen se -funda en la necesidad que los 

hombres tienen unos de otros y crea ligas de convivencia que como 

menciona V1~zquez <1975> se eHtienden a la nacibn por medio de la 

educaciOn, Ja propaganda o la amena::a de peligro nacional. 

L~ ideÑ de naci6n se entiende actualmente como la comunidad 

total .•. donde se cumplen todas las funciones de la vida 

social; dotada de independencia, o por lo menos de una gran 



autonoini a dentro d1:! l cr1 cuaJ ~e de.sarro1 l an la conciencia de un 

mismo pasado~ de una int~r1sa solidaridad que ab~rca todos los 

asp~ctos de la vida, y de un comOn destino en el presente y en el 

futuro'' CRecasens. 1952, p.21J 

El vocablo naciOn se empezó a LISar en los siglos XVII y 

XVIJI para designar la~~ purticularidades y diferencias qu2 se 

observan entre 1 os distintos pueblos a 1 os que se si ngul ari za 

como nac:iones <Cornejc>, 1966). 

Azevedo (1981) afirma que el concepto de naciOn implica la 

posesión de un territori.o determinado, una población animada por 

un sentimiento y una voluhtad comunes y el régimen del Estado o 

un poder central que mantenga la Ltnidad del grupo. Sin embargo, 

no todas las naciones cumplen con estas tres car·acterlsticas, por 

ejemplo; el pueblo judio no contó sino hasta tiempos recientes 

con una tierra propia. Las naciones son producto de la Historia, 

son cambiantes y est:An afectadas por móltiples circunstancias por 

lo que cada naciOn debe estudiar· se en concreto. Para Cornejo 

t1966) la nuciOn no nace de un acto re-flenivo, de un pacto~ sino 

de la convivencia en un territorio que cohesiona y homogeneiza. a 

los individuos. Para Renan {1966, p.188) el 11 
••• elemento esencial 

de una nación consiste ~n que todos sus individuos deben tener 

muchas cosas en comC:tn pero también haber al vi dado muchas cosas". 

Borbolla (1966> enuncia que la naciOn implica idea de Estado 

y no de regiOn, de futuro y no de pasado; esta idea pLtede 

apro>:imarnos a entender que es actudlmente una naciOn. 

Para Abdel-Maleh <1975, p.122-123) la nación es " ••• la 

formación socio-económica y estatal surgida de la desintegracibn 

del sistema feudal en Europa Occidental, concomitante con la 
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emergencia misma del sistema capitalista ••• "; en efecto, las 

naciones son un fenOmeno muy reciente, aparecieron en el siglo 

XIX europeo como una consecuencia histbrica de la Ed•d Moderna 

apoyadas por el absolutismo que centralizb el poder; el principio 

de autodeterminacibn de los pueblos que fortalecib los conceptos 

de scberania e independencia, la centralizacibn estatal y el 

mayor intercambio comercial y cultural <Cornejo, 1966). 

Antes de que ewistieran las naciones-estado, XV siglos de 

Cristiamismo antecedidos por el Imperio Romano llevab•n a 

presentir la enistencia de un Estado Universal (Abdel-Malek, 

1975). En 11 El Prl nci pe", Maqui avel o vi su ali zb al nuevo estado 

secular, independiente de toda sancibn religiosa o moral, •n •l 

que el poder del estado se convertla en un fin en s! mismo, y 

todos las medios para este fin pareclan ,justificados. Los 

conceptos de estado y de poder principesco desarrollado& en el 

Renacimiento crearon los nuevos Estados Oinlsticos que se 

convirtieron en la Europa Occidental en la form• • partir de l• 

cual surgirla mlis tarde el Estado-naciOn cuando l• naciOnS ya ne 

el Rey, se sinti6 responsable del destino del P•la. Al 

identificarse los pueblos como naciOn, el nacion~liamo domino los 

impulsos y las acciones de las masas y sirvl6 de justiflcaci6~ • 

la autoridad del Estado y a la legltimac16n del umo de la fuerza 

contra los propios ciudadano!i y contra los otros ••t•dos. <Kchn, 

1966). 

La idea actual de nación tiene sentido en el contextoM 

social, politice y econOmico de Jos Estados Mod•rnos. 

El Estado Moderno es el sistema social activo en el que y 

por el que se realizan las transformaciones econOmicas, sociales 
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y culturales de las sociedades modernas <Miranda, 1978>. 

las sociedades modP.rnas se caracterizan por ser el esenario 

del origen, desarrollo y crisis del capitalismo, de la apariciOn 

de los monopolios y de las empresas transnacionales. de la 

aceleración tecnológica y 1 a industrialización, de la 

coenistenc:ia de dos sistemñ5 económicos: libre y de estado, del 

capitalismo imperialista, de la sociedad de clases y de una 

ideologla individualista (Miranda, 1978). 

Gim~nez entiende al Estado coma poder histórico, la 

capacidad de hegemonla que controla los mecanismos de orden 

ideológico-cultural que se relacionan con la legitimidad, el 

consenso y la organización jurfdico-administrativa de la sociedad 

y monopoliza la violencia legitima. 

Al heblar de los Estados Modernos, Gramsci (1975) plantea 

que su poder esta formado por la coerción y la hegemonla, por 

medio de ellos se adecOa la conciencia y la manera de pensar de 

1 os ciudadanos a 1 os intereses del Estado. Los elementos 

coercitivos estAn apoyados en la socialización permanente que se 

inicia en la escL1ela, por lo que se pLtede afirmar qLte la 

educación es un componente dinAmico en la consolidaciOn de todo 

Estado-nación, ya que por ella se logra el consenso o conformismo 

social necesario para lograr la hegemonía. 

los estados actL1ales desean realizarse como naci6n soberana, 

pol lti ca y culturalmente, para 1 ograr esto es necesaria la 

e>d stenci a de un nacionalismo que anime a los individuos a 

emprender tareas que tengan como fin el beneficio de la 

colectividad nacional. A pesar de la heterogeneidad de los 

individuos que forman un pueblo y de los vinculas que se dan 
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entre ellos, el Estado requ.l ere de 1 et unidad consistente en 1 a 

tendencia a 1 o gr ar un fin comlm en todos los hombres que lo 

intagran (Borbolla, 1966>. Esta tendencia es el nacionalismo; 

sentimiento ql.le es preciso crear ya. que la enistencia de una 

na.cibn no implica lm e»istencia de un nacionalismo. Los factores 

que han patrocinado el surgimiento de una naciOn son hechos 

esenciales para que se desarrolle un nacionalismo CVAzquez 1 

1975). 

Se puede concluir que una nacitm es un territorio 

independiente y soberano gobernado por un Estado que se encarga 

de mantener la uniOn del' grupo de personas que en él habitan, 

siendo el Estado, como elemento cohesionante, la parte principal 

de una naciOn. 

Las nacionEls son un fenómeno histOrico que re5ponde a la 

organizaciOn econOmica del mundo actual, con frecuencia todo el 

territorio de una naci On no ha tenido el mismo pasado, sin 

embargo este se del.e entender a toda la naciOn para poder 

emprender acciones conjuntas que busquen un mejor futuro comltn. 



1,1,2 CONCEPTO DE NACIONALISMO 

"En la tpoca d•l nacionalismo, las nacion•• son la• grandes •. 

p•r•onalidad•• corporativas d• la historial sus dif•r•ncias d•. 

carAct•r y d• visiOn constituy•n uno d• los factor•s .. prlnclpale• 

•n •l cur•o d• lo• acont•cimi•nto•, la voluntad d• la• nacion••• 

•n opo•lclOn a la d• lo• grupos o individuo• adquler• una 

importancia d•ci•iva" <l<ohn, 19490 p.2791. 

"El naclonalluo r••ulta ••r la fu•rza 11A•.podero•a d• .. la 

•ra actual, •i bi•n •u• •f•cto• •obr• no l111porta cual alllblente. 

nacional d•p•nd•n d• la• particularidad•• d• tal alllbiente• 

<Turn•r, 1971, p.3871. 

El nacionalismo, al Igual que las naciones, s• origino •n la 

Europa occidental en el siglo XVIII, en el siglo XIX se extendlO 

por toda Europa y en el siglo XX se convlrtiO en un movimiento da 

alcance mundial <Kohn, 19661. A pesar de •sto, ••QOn Kohn (19491 

tres da sus rasgas esenciales tuvieron su orl;en an al pueblo 

judlo: 

- la idea del pueblo escogido, 

- la conciencia nacional histOrica, y 

- el mesianismo n~cional. 

Shafer <19551 encuentra que la lealtad, el patriotismo y el 

conocimiento nacional son elem•ntos constitutivos del 

nacionalismo y lo preceden temporalmente. 

Para Borbolla (19661 la nacionalidad y el nacionalismo no 

son cuestibn de ser sino de voluntad. 

Para Kohn (19491 el nacionalismo es inconcebible sin 
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anteponerle la idea de soberania popular y de una forma 

centralizada de gobierno; supone: 

- sentir que la propia vida depende del destino nacional, 

- creer en el Estado-naciOn como la forma ideal de 

organizaciOn polltica, para esto es necesario buscar que 

coincidan sus fronteras pol!ticas, etnogrAficas y 

lingll!sticas, 

- que sea la nacionalidad en oposiciOn a la religiOn la 

fuente de vida cultural, y 

- que se encuentre en la nacionalidad la fuente del 

bienestar econOmico. 

Para Ahdel-Maleh (1975> el nacionalismo evoca el rec:h•zo a 

lo distinto, el repliegue sobre s! mismo, la negativa al 

universalismo, 

expansonistas. 

los litii;¡los fronterizos y los obJeti vos 

Michel at ( 1962) encuentra que los contenidos intelectual es y 

afectivos del nacionalismo tienen un fondo c:omltn: 

- la pertenencia a un grupo naciOn, 

- la importancia dada a la Historia, 

- el sentimiento de que el pa!s tiene una misiOn en el mundo. 

y, 

- la importancia dada a la noción de soberan!a. 

El nacionalismo es 11 ••• un fenOmeno histOrico y por lo tanto. 

determinado por 1 as ideas pol .t ti e as y 1 a estructura social de les 

diversos paises donde echa ralees.'' CKohn, 1966, p.9>, para 

estudiarlo es praciso hacerlo en concreto, lo que seQltn Turnqr 

<1971) supone tener en cuenta las siguientes particularidades: 

- demografia~ 
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- entrecruzamiento racial, 

- idioma, 

- comunicaciones y transportes, 

- estructura de clases, 

- literatura, 

- significado de lo~ h~roes, 

- fines de los llamamientos patribticos, 

- temor a los estados vecinos, 

- efectos de los disturbios politices y destrucciones 

revolucionarias, y 

- solicitudes de apoyo a la milicia. 

El nacionalismo es histOrico, complejo y dinlmico, por lo 

que se le ha tratado de definir de m~ltiples formasJ por ejemplo:. 

- Kohn (1955, p.23> lo define como: 11 Conciencia de grupo,. 

que sacrifica al individuo en beneficio del grupo, sentimiento 

que determina la lealtad suprema del sujeto hacia la naciOn

e!5tado11. 

- Shafer ( 1955) como el "Sentimi ente que une a un grupo de 

individuos por haber participado en una e>eperiencia com!tn 

-real o imaginaria- y tener aspiraciones comunes para el futuro 11
• 

- Giardet y Semidei (1962, p.4) dicen que hay dos tipos de 

nacionalismo: 

1) La 11 voluntad de una comunidad que por diversas 

circunstancias ha tomado conciencia de su individualidad 

histOric:a para crear o desarrollar su propio Estado-nacibn 11
• 

2) El 11 sistema de pensamientos, de sentimientos o de 

emociones esencialmente centrado en la defensa o exaltaciOn 

de la idea nacional 11
• 

B 



- Para Cornejo ( 1966, p.65) el nacionalismo es el 

"sentimiento colectivo de los pueblos que se interpretan como 

una unidad moral distinta y diferenciada de otras naciones." 

Seg Cm el mismo autor (p. 70), 11 Maurras~ Mus sol i ni y Hit 1 er 

di eran al nac:i anal i smo una nueva f i sonom! a i deol 6gi ca que 1 o 

divorcia de las ~oncepciones liberales al anteponer el orden 

social al individualismo anarquice y lo enfrenta al mar>:ismo 

internacional~ al reemplazar la 1L1cha de clases por 1 a 

integraciOn nacional en una gran empresa coml1n y al rea.firmar los 

valores culturales de la nacionalidad concediendo ••• al hombre y 

a la naciOn una autono'm!a que rechaza el determinismo del 

materialismo dialéctico''• 

Ante esta variedad de opiniones y teniendo en cuenta algunos 

de sus elementos se podr!a definir al nacionalismo dentro de esta 

investigaci6n coma el Sistema de pensamientos, sentimientos 

y emociones de carActer histOrico que centrado en la defensa 

o e>ealtaci6n de una idea nacion•l crea una comunidad y determin• 

la lealtad d~ •sta hacia un Estado-naciOn. 

El nacionalismo es de naturaleza ideolOgica ya que supone 

toda una concepci6n de la realidad nacional e internacional que 

responda a las necesidades psicolOgicas de la colectividad~ a sus 

miedos, angustias, esperanzas o deseos <Segovia, 1975). Para que 

exista un nacionalismo es preciso crear esas necesidades e 

inculcar esa ideolog:la. 
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1.1.3 FUNCIONES DEL NACIONALISMO. 

En el Estada Moderno el nacionalismo cumple ciertas 

funciones psicológicas y pol1ticas que ayudan a la superviv&1ncia 

del Estado y a la integración del individuo d•ntro d• l• 

comunidad nacional; entre ,ellas Gutiérrez (1985) enumera las 

siguientes; 

reGponder y c:•nal izar 1 os impulsos agreai vos de lo• 

i ndi vi duos, 

- proporcionar 

comunidad, 

• los sujetos un sitio dentro de 

- integrar grupos diversos, 

- unificar a los individuos para lograr metas comunes y, 

- otorgar a los palses un rol en el ~mbito mundial. 

au 

VAz quez ( 1975) al'lade que el naci anal l smo ayuda los 

individuos a superar parte de su soladad al sentirse parte de un 

grupo y les ayuda a canalizar sus impulsos agresivos. 

Bertrand Russell (1) afirma que casi todos loa 

individuos consideran esencial a su propia felicidad s•ntirs• 

miembros de un grupo, animados por simpatfas y aversiones comunes 

y unidos para 1 a defensa y el atilque". 

Probablemente la función m.!ls importante del nacionalismo sea 

el impulsar a los individuos en la bOsqueda da metas nacionales 

que tangan como fin la supervivencia y el fcrtal•cimiento de }¡¡ 

nación y el beneficio de la colectividad nacional. 

(ll Citado en: Azevedo, 1981, p.350 
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1.1.4 LA ESCUELA COMO TRANSMISORA DEL NACIONALISMO 

El nacionalismo es una creaci bn del Estado, éste es 1 a 

principal fuente de simbolos y mitos nacionalistas, su transmisor 

mas poderoso y el vigilante de sLt aceptac:it.'Jn CSegovia, 1975), 

pues de esto depende en gran parte su supervivencia; Azevedo 

( 1981) di ce que el principal apoyo del poder del Estado es la 

fuerza del sentimiento nac:j.onal que procede de dos temores~ la 

anarquia interior y la agresibn ewterior. Martlnez della Rocca 

(1983) afirma que formar un tipo de individuo es una labor 

inherente a toda practica de poder y dominación. 

YAzquez (1975> dice que en paises heterogéneos el gobierno 

estimula lazos artificiales que hacen desaparecer la desuniOn. 

Gramsci (1975) plantea que todo Estado tiende a formar 

cierto tipo de civilizaciOn y de ciudadano, haciendo desaparecer 

ciertas costumbres y defendiendo otras, la escuela es para tiste 

fin el instrumento a utilizar. 

Igualmente numerosos autores han reconocida el papel 

esencial que juega la educacibn en el proceso de dominaciOn que 

hace posible la acción polftica que en la ~poca actual se lleva a 

cabo por medio de los Estados nacionales, por ejemplo: 

- Aglllla (1975) dice que a partir del siglo XIX el sitema 

de educaci~n formal ha cumplido la función de sostener, 

impulsar, y conducir al Estado, lo que implica crear una 

conciencia nacional, defender principios H!cos 

tradicionales, afirmar normas de convivencia e imponer 

contenidos cultural e~i human! sti cos y nuevos canoci mi en tas 
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cientlficos y técnicos. 

- Azevedo <1981) afirma que la escuela es por eMcelencia el 

agente del sentimiento nacional ya que en ella se asimilan 

las diferencias. 

- VAzquez (1975> afirma que la educaciOn ha sido un 

instrumento que el gobierno ha utilizado para moldear la 

conciencia colectiva de un pals y despertar la lealtad de 

sus habitantes hacia un estado-nac:iOn. 

- Al thusser < 1978) sel'lal a dos funciones de 1 a escuela: l • .. 

reproduce ion de la fuerza de trabajo y •l . somatimienta. 

ideo!Ogico, dentro de esta ~!tima funciOn encuentra en la . 

escuela al aparato ideolOgico fundamental de los estados 

modernos, ya que por ella se introduce y difunde una 

concepcibn del mundo que implica una representacibn d• la 

realidad nacional e internacional. A trav~s de la escueli1. 

se introduce y estructura aquello que eli conaiderado el 

fundamento de la concepciOn del Estado y de la sociedad 

civil contempor~nea. 

- Bramsci <1975) reduce el problema educativo a un problema 

politice y subraya la importancia esencial de la educación. 

en todo procesa de consolidac:iOn estatal. No se puede 

separar el proceso edLtc:ati vo del Esbado, Y• que tate 

~!timo supone el dominio y la direccion y la coerciOn y •I 

consenso nec:e&arios para la prActic:a hegemOnica. 

En Mli>1ico, a travtfs de la organizaciOn del sistema 

educativo, el Estado pretende tener un papel decisivo en el 

proceso educativo y de socializaciOn polltica (Segovia, 1975). En 

el Estado mexicano el pluralismo es un elemento de legitimidad; 
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porque para que una democracia sea legitima, con relación a sus 

propios valores, es necesario qLle se permita cierta discL1si6n de 

los mismos, sin embargo 1 os 1 l mi tes de esta di se u si 6n deben estar 

controlados <Duverger, 1980), con f?Ste fin, al monopolizar la 

educación, el Estado asel)ura una suficiente comunidad de ideas y 

~entimientos sin los cuales no podrla sobrevivir. 

Partiendo de estas ideas se puede concluir que la escuela y 

la educación son instrumentos que utilizan los estados modernos 

para la conformación y supervivencia del Estado-nación. 

El sistema p~blico de educ:acibn es un sistema organizado y 

dirigido por el Estado, 'por lo que los problemas educativos se 

deben plantear como filosofla polltica o polltic:a general 

(Tirado, 1971). No hay que olvidar que como dice V.l\zqL1ez (1975), 

los gobiernos construyen parcialmente su poder a 'travéis del 

control de 1 a opi ni On; 1 os pal ses democr~ti cos uti 1 izan 1 a 

educación para este fin. 

Shafer (1972) afirma que el hombre no es nacionalista por 

natt.iraleza, que este es un sentimiento aprendido por lo que como 

dice D~vila (1968, p.18} "Los ideales y motivaciones nacionales 

necesitan ser creados y estimulados en función de las 

orientaciones y necesidades vitales del pals". De esta forma, el 

nacionalismo a inculcar en las nuevas generat:iones determina el 

caracter de la educi'ciOn. 

Durheim (2) definla a la educaciOn como· la acción 

ejercida por las generacicmes adL1ltas sobre aquellas que no han 

alcanzado toclavla el g1~ado de madurez nt?cesario para la vida 

social. Tiene por objeto el susc:itr:~r y desarrollar en el nif'fo un 

<2> Citado en: Martinez della Rocca, 1983, p.19 
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nOn1ero de estados fisicas~ intelectuales y morales que exigen de 

él tanto la sociedad politica en su conjunto como el medio 

ambi. ente especifica al que esta especial mente des ti nado''· Esta 

definiciOn jLtstifica la ensef'ranza del nacionalismo en la escuela 

ya que al ensef'rar a los nif'ros a respetar las tradiciones e 

i nst i tuci ones de SLI pal s se les introduce en el ambiente en que 

vivirJ\n. 

Azevedo <1981> justifica la ensef'ranza nacionalista al 

afirmar qLle a mayor conciencia y refleniOn que el individuo tenga 

sobre su naciOn ~sta sera m~s fuerte y sOlida. 

El sistema educativo es una agencia importante para 

determinar muchas de las actitudes de las nuevas generaciones ya 

qLle en ella como di ce Gramsc: i C 1975> se homogeneiza la conci enc:i a 

individual o de grupo en una conciencia nacional y se forma el 

bloque ideol6gico. 

Dllvi la (1968) afirma que la educaci6n es un factor 

importante en la ~ormaciOñ de la conciencia n~cional, pero que 

debe estar estrechamente vinculada al desarrollo nacional, 

preveer 1 a consecusi On de grandes metas naci anal es y es ti mul l\r 1 a 

voluntad de ser nacional. 

V~zquez (1975) dice que ya en la antigl\edad cli\sica, la 

instrucción histórica tuvo atribuciones prActicas relacionadas 

con el ejercicio del poder. Seglm f<ohn <1945) hasta el 

Renacimiento, la educac:iOn estuvo fundamentada en la educaci6n 

clAsica pero sin estar marcada por limites nacionales. 

Rousseau (3) afirmaba que la educaciOn de los nil'fos deberla 

de ser nacional y dirigir sLts opiniones y gustos para que fLteran 

(3) Citado en: Kohn~ 19451 p. 225-256 
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patriotas por inclinaciOn y necesidad; aconsejaba también la 

instrucciOn histOrica para fortalecer la cchesiOn nacional. 

Robespierre aconsejaba la enseNanza de la historia par~ 

animar las sentimientos libertarios; esta enseNanza se impantO en 

los Estados Unidos poco despu~s de su independencia, y en 

Francia en 1833, pero no fue sino hasta la segunda mitad del 

siglo XIX cuando el nacionalismo empezb a tomar forma en loa 

libros de texto y se manifestO directamente en los objetivos de. 

la enseNanza de la Historia (V.!lzquez, 1971>. 

Al estudiar el desarrollo del nacionalismo Kohn <194:5> 

seNala tambil!n los siguientes hechos relacionados can la 

educ:aciOn: 

- Luis XVI en el 11 Conseil de l'Instruc:tion Nationale11
, 

garantizo la uniformidad de la enseN•nza nacional y 

aseguro la enseNanza moral y social por medio d• libros 

hechos con este propOsito y que eran seleccionados por 

medio de un concurso. 

- En Estados Unidos Webster luchó por una educación en la 

que una sel ecci On de ensayos sabre 1 a geogra.f fa y 1 os .. 

asentamientos humanos de ese pals, la Historia de la 

,Revolucibn Tardla y sus principales caracterlsticas y 

eventos y un compendio de los principios federales y 

provinciales fueran el principal libro escolar. 

- Louis Renl! de Caradeuc de la Charlotais en su ºEnsayo de 

EducaciOn Nacional o Plan de Estudios para la Juventud", 

afirma que cada nación tiene un inali•nable • 
imprescindible derecho a educar a sus miembros. 

Shafer (1972> dice que el estudio del nacionalismo en la 
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escuela aumento considerablemente después de la Pimera Guerra 

Mundial. 

La escuela y el texto se han constituido en vehiculos casi 

perfectos pi..,ra la consolidacibn del nacionalismo. Segt:m A::::evedo 

<1981> Ja escuela unifica al proporcionar Ltna cultura comUn y un 

nivel de progreso necesario tanto humano como social y al 

objetivar el saber y la cultura frente a las diferencias de 

el ase. La escuela se val e de la enseNanza de la l engL1a, la 

historia, la geografla, la cultura, el esplritu, las tradiciones 

y los ideales nacionales para asimilar a las nuevas generaciones 

desarrollando en ellas la ·conciencia y el ideal nacional. 

vazquez (1975) sef'1ala que de todas las asignaturas antes 

mencionadas es la Hi=toria la fundamental para hacer del hombre 

comün un ciudadana ya que a traves de ella la sociedad transmite 

intencionalmente a las nuevas gener.3.ciones "·., la red articulada 

de simbolos que constituyen la verdad bAsica de los ciudadanos 

acerca de su propio pais. Estos simbolas sustentan la verdad 

bAsica de lo que hoy llamamos nacionalismo" (p.1>. M~s que la 

enserranza c.Je la Historia es esenc:ial la inLGrpretaci6n que de 

ella se da, por lo que para la e>:pansiOn del nacionalismo existen 

do5 vehlculos: los maestros que son los transmisores y los 

historiadores que se encargan de ºdescubrir" las verdades 

histOricas de la unidad nacional~ crean mitos y h~roes y sel'falan 

una vi si en aceptada y adecuada del pasado que ali ment.a el 

sentimiento y la voluntad de participar en un destino comtm. 
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1,1,5 EL NACIONALISMO MEXICANO 

En este punto no se intenta hacer un t!\nali.sis profundo de lo 

que es y ha sido el nacionalismo en M~xicol Onic•ment• .ae 

expondrA la opinibn de varios autores al respecto. Es preciao. 

tener en cuenta que la mayor parte de los trabajos sobre 

nacionalismo meHicano estan hechos por historiadores y aoci6logos 

norteamericanos CV~zquez, 1975). 

Seg~1n Abdel-Malek C1975, p.114> Mlrnic:o puede con11ider.arae 

entre 11 
•••• las naciones renacientes, cuyos estados nacionalea 

independientes, democrAticos o autocrAticos, •poyados en una 

tradición nacional milenaria continua a trav&s de los periodos da 

decadencia o de dependencia al haber recuperado el poder 

decisorio en todos los planos de la vida nacional... se fijan el 

objetivo de la consecusiOn di:;i un verdadero renacimiento nacionalJ 

reconquista de la Identidad que proporc:lonarll una c:ontribuc!On 

especifica a la civilizaciOn de nuestro tiempo,. a travbs da lae 

revolucionas sociales de tipo muy diverso". 

Para Turner (1971) el nacionalismo m•>dcano ha servida como 

elemento de cohesiOn social que amortigua los choques entre los 

di versos grupos, impulsando el prooreso soc:i al, pol l tico y 

econOmico que ha unido a todos los habitantes, esta impregnado de 

ciertos elementos de xenofobia que sirven como unificadores. El 

nacionalismo mexicano ha apoyado la estabilidad pQlftica y el 

desarrollo econOmico que desde la década de los treintas ha 

caracterizado a México en el contexto latinoamaricano. 

Rondero C1966> afirma que la nacibn meuicana n•cib 
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ideológicamente con la Reforma porque 11 
••• una naci6n na es sOlo ;; 

una patria, na es sólo un pasado, exclusivamente. No es sOlo 

una raza, lln lenguaje, una cultura, un estila de vida comunes. 

También es un futuro, un horizonte, una empresa, un programa, una 

trayectoria también comunes... 11 (p. 9). Sin embargo, es hasta 

la Revol uci 6n cuando se revela el auténtico ser me>: i cano y su .. 

auténtetico destino. La Independencia se inspiró en movimientos. 

intelectuales Franceses e Ingleses, la Reforma es fruto de loE 

intelectuales que representaban el liberalismo espa~ol, francé~, 

inglés y norteamericano. La Revol uci On "... a pesar de sus 

antecedentes, motivos y causas mediatos e inmediatos carece, en 

rigor de un programa previo obra de intelectuales. Esta CArenci• 

acent~a su originalidad y autenticidad populares, Sol o mlls 

tarde, a trav~s de Ja lucha primero y en el poder despu&a la 

RevolucH>n principia a definirse ideolOgicamente., •• . El 

pensamiento revolucionario cristalhb 11n las norma• 

constitucionales de 1917 que repr~sentaron los principio• por les 

que hablan luchado les hombres de la Reforma an el siglo pasado y 

Jos propio~ hombres de la RevoluciOn " (p. 13). En el les "" 

revelan claramente las caracter!sticas del nacionalismo meKicano. 

"Frente a les dem.!os Estados, la Revclucibn postulb el derecho y 

cense! ido el hecho de que debe ser y es Llna nacibr¡ Ubre, 

soberana, independiente, autOnoma e igual ante el Derecha 

Internacional a las dem~s naciones del mundo" Cp. 14), 

Segovia (1975) dice que en ~é>:icc, al ccnstitulrs" 

jurldicamente el Estado-Nacibn en 102Í, surgiO un nacionalismo 

con asientos sociales que variaron a través del tiempo y can 

contenidos ideolOgicos permanentes en sus temas esenci•les: 
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defensa de la soberania, del Estado, pasado común, defensa del 

vinculado a territorio, etc. Este nacionalismo estuvo 

ideologias polltic:as, y se ve reforzado 11 entre el inicio de 

la RevoluciOn en 1910 y los acuerdos Monrow-Calles por las 

constantes amenazas de intervenciOn extranjera, la soluciOn de 

los conflictos con los Estados Unidos y la aceptaciOn por parle 

de los regimenes posrevolucionarios de una ideologta 

desarrollista ligada al poderlo econOmico de los Estados Unidas, 

sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, borra la Oltima 

amenaza de la intervenciOn ewfranjera. 

desapariciOn de un enemigo eHterior 

El vacto dejado por la 

ser~ ocupado por una 

ideolog!a, el comunismo... 11 <p. 88) que se personifica en la 

URSS y m~s tarde en Cuba. 

En st1 investigaciOn sobre la politizaciOn del nif'fo mexicano, 

Segovia (1975) enc:ontrO que a mayor informaciOn, escolaridad y 

prestigio social los mitos nacionalistas pierden fuerza, sin 

embargo se presenta mayor tolerancia, una visiOn menos hostil del 

mundo y mayor confianza y sentimiento de eficacia pol!tica. L& 

visión de Mtixicc que tienen lor:i nif'fos es la de un pa!s libre y 

democratice que sostiene relaciones amistosas con los paises 

vecinos, para los niNos los enemigos estAn lejos, Ju~re% es el 

héroe por e>:celencia y la •Revoluci6n el mAs importante mito 

nacional. 

Por C1l timo, una de 1 as tesis de campaNa de Miguel de 1 a 

Madrid (1982> es la del Nacionalismo Revolucionario, este supone 

la defensa. de la Independencia, el fortalecimiento de la 

independencia económica, la rea~irmaciOn del nacionalismo 

cultural, y la transformaciOn social permanente en beneficio de 
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las mayorias. De ella son los siguientes parrafos: 

11 Sin el nacion1:\lismo, perderfa su sentido original el resto 

de nuestros valores. Sin el nacionalismo no podriamos concebir 

la libertad, la democrAcia y la justicia. Porque si queremos 

ser realmente libres~ vivir nuestra propia democracia e implantar 

nuestra propia idea de justicin~ debemos tener una clara 

conciencia de nuestra identidad y de la direcciOn de nuestra 

proyeccibn colectiva 11 Cp.15). 

"Concibo al nacionalismo y a la Revolución en nuestro pals 

como conceptas inseparables 11 Cp.16). 

ºSomos nacionalistas' por necesidad vital. (_a historia nos 

ha hecho naci analistas frente a las agresi enes y ambicio .. es 

e~ternas 11 (p.16). 

1tNo podrfamos llevar nuestro proyecto histórico a sus 

Ultimas consecuencias ••• sin esa conciencia y voluntad colectivas 

que definen nuestro nacionalismo revolucionario, que es la fuerza 

uni f i e adora substancial de los mexicanos para conseguí r 1 os 

obj~tivos populares y para preservar la soberania a través del 

desarrollo independiente•• Cp.16>. 

ºNuestro nací anal i smo revol uc:i onari o es el rumbo de una 

comLtnidad que no aspira a la expansibn, que no se fLmda en el 

egoísmo o en 1 a vana prepotenr:ia, sino que busca el encuentro 

solidario c:on los demás, reconoce las virtudes de otros pueblos y 

valora en su justa dimensión las ideas universales 11 (p.16>. 

Para poder llegar a una conc:lusi~n es preciso tomar en 

cuenta los acontecimientos históricos que han llevado a Menic:o a 

ser 1 o qL1e es. Abdel-Malek (1975) considera a M~Hico entre las 

naciones que buscan el renacer de una tradición milenaria y la 
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rec:onquista de una identidad, pero es cuestionable si M~nico 

pugna por un renac:er o por un nac:er, por una reconqLli sta o una 

creac:ibn de la identidad. 

Todos los autores reconocen a la Revolución como la m~s 

importante fuente de elementos nacionalistas y éstos no se pueden 

disociar de determinados programas politices. 

M~>:ico es un pals de grandes contrastes, y con una pobre 

valoracibn de su realidad; su principal h~roe es JuArez, el gran 

indio oawaqueNo a traves del cual se quieren demostrar los 

valores del indio. El me>:icano af'Sora y rechaza lo espartal, al 

igual que glorifica y menosprecia sus raices indlgenas; los 

mexicanos son mestizos, pero aUn no logran encontrar el 

equilibrio en su identidad mestiza. 

El nac:ionalismo me>1ic:ano esta lleno de mitos, siendo el 

principal la RevolL1cibn, revolucibn que se ha institucionalizado, 

que se ha identificado con el PRI; decir que los menicanos son 

revolucionarios~ es tanto como afirmar que los menicanos son 

pril stas. Estado y PRI son equivalentes y luchan por lograr un 

consenso tratando de legitimizar los mitos revolucionario~. 

Mln:ico es un pals con carencias econbmicas que tiene como 

vecino inmediato a una de las dos potencias mundiales, esta 

situaci6n aunada a las diversas intervenciones que ha sufrido 

provoca en los me>:icanos un cierto grado de nenofobia y una 

im~gen en su politica exterior de e>1tremo respeto hacia los otros 

paises. 
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1.2 ANTECEDENTES HISTDRICOS DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO (1) 

Desde sus primeros af"los de vida independiente, Ml:!xico se ha 

servido de la escuela para consolidarse como nación y fortalecer 

su poder cvazque.:. 1975) porque sabia que no podfa alcanzar un 

progreso social y econOmic:o auténtico sin resolver antes o 

paralelamente su problema edLtc:ativo. 

A lo largo de este capjtulo se mencionarAn a grandes rasgos 

los principales es-fuerzas que el gobierno mexicano ha realizado 

para lograr la unific:aciOn educativa y por ella la unidad 

nacional. No se hablarA unicamente de los hechos que tienen 

relación con la creación de los tentos sino que se e>:pondrAn las 

principales acciones educativas realizadas en el Ménico 

independiente con relaciOn a la educ:aciOn b~sica. 

No se pueden disociar los te>:tos de las ideolog!as que los 

prepararon y los precedieron, del momento histOrico de su 

apariciOn y del esquema de poder vigente en ese momento, porque 

toda pol!tica general lleva una pol!tica eduacti Vri 

predeterminada en su estructura y en sus partes fundamentales por 

la estructura social, econ~mic:a y politica ele cada pa!s y se 

transforma con el programa de valores que se propone poner P.n 

practica el grupo en poder." <Tirado, 1971, p.120). 

(1) Los datos histOricos que 
Aguilar y Plrez, <1964); 
Merino, <1981>; Solana, 
Zapata, < 1976>. 

se mencionan fueron obtenidos en: 
Bola~os, (1972)~ CAmara, (1982>; 
(1981 >; V~z quez, ( 1971 y 197'5) y 
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DeDdo los primeros ahos de vid~ ind~pendiente los politices 

menic:anos se dien:in CLHmta de la nece~idad de imbuir en las 

nuevas generaci one~. ciC?rtas ideas que trasladaran las 

sentimient-.oi;; de lealtad al rey y al imperio hacia la nueva 

patria. 

En las diferentes propuestas educativas del primer periodo 

del M~xico indepE•ndiente se manejO la necesidad y los beneficios 

que aportarla una educación universal, hubo intentos de escoger e 

imponer libros de texto, ~e prescribiO el método mutuo o 

lancasteriano y se hizo un proyecto de escuela normal donde se 

ensef'rarla a los futut"'os mc1.estros: el método mutuo de ensel"fanza, 

gt"'ümAtica castellana, lOgica, moral aritm~tica y el catecismo 

religioso y politice. 

En 1820, en la Constitución de CAdiz se materializaron dos 

ideas previamente discutidas: la responsabilidad del Estado de 

proporcionar educaciOn a todos y el atfadir educaciOn cfvica a las 

asignaturas b~sicas; poco m~s tarde, en 1822, en el Proyecto del 

Reglamento Provisional del Imperio Mexicano se explicita que los 

establecimientos de educac:iOn deberlan estar en consonancia con 

el sistema pol I ti co, esto significa que 1 a educaci On deber! a 

servir para formar ciudadanos, fortalecer el sistema y evitar 

futuras disidencias. 

Posteriormente la educ:aciOn se viO afectada p~r l• lucha 

entre liberales y conservadores, ya que ambos grupos rec:onocfan 

la capacidad de la educación para moldear un determinado tipo de 

ciudadana y lograr la mejorla milterial del pals. Hasta 1857 la 

educación apareciO como un medio para lograr la unificac:iOn 

nacional y alcan2ar el progreso a pesar de que estuVo matizada 
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por las tendencias del grupo en el poder. 

La Constitución Federal de 18:24 dió al Estado un control 

social de la educación al estipLtl.:\r que unicamentc:o el gobierno, 

atraves del Congreso podria establecer instituciones educativas. 

En 1833, siendo Gómez Farias Presidente de la RepC:1blica se 

creó por decreto la Dirección Generc?.l de InstrL1cción Pl1blica para 

el Distrito y Territorios Federales que se encargarla de los 

establ ec:i mi en tos pi:tbl ices des ti nades a 1 a ensef'fanza y todo 1 o 

relacionado con la instrucci~n pública pagada por el gobierno, y 

se emitió un documento so~re la primera ensel'lanza en el pals, se 

prescribla ensef'lar a leer, escribir, contar y el catecismo 

religioso y politico. Pocos dias m~s tarde se estableció por 

primera vez en forma legal la libertad y secularidad de la 

ensef'fanza y se dió una organización cientifica de los 

establ eci mi en t. os de educ:aci On me1H a y sL1peri or, se crearon 

escuelas normales y primarias que seguirian el mHodo 

1 ancasteri ano. 

Las medidas tomadas por GOmez Farlas marcan el nacimiento de 

la educación pe1blica me>:icana y son e!. primer esfuerzo paro. darle 

a la educaciOn una caracterización nacional. 

En el mismo af'fo de 1833 se publico la 11 Cartilla social o 

breve instrucción sobre los derechos de la sociedad c:ivil" que se 

uso en 1 as escuelas. 

En 1822 Santa Anna~ actuando como liberal~ decretó la 

obligatoriedad y gr a tui dad de 1 a enserranz a a pesar de que el pal s 

no tenia 1 os recursos para cumplir con este servieio. le encargo 

a la Compaf'll.:i. Lancasteriana la DirecciOn Gt?neral rie Jnstruccibn 
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Primaria para todo el pats; en ese mismo aNo se convoco a un 

concurso pe-=wa publicar cart i 11 as y 1 i bros elemental es, esta 

medida deja ver el interes por controlar los contenidos de la 

ensef(anz a. 

Mas tarde, el misml"l SantH AnnLl, ahora como conservador, le 

confiere a la educaciOn una proyecc:iOn nacional al proponer la 

creación de un Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y 

Educación F't:1blic:a; 6 artes después, con las Leyes de Reforma se 

establece la obli.gat:oriedad, gratuidad y laicidad de la ensertanza 

primaria, esto trajo como consecuencia la e>ttensibn de las 

esc:uel as gratuitas y la afirmación de la necesidad de 

super vi si bn gL1bernamental. 

De 1857 a 1887 1 inspirada en las ideas reformistas, la 

educ:acibn practica la tesis de la laicidad. 

Entr·e las asignaturas que segOn Juarez en 1861 debla 

Comprender 1 a ensef"fanz a primaria se encuentran: 1 ectura de 1 a 

Conotitl1ciOn, economla palftica con aplicacibn a los negocios del 

pats, derecho internacional, elementos de cronolog!a y de 

historia general y del pa!s. 

En 1867 Juarez promulgó la Ley DrgAnica de Instrucción 

Püblica para el Distrito Federal, esta ley fue el primer intento 

para integrar el sistema educativo, en 1869 esta ley fue revisada 

y modificada, el texto definitivo regirla la instrucc:i~n 

primaria, secundaria y profesional, en ella se estamparon los 

ideales liberales de una educación elemental laica, gratuita y 

obligatoria~· 

En 1882 se realizo el primer Congreso Higiénico Pedagbgico, 

en E>l se r-ealizO tm esfuerzo par moldear la educacibn, algunos 
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educadores c:onci bi eren una educaci On integral que quedarla 

plasmada en la Constituc:iOn de 1917, en ese mismo affo Jo•quln 

Baranda lanzo un concurso de libros de tente. 

En 1888 por medio de la Ley de Instrucción Obligatoria una 

vez m~s se dec:larO obligatoria la educ:ac:ibn elemental para todos 

los me>:icanos. 

Un decreto lanzado en 1888 mencionaba que los libros de 

teHto para las escuelas nacionales y de los Ayuntamientos del 

Distrito Federal y los Territorios serfan seNalados por la junta 

di rec:ti va de 1 a esc:uel a normal con el fin de lograr 1 a uni d•d 

nacional, en ese mismo aNo se convoco al Primer Congreso Nacional 

de Instrucción <1889-1890), 

De 1889 a 1917 son las Ideas del Primer Congreso de 

Instrucc:iOn P!tblica las que orientan los esfuerzos educativos. 

El Primer Congreso Nacional de InstrucciOn tenla entre sus 

objetivos uniformar en toda la Repóblic:a la enseN•nza primaria, 

c:arac:terizAndola como elemento nacional de fuerzñ, paz y 

progreso. En este Congreso se decidió que la Historia era el 

material fundamental para la formaciOn del c:aracter nacicn•l y 

por lo tanto se prescribió como debla enseNarse. 

En 1891 tiene lugar un Segundo Congreso. 

Las conclL1siones a que se llego en los dos Congresos hac!an. 

pensar que era posible y conveniente un sistema de educaciOn 

naci anal de educación popular teniendo como principio la 

uniformidad de la instruc:ciOn primaria, gratuita y laica. 

Recogiendo los resultados de los Congresos y con el fin de 

desarrollar y unificar el sistema educativo nacional, en 1891 se 

dictó la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria. 
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Otro fruto de estos CL1ngresos es el decreto que DI az 1 anz a 

en 1896 ordenando la total dependencia de la instruc:cibn oficial 

primaria elemental del Distrito y Territorios Federales 

directamente del ejecutivo; para esto se c:reO la Oireccibn 

General de Instrucción Primaria que atenderla y difLmdirla 

uniformemente un mismo plan cientlfico y administrativo. 

Justo Sierra encontraba en la educaciOn el instrumento 

esencial para lograr el progreso y l uchO por 1 a creaci bn de 1 a 

Secretarla de EducaciOn Pi:tblic:a y Bellas Artes, lo que logro en 

1905; esta Secretarla tendr!a jurisdicciOn t.mic:amente en el 

Distrito y Territorios Federales, en 1915 se le limitarlan sus 

funciones y en 1917 Carranza la suprimirla para crear el 

Departamento Universitario. 

La ConstituciOn de 1917 reafirmo los principios de la 

ensel'fanza gratuita, obligatoria y laica y estableció la 

intervención del Estado en la ense~anza privada elemental. 

De la misma manera que un siglo atras las diferentes 

facciones revolucionarias encontraban en la educación el camino 

para rehacer a M~>:ico y lograr las metas nacionale!:t. 

En 1919~ bajo el gobierno de Carranza tuvo lLtgar una lucha 

por la preeminencia del libra de texto nacional. 

Siendo Vasconcelos rector de la Univen~idad promoviO y logro 

en 1921 la reorganizaciOn de la Secretaria de Educación Pltblica, 

pero ~sta, a diferencia de la anterior, tendrla jurisdiccibn en 

todo el pais, lo que significaba hacer federal la educacibn; ~sta 

medida proporciono al Estado la fuerza y los medios legales para 

establecer un monopolio edLtcativo e hizo posible la unidad del 

sistema educi:\tivo dentro del cual el 9obier-no habrla de poner 
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gran atención en la enserran:::a elemental, procurando e>1tenderl a. a 

las area.s rurales. En los artes de 1922 y 1923 se fundaron las 

Casas del Pueblo por los maestros misioneros como escuelas 

unitar-ias para que se continuara la acción educativa. 

L~zaro cardenas, en su plan s1?xenal (1934-1935> implantó la 

postuló a la escuela primaria como escuela socialista, 

institucibn social y unificb la obra de la escuela primaria 

urbana y rur-al en toda la Repl.1blica para evitar marginaciones y 

diferencias; propuso la preeminencia de los intereses de la 

colectividad sobre los individuales, también constituyó la 

Comisibn Revisora y Coordinadora de Planes Educativos, Programas 

de Estudio y Textos Escolares y creo la ComisiOn Editora Popular 

que editaba libros de lectura gratuitos para las comunidades 

rurale!3. 

En 1942, entró en vigor la Ley Org~nica de Educación 

Reglamentaria de las Oisposicione~ Constitucionales, esta ley 

tocaba aspectos como la prec:isibn del concepto de la educaciOn 

como servicio pl.!blico, las facultades y deberes del Estado al 

respecto y aspectos organizativos. 

El Articulo Tercero fue reformado bajo la dirección de Jaime 

Torres Bodet 

democr~tica~ 

en 1945-1946, 

nacionalista y 

estableciendo la educación 

con sentido de solidaridad 

internacional, por esta modificación fue necesario revisar la Ley 

OrgAnica. Se determino el contenido mlnimo de los planes y 

programas de educación primaria organizandolos por materias 

inspirados en algunos principios de la educación activa. 

En 1949 se creo la Comision Nacional Revisora de los Libros 
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de Tente que funcionaria en forrna permanente, un a.No después se 

estableciO el Consejo Nacional Técnico de la EducaciOn que 

elaboraria los planes y metodos educativos de todos los niveles y 

de todo el pals. 

Finalmt=nte, el 12 de Febrero de 1959, siendo Presidente de 

la Repttblica el Licenciado Adolfo LOpez Mateas, y Jaime Torres 

Bodet Secretario de Educaci On Publica, se creó la Comi si On 

Nacional de los Libros de Texto Gratuitos con el fin de hacer m~s 

plena la gratL1idad y uniformidad de la ensel'lanza. A partir d& 

este momento todos los nif'los tendrlan un mismo texto que servirla 

como vehlculo de justicía social e instrumento para la unidad 

nacional. 

Estos textos tenderlan a 11
••• desarrollar armonicamente las 

facultades de los educandos, a prepararlos para la vida practica, 

a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a 

orientarlos hacia las virtude~ c:lvicas y muy principalmente a 

inculcarles el amor a la patria, alimentada con el conocimientu 

cabal de los grandes hechos hi stOricos que han dado fundamento a 

la evolución democrAtica de nuestro pa!s. 11 CVAzquez, 1975 

p.237). 

11 El 1 i bro de teHto... debE.:' ofrecer una c:ubi erta simbólica 

válida para toda la sociedad; debe ordenar la historia, ubicar 

los acontecimientor) individuales y colectivos dentro de~ una 

unidad coherente que explique y legitimice el presente, el pasado 

y el futuro de l~s instituciones de todo tipo •••• Es decir, cada 

te11to escolar presentara Lln sistema de codificaciones ideolOgicas 

de la realidad y en consecLtenci a~ un <si str.ma de rel aci enes 

sociales connotadas positiva o negativamente segUn las 
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conveniencias del orden social de clase que inleresa mantener, 

justificar, transmitir." (Bini, 1977, p.18). 

La educación primaria como integradora del individuo al 

grupo social, estaba obligada a encontrar 1 a fOrmul a adecuada 

para hacer del nif"fo un ciudadano consciente de su ubicacibn y su. 

compromiso con el pats; con la aparicibn de los textos, la 

escuela y los textos se han convertido en vehiculos casi 

perfectos para la consolidacibn del nacionalismo. 

El decreto de creacibn de los tentos no enpresaba que éstos 

serian ónices y obligatorios, pero de hecho sucediO asl, hasta que 

en 1962 la Secretarla de Educación Pllbllca pub! ic6 un acL1erdo en 

que recordaba a las escuelas primarias que segón un aviso 

publicado en 1960 los libros de texto y cuadernos de trabajo 

editados 

Gratuito 

proporci on6 

por la Comisibn Nacional de los Libros de TeMto 

eran aprobados como obligatorios. Esta medida 

su mAxima expresibn al intento de unificaciOn 

educativa en busca de la unidad nacional. 

En el periodo de Luis Echeverrla <1970-1976), el Secretarlo 

de EducaciOn e>:puso los lineamientos de la polltica educativa 

nacional y la necesidad de renovar los te>1tos. La Ley de 

EducaciOn Primaria de 1970 admitla las deficiencias del Sistema 

Educativo, y para superarlas la Secretarla de·EducaciOn Pública 

seNaló cuatro tareas previas: modificar· los programas escolares, 

cambiar la mentalidad de los educadores y sus m6todos y sistemas 

de entieNanza, actualizar los libros de te>:to y llevar a cabo un 

reordenamiento legal que diera forma a una nueva doctrina 

cultural. Estos cambios trataban de hacer del alumno un elemento 

activo en todos los ambitos en que se desarrollara. 
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Los nuevos te:: tos, organiza dos por Are as de c:onoci miento, 

aparecieron en 197q. 

El ~rea de Ciencias Sociales sustitula a las materias de 

Historia~ Geografla y Civismo y tenla como objetivo 11 Introducir 

al ni f'lo en el conoci mi en to de la sociedad en qLte vive, 

comprendi Ondol a como un producto del pasado 11
• <Merino, 1981 ~ 

p.4). 

Estos textos, que con algunas modificaciones son los que se 

utilizan en la actualidad, tienen como objetivo final el cambio 

de conducta mAs que la transmisiOn de conocimientos. 

En 1978 se integraron los programas de primero y segundo, en 

los nuevos programas el objetivo de Ciencias Sociales serla 

esencialmente el mismo ! 11 0ue el estudiante comprenda que la vida 

individual esta indisolL1blemente ligada a la vida social, ante la 

cual deberA reconocerse como una persona vinculada a las demAs y 

producto en gran parte de las circunstancias sociales" <Merino, 

1981, p.12-13). En ellos, el nil'fo deberla comprender que es 

me>1icano, que significa serlo y comprender el pluralismo de 

nuestro pafs. 
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1,3 PROGRAMAS Y OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES 

1.3.1 MARCO JURIDICO DE LA EDUCACION PRIMARIA 

La educación en Ménico se rige fundamentalmenle ~cr el 

Art!c:ul o Tercero Constitucional y por la Ley Federal de 

Educ:ac:iOn. 

Coplamar (1979) resume de la sigLliente manera los objetivos 

de la educaciOn b~sica contenidos en esas dos leyes: 

"El Art!culo tercero' Constitucional as! como la Ley Federal 

de Educaci On establ ec:en la gQ!.i.gªiQCi€QªQ Q~ 12 fü!!:!~St;i.~n 

Alcanzar 

tal nivel educativo implica el dominio integral de la lectura y 

la escritura, ºª§§§ RªCª ~! !;QOQ~i.mign!;Q i;!J~o.t!.fif;Q.s. r;t!.ti!;Q ~ 

algunas 

conocimientos tecnolOgicos y art!sticos, el dominio completo de 

las operaciones matematicas elementales y la fQCffiªGi~O Qg 

egt!t~Q~§ ~ b~º!19fil ~ªrª §1 ~gag~ggnº §O !ª Yidª 2g~1e!. ~ 

Adem~s, la 

educaciOn primaria debe desarrollar en el educ~ndo la capacidad 

de aprender a aprender, a fin de que continUe estudiando a lo 

largo de toda su vida''· 
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1.3.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACION PRIMARIA 

La Sección Permanente de Planes de Estudio, Programas y 

Métodos de EnseNanza Primaria (1) enuncia los siguiente• 

objetivos a lograr en la primaria: 

1.- Desenvolvimiento integral del ni~o. 

2.- Desarrollo psicolOgico del niho hacia un penaamisnto objetivo 

y cientlfico. 

3.- Es~QC@,@c le ec~'ti'e gg bsºi!igeg@¡ G@me'c~~i'ªª' . 

4.- Ecee1E1sc le 'QO§!C~e,iéa gg lea tC!Bi,i20@2 ~ ~el2c@2 QI 11· 

;YltYCs O!,ÍQOel· 

5.- Ec@eecec eecs YDi ~itle ecméoi'ª gg seo~i~ID,iD y en l• buen• 

disposici6n para recibir aportaciones de todas las corrientes 

del pensamiento cientlfico. 

b.- Aprender a aprender. 

7.- ggroec@OQ@C el QC@§@OtK SQIDQ fCWtQ Q@l Qi§eQQ ~ b@C@Okli QI 

DYID@CQ§e§ Q@Q@CeklQO@§ ~ Q@§eCC2lleC le G!Qe,ÍQ~Q QI·. 

iot@cec@tac sciti,em@nt@ @! mYodg a;tYel· 

e.- Eecmec YO! ª'tityg eQaiti~e al 'ªmQ12· 

(1) Citado en Coplamar, 1983, p. 20. 
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1.3.3 PROGRAMAS V OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES (2) 

En la primaria el estudio de las Ciencias Sociales como un 

area independiente se inicia en el tercer atfo, teniendo como 

prop0$ito principal favorecer el proceso de socializacibn lo que 

implica proporcionar [al niNo] la experiencia social que 

vive cotidianamente y ampliarla con el estudio sistem~tic:o de su 

ambiente social, para que al comprenderlo pueda tener Ltna 

participac:iOn mb.s activa y clara en las actividades que realizan 

los di fer entes grupo13 soci.ales 11
, 

El Area de Ciencias Sociales a través de la geografla, la 

sociologla, la ciencia polltica y la antropologla se propone 

c:ontrlbulr a que el educando adquiera y desarrolle los 

conocimientos teóricos y metodolOgicos que le ayuden a formarse 

una mentnlidad cientifica y una conciencia critica y creadora 

para la bOsqt1eda y el logro de una ~sociedad m~s justa. 

Maestro. 4o. gr~dol 

(2) Los datos de este apartado fueron obtenidos de los libros 
para el maestro del grado correspondiente. 
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1,3,3.1 PROGRAMA Y OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES DE TERCER GRADO 

En el tercer al'fo se ini.cia el estudio de la Historia de 

Mé>:ico como un conjunto de procesos que se relacionan y en 

donde los factores concurrentes no se encuentran aislados. En 

este proceso [el educando) identificara los hechos y factores 

m~s sobresalientes de SLt comunidad a lo largo del tiempo 

estableciendo a SLt vez las relaciones que estos hechos tienen con 

el proceso histbrico del pals ••• " 

Los objetivos a cumplir son: 

1.- Introducir al nirto en el conocimiento de algunas situaciones 

y problemas que vive el agro mexicano as! como ciertas 

alternativas de solucil!in. 

2.- !Qgntlfi~~t 1ª2 Qt!o~i~ªlg§ ~ªtª~tgc!ati~ªª ggggc~fi~2§ Q~ 

!l!:!§§ttg trn!.2· 

3.- C90Q~§t ªl9YOª§ Qg §Y§ ~ªts~t~t!§tl~eá §Q~lªl§2~ f~Qn~mi.~gs ~ 

~b!!.1b!t:Bl§~· 

4.- Identificar el papel de la tecnolog!a en el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

5.- Iniciar el estudio sistemAtico del proceso historico-social 

de M~xico. 

6.- QQOQ~gc 2l9YQQ§ g!.§ffi§D1Q§ g~g ~QQ§t!S~~gQ lª nª~i.QOªli.Qªº 

ffi€fü .. i.~fülª. 

7.- QQffiQC~nQ~c g~~ ~ºmº migmq~º Q€ ~ºª ~QmYoi.gªg ti.gag Qgcg~b9§ ~ 

gQli.9ª~i.9og§. 



1.3.3.2 PROGRAMA Y OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES DE CUARTO GRADO 

El programa de cuarto grado continOa con el estudio de la 

Historia de Mtrnico. Abare: a la herencia CLtl tura! 

prehispAnica, la etapa colonial, la independiente, la 

revolucionara y 1 a posrevol uci onari a; al mismo tiempo se 

profundiza en los elementos que constituyen el Estado Menicano, 

ademAs de advertir las caractertsticas y diferencias gecgrAficas, 

culturaleb, sociales y econ6micas que eHisten en nuestro pals. 

Los objetivos a cumplir en este grado son: 

1.- Ecgmgygc s~1i1Y9ma gyg fªygcg;~ªº iª YoiQªg o~~igoe! ª tcªY~! 
Q~i ~QOQ~imigotg Qg Q~§EiLª hl§~QCkªL OY~§i[Q§ Q[QQl~mª§ ~ !~ 

gªctiGlaª~i~n ~gmQo.§o lª E9!Y~i~o Qg ~~~ga. 

2.- ~QffiQCgoQg[ El9~0Q§ ~go~gatg§ ~ 9§Q§[ª!!~E~iQO~§ EQll~g l! 

~i§!Q(!.e ~ª~ignªL ~ gl. ºªºgl. Q§L ~§!ªQQ §Q L@ Q[9@0!~@~!~D 

Qgl ºª!.§· 
3.- ~m!!!.c ge!n!.gng§ §ggcg gl. §§O!!QQ ~ §!enifi~ªºº gg Lg1 

QQ~Yffi§D!Q§ b!.§!~(i~Q§ gyg §§ ªºªl!~ga. 
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1,3,3,3 PROGRAMA Y OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES DE QUINTO GRADO 

El programa de quinto grado introduce al niNo en el estudio 

de la Historia Universal; se inicia con los comienzos de la 

civili~aciOn. prosigue con los aportes de las grandes culturas~ 

la Edad M~dia y el Renacimiento y finaliza con el colonialismo de 

los siglos XV y XVI. 

Los objetivos de este grado son: 

1.- Comprender el desarrollo de las primeras sociedades y sus 

aportes culturales, 

2. - Comprender que el desarrollo econDmi ce, pol 1 ti ca y saci al de 

los pueblos, es resultada de procesos que se dan a traves del 

tiempo. 

3.- Reconocer que la cultura es un aporte de todos los hombres y, 

por lo tanto patrimonio de toda la humanidad. 

4.- Analizar Jos fenómenos de la realidad social c:on base en la 

metodolcgia de las Ciencias Sociales. 

Al no estudiarse en este grado contenidos relacionados con 

el objetivo de la investigaciOn, el te>:to de quinto grado no se 

analizarA. 
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1.3.3.4 PROGRAMA Y OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES DE SEXTO GRADO 

El programa de se>:to grado c:ontin6a con el estudio de la 

Hj stor-i a Universal. 

Los objetivos para este c".1ltimo grado son: 

1. - Comprender la i. mportanci a de 1 os grandes cambios econOmi c:os, 

pollticos y sociales que se dieron en Europa en el siglo XIX. 

2.- Conocer las principales caracteristic:as del proceso del 

desarrollo y expansiOn del capitalismo a nivel mundial. 

3.- Comprender las grandes transf armac:iones sociales que 

conmovieron a la humanidad en el siglo XIX. 

4.- ~QQQ~§C !e§ QCiU~!Hª!~§ ~ªt~ª!gclatl~~§ ~§l QCQ~§EQ ~@ 

!!.!:!!H!t:C9!!.Q @i;Qném!.i;Q.._ E!Q!.!l;!.i;Q l! !'!Qi;l,ü !!.@ !:!~t1.!.i;g !!.!:! 121Z i 

12§Q. 

5.- ~e!Qt:et: le !.mE!Qt:!2ni;!.9 !!.!:! !'!Y E!et:!!.i;!E!e~!.én !!O !! gg~g~@!!.e ~@ 

22!Yi;!.QD!:!!'! e !22 ¡¡cgg!@me!'! 2gi;!.2!@2 l! @i;Qném!.i;g¡ !!.@! e2!a· 
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II METODOL013IA 

2.1 PROBLEMA 

Cu~les son los contenidos nacionalist•s da.Jos libroii de 

tewto gratuito de Ciencias Sociales? 

2,2 DEFINICION DE CONCEPTOS. 

Partiendo de una revisi6n bibliogrAfica y tomando algunos d• 

los elementos de las definiciones de nacionalismo encontrad~s, se 

entiende en esta investigaciOn al nacionalismo como: "El sistema 

de pensamientos, sentimientos y emociones de carActer histOrico. 

que centrado en la defensa o exaltación de una ide• nacional crea 

una comunidad y determina la lealtad de ésta hacia un Eet•do-

naci6n". 

Este concepto se operacicnalizO tomando en cuenta para el 

anAlisis los contenidas que tuvieron relaciOn con: 

1) La descripcibn de México. 

2) Lo que une a todos los me1<i canos. 

3> Los hechos que han propiciado el nacimiento y el de&arrcllc da 

Mtxico. 

4> Los efectos de los disturbios politices y revolucion•rios. 

5) Los héroes nacionales, 

6) Las alternativas que se proponen para la integraciOn nacional. 
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7) Las amen~zas exteriores. 

8) Las tareas que se proponP.n en beneficio de la colectividad. 

9l El fin de los llamamientos pab-iaticos • . 
10) La mlsian de Me;:ico en el mundo. 

Estos puntos fueron seleccionados con base en una 

investigaci~n documental y se apoyan en el marco teorice de esta 

investigaciOn. 

2,3 TIPO DE ESTUDIO 

Esta !nvestigac!on es de car~cter documental y transversal, 

porque no toma en cuenta el desarrollo de los textos desde t.tn 

determinado momento .. Es también e>:ploratoria ya. que no se 

encontraron otras investigaciones sobre el estudio del 

nacionalismo en los mismo$ textos y con la misma técnica. 

2,4 METODO 

2.4.1 SUJETOS 

Al tratarse de una investigaciOn documental, los sujetos de 

estudio fueron los te>:tos de Cienciao Sociales de tercero, 

cuarto y se>:to grado de primaria. Se seleccionaron estos te>ttos a 

partir de una lectura previa de los libros: y del e5tudio de los 

programas correspondientes. 
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El texto de tercer ano trata de los inicios de la Historia 

de MéH i co desde una pP.r specti va rural y comunitaria. 

El te>:ta de cuarto grado prosigue con la Historia de México, 

trata la organizaciOn del Estado meHicano y tiene una perspectiva 

urbana. 

El libro de quinto trata de la Historia Universal, desde las 

primeras culturas hasta el colonialismo de los siglos XV y XVI. 

Este texto no se analizó por no considerarse interesantes sus 

contenidos para el objetivo de la investigación. 

El te>:to de sexto prosigue con la Historia Universal y 

contiene la Historia Menicana desde la Conquista hasta nuestros 

di as. 

Al final de la investigación se aplicaron unos cuestionarios 

a una muestra accidental integrada por 77 alumnos de sexto grado 

de primaria de una escuela oficial matutina. Estos sujetos 

estaban divididos en 3 grupos sumando un total de 41 hombres y 36 

mujeres; sus edades fluc:tuaban entre los 11 y 15 af'fos de edad. 

2.4.2 INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO 

La tl:!c:nica que se utilizó en esta investigación fue la del 

anBlisis del discurso argumentativo propuesta por Giménez (1981>, 

esta técnica se enplic:a y se f.:'jemplifica ampliamente en el 

siguiente inciso. 

No se analizaron todos los contenidos del texto, sino 

t".tni camente aquel los que fueran relevantes para 

investigaciOn. 
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Despues de haber realizado el anAlisis de contenido y con 

el objetivo de contrastar los datos obtenidos y dar luz a futuras 

investigaciones so aplicó a 3(1 nif'1os de sento arto de primaria de 

una esc:L1ela oficial vespertina un cuestionario abierto en el que 

deber!an de completar con adjetivos c:alificat.ivcs las siguientes 

frases: 

1) Mi pal u es ••• 

2) Los me>iicanos somos ••• 

3) El gobierno de mi pals es •• , 

4) La bandera de mi pals es ••• 

5> Mi participación en la comunidad es ••• 

De los adjetivos calificativos obtenidos se seleccionaron 

los que se presentaron con mayor frecuencia, asimismo se 

seleccionaron las frases que obtuvieron un mayor n~mero de 

adjeitivos, posteriormente se el abor6 L1na esc:al a de tipo 

diferencial seml\ntico (1) que se aplicó a los tres grupos de 

sento de primaria matutinos de la misma escuela integrados por 41 

niNos y 36 niNas de 11 a 15 a~os de edad. 

(1) Es una ttcnlca que consiste en una ser!• de. •dJ•tivQ• 
bipolares que eval~an una frase estimulo, <ver •ptndic•>· 
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2,4.2.1 EL ANALISIS DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO (2) 

El anAlisis del discurso argumentativo es una t~cnica 

novedosa y poco usada pero can grandes posibilidades para la 

i nvesti gaci On pedagOgi ca, es por esto que se j uzgO necesario 

i ncl ulr un capltul o sobre t.l. 

2.4.2.1.1 QUE ES EL DISCURSO? 

Discurso es todo aquello qL1e desde un 1 ugar determinado 

alguien dice de algo, es el lenguaje en acciOn, la lengua en voz 

c'e un sujeto, matizada por sus condiciones sociales, ideológicas, 

culturales e históricas que en llltima instancia determinan lo que 

se debe decir y la manera en que se debe decir. 

Giménez encuentra que el discurso como practica social 

significa por lo menos tres cosas a la vez Cp. 125): 

1.- "Todo discurso se inscribe dentro de un proceso social de 

producción discursiva y asume una posición determinada dentro 

del mismo y por referencia al mismo (interdiscurso>º. 

2.- "Todo discurso remite implicita o eHpllcitamente a una 

'premisa c:ul tural' pree>:i stente que se relaciona c:on el 

sistema de representaciones y valores dominantes (o 

sub al ternos), cuya ar ti cul aciOn compleja y contra.di ctori a 

dentro de una sociedad define la formaciOn de esa sociedad". 

C2J Tomado de Gi menez, 1981. 
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3,- 11 Todo discurso se presenta como una pr~ctica socialmente 

ritualizada y regulada por aparatos en el marco de una 

situaciOn coyuntural determinada••. 

El discurso real iza siempre tres funciones (p. 125-126): 

1.- Informativa: reduce .,¡ m~rgen de incertidumbre dE!l 

interlocutor respecto a un campo referencial. 

2.- E~presiva: remite a la '1autorevelac:iOn'1 implicita o explicita 

del sujeto de enunciac:iOn a través de su propio discurso. 

3. - Argumenta.ti va: tiene siempre por objeto modificar la 

concepci On de 1 a realidad del receptor, supone un proceso de 

esquematizaciOn de la realidad en vista de una intervención 

sobre un auditorio; su eficacia va sobrepasa la adhesiOn 

intelectual, incita a suscita una disposiciOn a la acciOn. 

La argumentación socializa y masifica un modelo ideolbgico 

general y obtiene una reiteracibn periférica del mismo. 

Cada vez que se acepta un argumento, el receptor se adhiere a las 

opiniones dominantes que estAn en 1 a base dE!l proceso 

argumentativo. Al aceptar un argumento el receptor se 

solidariza tambitin con su ideologia latente. No se advierte al 

parecer, que al transmitir un argumento no sol o se consigue la 

inferencia ideológica de una conclusiOn, sino tambi~n las 

representaciones del mundo que estAn en la ralz de esta 

inferencia. La argumentacibn desarrolla un raciocinio que nos 

permite simult~neamente llegar a una conclusi6n aceptable y 

reforzar la ilusiOn que la origino". <p. 141). Por lo tanto, en 

toda argumentacibn deben tomarse en cuenta tres aspectos: 

1.- Su punto de partida que son ciertas premisas ideolOgico

culturales. 
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2.- Su objetivo de intervención 'sobre el rece>ptcr, y 

3.- La función esquematiz.adora de la realidad. 

2.4.2.1.2 EL ANALIBIS ARGUMENTATIVO, 

El an~lisis de los discursos argumentativos se lleva a cabo 

en dos planos complementarios, uno aintagmAtic:o y otro 

parad!gmAtic:o. 

2.4.2.1.2.1 PLANO SINTABMATJCO 

En este primer plano se trata de reconstruir anal!ticamante 

el proceso de esquematizaci6n de la realidad operado por el 

discurso. Comprende tres fases: 

1.- Reconocimiento de argumentos: consiste en hacer un inventario 

abreviado y en orden de apariciOn en el teKto de las series 

de argumentos en funcibn de sus cibjet,os discursivos. 

Los objetos discLtrsivos son los grandes tOpicos o focos 

del discurso, puden ser figuras, noci enes, hec:hos y 

situaciones que se identifican por su recurrenci~, énfasis y 

repeticiones. 

Los argumentos frecuentemente se presentan como. 

enunciados modalizados, es decir como: 

- certezas: cierto, probable~ necesario, posible, contingente 

- acerciones: afirmaciones, negaciones e interrogaciones 

- detOnicos: deber ser, tener que ser 
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- veridicciOn: parece que, es verdad que, no es cierto que 

- factitivos: hacer hacer, hacer ejecutar 

- apreciativos: me alegro de que~ es extra.No que. 

2. - Expl i cac:i On de 1 a ugramAti ca de 1 os argumentos 11
: con si !5te en 

seleccionar los argumentos pivotes, es decir, los argumentos 

esenciales para el desarrollo discursivo, ya que su ausencia 

significaria el desmoronamiento de la estructura lOgic:a del 

discurso. Ya seleccionados se explicitan y diagraman las 

relaciones lbgic:as que los articulan y enlazan. 

En este diagrama se obtendr& una carto~r•fl• de las 

principales operaciones lógicas realizadas en el discurso, 

que siempre se reducirAn al algunas de las siguientes 

relaciones asociativas o disoc:iativas. 

Las relaciones asociativas pueden ser: 

- Consecuencia <c>: relacibn causa-efecto 1 

- Implicación (imp): en sentido lógico - si x.entcnces y - e 

ccmo una propiedad ligada a la 

.naturaleza o a la Identidad del 

objeto considerado. 

- Complementación (compl: relac:ibn de asociac:iOn 

asociaciones entre objetos o nocionee 

segt'm la complementaried•d de !IUll 

identidades o de sus propiedades, 

- Equivalencia <e>: dos t~rminos que producen lo• mi&moa 

efectos o con naturaleza o propiedades 

semejantes o id~ntic:as. 

- Unión (u): resulta de procesos de aslmilacllln, adición, 

Identificación 
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- Jerarqula (j): desigualdad de manera tal que un objeto sea 

superior al otro. 

Las relaciones disociativas pueden ser: 

- Incompatibilidad (i): Dos nociones que no pueden coe>:i&tir 

simult~neamente en un mismo lmbito d• 

expli caci On. 

- DposiciOn Ce>: De naturaleza, de identidad, de propiedad o 

de consecuencias. 

- Diferencia, discriminación (d>: Lo contrario a equivalencia. 

(e)• 

3.- ldentificaciOn de las estratégias discursivas: consiste en,. 

identificar la selección y el orden de las cperacicnas. 

lOgicas y modales aplicadas a la serie de 

agrupados en sus respectivos objetos discursivos. 

2.4.2.1.2.2. PLANO PARADIGHATICO 

argumentes 

Este segundo plano tiene por objetivo la identlficaciOn. y 

explicitaciOn de las representaciones colectivas qu~ subyacen de. 

un modo generalmente impl!cito en la argumentación y qu• 

funcionan como axiomas preconstruldos que se presentan 

generalmente bajo las siguientes modalidades: 

- Definiciones implicita.s o explfcita6 diseminadac en el te>tto y 

frecuentemente introducidas por medio de la relativ• eHplicativ•. 

- Giros i mper son al es qL1e borran la presencia del suj etc de 

enunciaciOn y orientan la atenciOn hacia la realidad objetiva 
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presentada como un sistema de evidencia.s. 

- Procedimientos de énfasis. 

- Sistemas de normas introducidas en forma impllcita o explicita.-

- Asertos avalados por una autoridad .. 

- Preconstruidos o presuposiciones que se suponen compartidas por 

el destinatario del discurso. 

"El anAlisis paradigmlitico de las rapresent•c:ionas socialee 

contenidas en el discurso no se limita al registro lineal o 

cronolOgico de sus 'axiomas~ y 'teoremas' ideolOgicoa, sino qu• 

debe contener 

ideolOgicas que 

tambil!n 

en un 

un intento 

determinado 

de formulaciOn de l&yea 

corpus hacen posible .su 

movilizaclon y funcionamiento efectivo mediante operilci ones, 

lógicas que remiten a argumentos ya adelantados an diferente~ .. 

momentos del discurso. Esta formulaciOn deberA referirse a cada 

uno de los objetos discursivos" <p.150-151>. 

Para hacer mas clara esta t~cnica se harA un breve anAlieis 

del siguente texto obtenido de la pAgina 117 del libro d• 

Ciencias Sociales de sexto grado. 

LAzaro CArdenaa y loa problema• mexicano• 

"Durante la dl!cada que siguiO a 1920, y con el fin d•. 

terminar con el desorden que habla dejado la Revoluc!On, lo&. 

gobernantes no aplicaron totalmente las reformas. 

constitucionales, en especial el Articulo 27 que se refiere a los. 

latifundios, de ahl que los campesinos no recibieran la tierra • 

la que tenlan derecho. 

Cuando LAzaro CArdenas fué electo presidente en 1934, 

decidiO aplicar las conquistas de la Revoluc:iOn, porque veltt que. 
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el malestar podia causar una nueva lucha. As! que expropi b 

muchos latifundios y repartib 18 millones de hectAreas de tierra. 

F'ara mejorar la situacibn de los campesinos, que le preocupaba 

profundamente estableció bancos que les daban crédi'to y abriO 

miles de escuelas rurales. Organizo también la ConfederaciOn 

Nacional Campesina CCNC> para defender los intereses de los 

trabajadores de la tierra. 

CArdenas se di6 cuenta de que era necesario impulsar la 

industria y qLte los obreros recibieran un trato justo. Con este 

propósito organizó la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

(CTM>, que logro mejores condiciones de trabajo y mejores 

salarios para los obreros. Tambl~n pensb que M~xico debla 

independizar se del capital entranj ero\ por 1 o tanto nací anal i zb 

la industria petrolera y los ferrocarriles; fundo la ComisiOn 

Federal de Electricidad. M~s tarde, Adolfo Lbpez Mateas 

nacionalizo la industria eléctrica. 

Un punto importante del gobierno de CArdenas fue su visión 

humanitaria y de libertad. Comprendió que el fascismo era un 

peligro para el mundo y ayudb a los republicanos espal'foles en su 

1 uc:ha contra el franqLti smo. Cuando 1 a repl1bl lea esp•l'lol a fue 

derrotada, abrib las puertas del pafs a miles de refugiados 

pol!ticos espa~oles, que hallaron en MDxico una segunda patria. 

Muchos de ellos han destacado en la industria, las cAtedras 

universitarias y el desrrollo del pals''. 
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Plano SintagmAtico 

1.- Reconocimiento de Argumentos 

Objetos Discursivos 

- Reformas Constitucionales 

- Acciones de C~rdenas 

Argumentos 

- no fueron aplicadas totalmente 

- en especial el Articulo 27 

- Cl\rdenas decidiO aplic•r 

conquistas de Ja revoluciOn 

- Apl i cO 1 as conquistas de . 1 a, 

revoluciOn porque el malestar 

podrla.causar una nueva lucha. 

+expropio latifundios 

+ repartlO tierras , 

+ para mejorar la situaciOn de 

los campesinos: 

estableciO bancos de, 

cr~dito a campesinos 

> abriO escuelas rurales 

> organizo la CNC para 

defender los intereses d•. 

Jos trabajadores de la 

tierra. 

- para impulsar Ja industria y que, 

los obreros recibieran 

salario justo: 

+ organizo la CTM que loi;¡rO 
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- para independizarse del capital 

eutranjero: 

+ nacionalizb petrbleos y 

ferrocarriles 

+ fundb la CFE 

- comprendió que el fascismo era.un 

peligro para el mundo: 

+ ayudb a los republicanos 

espaholes en su luch• contr.• •1 

franquismo. 

+ abrib la puerta a miles de 

refugiados politices qui! 

hall aron en Mtm i co una segunda 

patria. 

2.- Explicitacibn de la graml\tica de los argumentos: 

Argumento pivote: LAzaro CArdenas decidiO aplicar las conquistas. 

de la revoluciOn para evitar una nueva lucha. (Véase esquema en. 

la siguiente hoja). 

3.- ldentificacibn de las estratégias dis~ursiv•s: . Las 

conquistas de la RevoluciOn no hablan sido llevada• a cabo .. 

---> LAzaro CArdenas las aplico (enumeran primero las acciones 

relacionadas con el agro y despu~s con la industria) ---> 

Cardenas tenla una visibn humanitari• y de libertad. 

Plano Paradigml\tico 

- La situaciOn de los campesinos se mejoro con los crtditos y laa 

escuelas. 

- La CNC defiende los intereses de los trabajadores de la tierra. 

- la CTM mejoro la industria y defiende los intereses de los 
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- Las e>ipropiaciones nos independizaron del capital extranjero. 

Las conquistas de la revolucibn se materiali~aron en las 

acciones llevadas a caOo por Lazare cardenas. 

Grmmé.tica. de los Argt.1mentos <3> 

COMP, C 
E>tpropiar latifundios <--------------------> Repartir tierras 

A A 

e 
IMP 

Lazard CArdenas decídiO 
aplicar las conquistas de la 
revoluc:itin para evitar una 

nueva luc:ha. 
1 

e 
IMP 

---------------------------:--------------------
1 

e 1 
IMP 1 

1 
1 
V 

Independencia de 
capital entranj ero 

1 
1 
1---------------
1 1 

e 1 e 1 
IMP 1 IMP 1 

1 1 
V E V 

Nacionalizar <----> CFE 
petrbleo y COMP 
ferroi:arriles 

e 1 
IMPI 

V 
Impulsar la induetria 
y ql.\e \os obreros ••• 

1 
1 
1 
1 

e 1 e 
IMP 1 IMP 

1 
V E V 

1 
e 1 

IMPI 
1 
1 
V 

Mejorar la 
si tuaciOn d1i
los campesinos 

1 

e e 
IMF' JMP 

1 
V V 

CTM <-----~ CNC 
1 

[-(ancas Escuelas 

e 1 
IMPI 

1 
V 

e 
JMPI 

V 
Mejorar condiciones 

y s~larios 

---> defender 
intere~-es 

<Z·' Ver enplicaciOn en el apt>nr.Jice :2. 



III RESULTADOS Y OISCUBION 

En los estados actuales, el nacionalismo es un sentimiento 

vi tal crE:;'ado por los estados-naci6n para asegurar BU 

sobrevivenc:ia como naci6n, el bienestar nacional y l• consecusiOn 

de objetivos nacionales. Esto supone al despertar en todos los 

ciudadanos un sentimiento de pertenencia a la nac:iOn que lleve a 

los individuos a reconocer como propios los objetivos y los 

problemas nacionales y a identificarse con el propio •stado

nac:iOn. Esta identificaciOn debe ~barc•r aspectos geogrlficos, 

econOmicos, sociales y pol!ticos tanto internos como externos. 

En paises como México, marcados por la heterogeneidad, al 

Estado d•be intentar fomentar lazos de uni~n, sean estoa mitos o 

realidades, para esto se recurre con frecu•nci• a la transmisi6n 

de la "historia oficial 11 qu• trata de 1119itimiz•r el orden 

establecido. 

Las amenazas exteriores -reales o imaginarias- juegan 

tambitn un papel importante en la formaci6n del nacionali&mo ya 

qt.1e el sentirse •tacado impuls11 a buscar la uniOn. 

El nacionalismo perder! a toda BLI raz6n de ser •in h 

necesidad de utilizarlo como motor para la conjunci6n de loa 

esfuerzos i ndi vi duales en 1 a bCtsqeda de 1 os 1 ogro• nacional es, 

Con base en el marco teOrico desarrollado •n loK c•pltulos 

anteriores se seleccionaron las siguientes categorlas para 

analizarlas en los te>etos: 

1) La descripciOn de M~xico 

2) Lo que une a todos los me>eicanos. 
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3) Los hech1Js que han propiciado el naci mi en to y el desarrollo de 

Mé>:ico. 

4) Los efectos de los disturbios politices y revolucionarios. 

5) Los héroes naciur1ales. 

6) Las alternativas que se proponen par·a la integraciOn nacional. 

7) Las amenazas e:·:teriores. 

8) Las tareas que se proponen en beneficio de la colectividad. 

9) El fin de los llamamientos nacionalistas. 

10> La misiOn de Mé~ico en el mundo. 

Los datos obtenidos se presentan en este mismo orden. 

Primero aparecen 1 oS datos c:orrespondi entes al te>: to de 

tercero, después al de cuarto y finalmente los datos del libro de 

sen to af'fo. 

Hay que tener en cuenta que no todos los tentos tratan todos 

los puntos mencionados, por lo cual en algunos se incluyen sOlo 

algunos de éstos puntos. 

Finalmente se presentan los datos obtenidos por medio del 

diferencial semantico. 

3.1 EL TEXTO DE TERCER GRADO 

El texto de tercer grado presenta a M~>:ic:o como un pals 

vasto y hermoso qLte por su heterogeneidad geogr!\f i c:a ofrece una 

gran variedad de recursos. 

En todo ~l teHto se hace referencia a las diferencias de 

este pals pero se presentan como algo bueno y uhific:ador, para 

esto s~ utilizan elementos emotivos (Ej. 11 
••• las diferencias 
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hacen hermoso a nuestro pais 11
) y de supervivencia (Ej. " ••• todos 

necesitamos de los productos de las otras regionesº). 

Pero no todo es diferencia, también el texto menciona 

algunos elementos que ti en en en comf.1n todos 1 os me>:i canos como es 

el hecho de tener las mismas necesidades, de que la alimentaciOn 

esta basada en el mai z, de qL1e todos con vi ven en el vasto y 

hermoso territorio que es México. Tambiton tienen en comUn el 

haber nacido en Mé>:ico, la Historia del pats, los s!mbolos 

nacionales, una misma cultura y Lin mismo idioma. Estas 

afirmaciones alimentan. mitos nacionales porque par ejemplo, cada 

regiOn del pals ha vivido la historia de una manera diferente! 

por ejemplo, la lucha antireligiosa en la Reforma no pL1do haber 

dejado la misma huella en estados con una fuerte tradiciOn 

religinsa c:omo lo son Puebla y Michoac:Bn que la que pudo haber 

dejado en Tabasco en donde por lo inhOspito de lq vegetaciOn no 

se establecieron los misioneros en la ~poca colonial. También es 

dificil afirmar q1..1e por el sólo hecho de ser me:-:icanos se 

comparten un mismo i di ama, Ltna misma cultura y 1 o: s.f mbol os 

nacionales. 

Sobre la Historia de México no se habla directamente, 

t:micamente el t~nto menciona que como naciOn se tienen d!as 

importantes que hacen alLtsiOn a la Historia nacional: 

- 24 de Febrero: dla de la Bandera. 

- 16 y 17 de Septiembre: la Independencia. 

- 20 de Noviembre: La RevoluciOn. 

Es la Historia de México la que lo ha llevado a ser lo que 

es. 
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Al no hablar de Historia, el texto no menciona a Ming~n 

heroe en particLtlar, dice QL1e en la Historia de Menico enistieron 

grandes hombres que 1 ucharon y algunos di eran su vida por 1 a 

grandeza de la patria; al no ser seres sobrenaturales se le 

presentan ñl nif'lo como ejemplo para que al igual que ellos cuide 

la Independencia, cree las leyes necesnrias y acabe con las 

injustas, cree infraestructura y participe en la vida cultural 

del pats. Para que el nit'fo sea heroe no es necesclrio que realice 

hechos grandiosos, con el esfL1erzo por el bienestar y la grandeza 

de la patria manifestados en el trabajo por 'SU comunidad que el 

nif'ro pueda hacer cada d!a es suficiente. 

El trabajo comunitario que se propone estA enfocado a 

aspectos econOmicos y tecnolOgicos como son la creaciOn de 

infraestructura y de tecnologla agr!cola. 

El trabajo sirve como integrador de la comunidad y como 

creador de la grandeza nacional. 

La organizaciOn politfca parece algo terminado, perfecto y 

lejano, no se hace e>1plicita la posibilidad de participar 

activamente en ella, de hacer cambios. 

El te::to hace una introducciOn amistosa a las relaciones 

internacionales al habar de 11 vecinos de continente'' para 

referirse a los paises americanos. 

El utilizar como ejemplo la venta de mascabado a Estados 

Unidos y el mencionar que algunos paises pobres nos toman como 

ejemplo, deja ver que Me>dco pt.1ede competir en el mercado 

internacional, que sus productos son deseables en la 

superpotencia que le es m~s pre:n:ima y que las acciones llevadc:\!:> a 

cabo en Mi'iiH i c:o en tecnol ogl a agr·opecuari a han si do tan atinadas 
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que sirven como ejemplo. 

En este texto se remarca que Ménico no es un cuerno de la 

abundancia, por lo que el trabajo comunitario es necesario para 

poder sobrevivir. La configuración geogrAf i ca de Mé>: ice no le 

proporciona todos los recursos en todas las regiones, pero como 

todos los me>:icanos necesitan de todos esos productos tienen que 

vivir unidos. 

Las luchas que se han llevado a cabo en Ménico lo han hecho 

grande, para contribuir a esa grandeza al niNo le toca trabajar 

por el bienestar de su c~munidad, ese trabajo debe enfocarse a 

actividades b~sicas como es el mejorar la producci6n agricola y 

el nivel de vida de la comunidad. 

3.2 EL TEXTO DE CUARTO GRADO 

El libro de cuarto aNo presenta a México como un pats cuya 

heterogeneidad lleva a afirmar que hay muchos mé};icos, pero en 

realidad México es sólo uno por decisión de los mexicanos. 

Porque ten! an intereses comunes, 1 os me}:i canos decidieron vivir 

unidos en una Rep~1blica. Por entensión la uinidad de Ménico es 

también -fruto de una decisión del nit'ro y la satis-facciOn de sus 

necesidades depende de qL1e permane~ca unido, de esta manera~ la 

unidad de MéHico se presenta como algo de vital importancia. 

Por su Historia~ Mé>-:ico se llama Estadas Unidos Menicanos o 

RepUbl ica Me>1 i cana. México vi en E? de Men i, uno de 1 os nombres del 

dios principal de los me>:icas, al lograr la independencia Jos 
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criollos llamaron Mexico a lo que era la Nueva Espaf"la por orgullo 

al antigL10 imperio. Son Estados Unidos porque los estados estan 

unidos por intereses comLtnes y propia decisibn, pero cada Lino 

tiene su propia orgunizacit>n interna. Es una Repüblica por su 

forma de gobierno. Los nombres de Mhxico aluden y recuerdan el 

pasado mexica, el logro de la independencia y la decisiOn de 

vivir unidos en Ltna Repltbl i ca. 

MéHico esta formado por su territorio, su poblaciOn y su 

gobierno. La ConstituciOn es la ley suprema de t16>rico, en ella 

dice que el gobierno es democrático, representativo y federal, 

todos deben conocer la Constituc:iOn para enigir su cumplimiento. 

M~xico tiene al.in problemas graves que se agudizan en los 

alrededores de las ciudades y en el campo como son: la falta de 

viviendas y de servicios y el desempleo. Al se~alar estos 

problemas se dirige hacia ellos la atencibn de los nl~os dejando 

al mArgen otro tipo de problemas. 

El tente menciona alguhos elementos en coml!tn que tienen los 

me>cicanos, estos son: la Constituc:ibn, la escuela, los libros de 

te>rto gr a tui tos, 1 a deci si bn de f armar una RepCibl i ca Federal, 

algunas necesidades e intereses como son: el comercio, la defensa 

y las relaciones internacionales, las herencias espa~olñs e 

indtgenas y la Bandera Nacional. 

Estos elemento~ comunes, en su mayorfa artificiales indican 

que no se puede disociar a Méxic:o de su organizaciOn polltica 

seNal a.da en su Consti tuci On y U1~l esfuerzo por preservar! a; 1 a 

escuela y .los te>:tos son E'lementos comunes por decisiOn del 

Estado y con objetivos unificadores y de consenso; la dec:isibn de 

f armar una Rep~tbl i c:a Federal no correspondí O al nif'1o, pero según 
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el teNto, por el hecho de ser me~:icano debe asLtmirla; lt\s 

herencias espaNolas e indigen~s no se distribuyen por igual en 

todo el territorio y se e:·:t.ienden mas allb. de t?l. 

En otro aspecto, el necesitar del respaldo de Ltna Nacitm

estado para poder- desar-rol lar se y sobrevivir t:!n el Ambi to 

internacional es indiscutible. 

Con relación a la Historia de M?rnico se mGnciona a la época 

precolombina como antecedente indispensable para el desarrollo de 

M~::ico, despLt~s de ella vienen la Independencia, la Reforma, la 

Revoluc:iOn y las princiP.ales intervenciones e>:tranjeras. Con 

encepci~in de la IntervenciOn Francesa, no se mencionan hechos 

histOricos fracasados, ni movimientos importantes encabezados por 

los conservadores. 

Como efecto de las crisis politicas y revolucionarias se 

mencionMn los siguientes logros en Or-den cronolbgico: 

- La abolición de la escl~vitud y de los tributos de los 

indigenas. 

- Cl otorgami ente al pllebl o de 1 a ma~: i ma autoridad y el derecho a 

elegir a SLts gobern,:\ntes. 

- La Independencia. 

- La nacionalización y venta de los bienes dQ la Iglesia. 

- La separaciOn Iglesia-Estado. 

- Ld educación en manos del Estado. 

- La libe..-tad de ensel"f~nza, imprenta y tr·abajo. 

- El gobierno ciemocr~tico, representativo y federal. 

- La supresión c.:le los privileC)ios ~ los rr~ligiosos. 

- La sL1pre~i ón de Ordenr.•s r·e] i gi o!•as. 
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- La libertad de cultos. 

- El matrin1onio civil. 

- La admir11stración civil de cementerios. 

- La Constitución de 1917 con sus articulas 3, 27 y 123. 

- El reparto de tierras. 

- El crédito a los campesinos. 

- La creación de infraestr-uctL1ra agrlcola como presas y canales. 

- El impulso a la educación, principalmente a la rural y a la 

técnica. 

- El arte al alcance de todos. 

- El impulso a la industria. 

- La enpropiaciOn petrolera. 

- La compra por parte del Estado de empresas como la 

ferrocarril era. 

- La creación de servicios que han permitido un aumento en la 

pobl aci bn, 

La creación de mas y mejores comunicaciones. 

Sin embargo, otros paises se han aprovechada de los momentos 

de desorden para tratar de intervenir en los asuntos nacionale=. 

Las revoluciones han aportado grandes beneficios, pero para 

evitar una intervención e>:tranjera hay qLIP. evitar cualquier tipo 

de desorden nacional. 

Se da por hecho que la modernización del pals fue efecto de 

la RevolLtciOn con lo qLte ~sta se fortalece como mito nacional. La 

educación SP. presenta como un bien en si misma. 

La Historia qL1e se narra no es una historia de heroes, se 

meni::ian&n ¡;,lguno!3 caudillas. pero la narracitin no ~e c:entra en 

ellos~ estos son: Hidalg1:i, Allende, Morelos y Guerrero en la 
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Independencia; Juarez como defensor del gobierno l egi timo y 

principal creador de las Leyes de Reforma~ Madero corno iniciador 

de la Revolur:iOn: Zapata r:omo representante de los intereses de 

los campesinos~ Villa como otro jefe revolucionario y Carranza 

com1J priJtector de los intereses de la Revolución. 

En CLtanto al 1 ogro de 1 a Llni On y del consenso que supone 

toda organi~ación nacional, el texto de cuarto aho invita al niho 

a ser parte de la República Mexicana pugnando por que se hagan 

realidad los ideales de justicia y libertad por los que se luch6 

en la Independencia y ~specialmente en la Revolución, estos 

idea.les se c<.1ncretizan en el proporr..ionar a todos seguridad y 

oportunidad para desarrollar sus capacidades, en crear viviendas 

y empleos en especial alrededor de las ciudades y en el campo; el 

respeto y la obediencia a la Constituc.:iOn se plantea como 

requisito indispensable para llevar una vid,<1. armDnica. 

El te:: to dice que el PNR, ahora PRI, fL1e un elemento 

crJnci l i ador de intereses .,. factor de uni On de los mc~x i canos; 1 os 

otros partidos t".1nicamente se mencionan, de esta forma se le 

otorgan al PRI el emE'ntos par-a nutrir SLl hegemoni a. Si se toma en 

cuenta que todos las niNos de ME?::ico tienE"n el mjsmo tei:to, que 

la existencia de una nación no se puede entender sin la 

existencia de un Estado, que en Mexico el Estado ha estado en 

manos del grupo priista por largos aNos y que en M~xico el Estado 

t.i ene el monopolio educat:i vo, ser.fa i ngueno el pensar qL~e el 

Estado-PRI no utilizarla a la educación para lograr ~l bloque 

hegemDnico deseado. 

Los i d1~..:1l es por 1 os que hay que luchar corresponden a los 
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benr?ficios obtcmidoH a partir y como fruto de la Revolución, la 

ConstitL1ciOn es fruto de la Revolución y el PRl rrpre:.enta a los 

idealE!s rt~volucionarios: de esta m."'nera se nutre el mito nacional 

rL.VOlLIC:ionario y se refuen:a al PRI. 

Tambibn se mtmc:iona. a los sindicatos como fruto de la 

Revolución y como la alternativa mas efica:<:: en la solución de 

problemas laborales. 

Ademas del conocimiento y respeto a la ConstitL1cibn y la 

lucha por· la solucibn a los problemas mencionados, el te>:to 

incluye acciones claramente económicas como son el crear 

infraestructura y mejorar los servicios turlsticos y e>:plotar y 

eHportar- los recursos naturales como solucibn a los problemas 

nacionales. El comercio e:·:terior se presenta como una importante 

solución a estos problemas. 

Los llamamientos nacionalistas son de caracter econOmico y 

de mejorla del nivel de vida. Se habla de que a lo largo de la 

Historia del pals y~ se dieron las pautas para lograrlo, lo Onico 

que queda es lLtchar a traves de los frutos de la Revolucibn (PRI, 

sindicatos). 

Las desigualdades de ME>>1ico son usadas coma factor-es de 

uni On ya qL1e todos necesitan de lo que se produce en otras 

partes. 

El e>:terior se pr-ese:mta como posible amena..:a, siempre atento 

a los momentos de desorden interno para satisfacC?r su ambicibn. 

Los me::icanos~ si q1..1ieren serlo siempre, deben c:Lddar el Orden 

interno y evitar las intromisiones e>:t.ranjeras. 

El e>:tranjero puede ser t.:imbien una posible fuente de 

ingresos, ya sea como mercado o como turismo. 
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Se hace pensar que la modernización del paf s con todos sus 

beneficios es obra de la RevoluciOn. 

Los contenidos de este te~:to dan poca cabida a. l• 

politizaciOn del niNo, se le encamina ~ la soluciOn de problemas 

econOmicos y a la creación de infraestructura dentro del marco 

jurfdico, pol!tico y organi2ativo e>tistente. 

Los ideales de justicia y libertad por los que el nit'fo debe 

luchar son los ideales por los que se lLtchO, en la Independencia, 

en la Reforma y en la Revoluci6n. 

La organización po~ftica y administrativa del pais se da 

como algo hecho, terminado. 

3.3 EL TEXTO DE SEXTO GRADO 

El te>:to de sexto presenta a México como producto de su 

Historia, del vivir juntos y luchar por tener un Méxic'1 mejor. 

Frente a los espaNoles, mayas, mi~:tecos, zapotecos, etcétera, 

Ml:rni co representa una nueva cultura; es ante todo un pe\! s 

mestizo. A pesar de h.:'lber luchado siempre por la justicii3, la 

libertad y la democracia, Mé>:ico es un paJs de grandes 

desigualdades, contrastes y problemas como son la concentración 

de 1 a i ndLtstri a y de los ser vicios en la Ciudad de Mtm i co 1 o qL1e 

causa la emi grac:i ón de 1 os campesinos ya que en el campo faltan 

los servicos mas indispensables, la falta de técnicas agr!colas e 

industrial es propias y f1df~cuac.Jas, 1 a dependencia. ecunómi ca y 

tecnol bgi ca, el de$perdi ci o de recurso•.3 humanc1s y natural es, la 
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ir1suficienc1a alimentaria, el alta costo de los productos 

fabricados, el denempleo, la insalubridad. la ignorancia, la 

dependencia econOmica y tecnol6gica, el pobre ejercicio de los 

derec:hos y obligaciones constitucionales, la e>ipl osi6n 

Uemogr~fica y la erositin entn? otros. 

Junto con toda latinoamérica, Ménico forma un bloque, porque 

Cl")nlparten la misma Historia al haber sido conquistados por 

espaf'fol es y por tugu•~5e!::¡ y tener 1 os mismos problemas. 

La Conquista de México se enplica porque los pueblos 

prehi sp~ni ces no formaban una naci On, con esto se advierte el 

peligro de la desuniOn y la conveniencia de la uniOn nacional. 

la independencia se logra al pactar Iturbide, quien 

representaba los intereses de la minarla privilegiada que buscaba 

mantener su sit.uación, con Guerrero quien querla terminar con las 

injusticias. 

Al independizarse, Ménico tuvo que enfrentar grandes 

problemas como la desigualdad social, el desacuerdo politice 

entre liberales y conservadores, las divisiones internas y la 

falta de capital, todo esto hacia dificil la organización del 

pal s. 

Iturbide estab]eciO el Imperio Menicano pero como no respetó 

al Congreso elegido por el pueblo fue derrotado. 

En 1823 se estableciO la Repr'iblica Federal, desde ese 

momento comenzó una época de desorganización y constantes luchas 

por el poder entre liberale~ y conservadores que aprovecharon 

paises como Estados Unidos y Francia para atacar e intervenir en 

los negocios meHicanos. 

Después de tres siglos de monarqLt1a~ el pueblo no estaba 
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ac:ostu.11brudo a e~:igir ni a eleqir a SL1s gobernantes por lD que 

e~;istie-on rwesiUentes vitalicios como Santa Anna. 

Los conservadnres que luchaban contra el federalismo quer! an 

mantener el orden y evitar c¿imbios, c'\lgunos pensaron en traer a 

un rnonarc:a e>:tranjer·o y lo lograron con la ayuda de Francia. 

Los liberale!:> querían un cambio social y acabar con les 

privilegios que H>tistian para la Iglesia y el ejército, este 

grupo triunfo en 1860. 

Con un pais endeudado y desorgani:<:ado, Juarez defendió la 

soberanía y dirigió la lucha contra los monarquistas en 1867. 

Desde entonces Mé;dco no ha dejado de ser una Repe1bl ica. 

Oespó~s de esta~ luchas Di~i pacificó y organi.::O al pais, 

pero como no había capital diO concesiones a los e>ttranjeros 

quedando la industria, el comercio y los transportes en sus 

manos. t1éaico ya no era una colonia, pero dependl a 

econbmicamente de los paises capitalistas quienes trataron de 

sacar ventaja. Hubo un gran crecimiento, pero este no benef iciO 

al pueblo y M~xico pasó a depender de Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos, no habla leyes que protegieran a los obreros, 

muchos campesinos no tenían tierra y sólo se defendían los 

intereses de pequef'fos grupos. Estas injusticias y 

decl a.raciones de Di az dP. qL·.e Me~: i ca ya estaba lista para la 

democracia fueron la causa de la lucha que inicio Madero can el 

fin dP- obtener el respeto al voto y la no reelecciOn. 

acuerdo entre los dirigentes de la luch~: 

- Zapata querla justicia inmediata para los campesinos. 

No habla 

- Hcibia quienE>s querfan Ltn gobierno como el de Diaz, entre ellos 
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Victoriano Huerta quien en complicidad con los extranjeros 

asesino a Madero, esto indigno al país y desato una lucha 

contra Huerta por haber violado la Constitución y quitado al 

Presidente legltirno. 

y ocuparan v~racruz. 

Los americanos apr-ovecharon el desorden' 

- Carranz,;¡ formo un ejército par-a pelear por la Constitución de 

1857 y en 1916 form6 un Congreso para reformarla, pero el 

Congreso deci di b hacer une:\ nL1eva. 

la ConstitL1ciOn de 1917 prohibe la reelección para evitar la 

dictadura, da tierra a lou campesinos, mejora las condiciones de 

vida y de trabajo a los obreros, impide la formación de 

latifundios, limita el poder y la riqueza de los extranjeros, 

refuerza la soberBnfa nacional, protege el derecho de los 

ciudadanos de pertenecer a un par-tida, de expersar sus ideas, de 

profesar una religión, de asociarse y de vivir en cualquier lugar 

del paf s, establ ec:i O el voto di recto, mantuvo una RepOb l ica 

Federal y puso a la educación en manos del Estado declarAndola 

gratuita, nacionalista, democrAtica y laica. En esta 

ConstituciOn se materializan los ideales revolucionarios y se 

resuelven los problemas antes mencionados que aparecen en toda la 

Historia de Mexico anterior a la Constitución. 

los Presidentes Alvaro DbregOn, Plutarco Ellas Calles y 

Lazara Cardenas crearon los instrumentos para aplicar los 

pr-incipios de la nueva Constituc:i6n: lograron la pacificaciOn, 

integraciOn y consolidaciOn de] nuevo gobierno con la creación 

dal PNR, r.eorgani zaron y mnder ni zciron 1 a organizaciOn pl1bl ica, 

fortalecieron el sistema financiero~ atendieron demandas sociales 

al enpropiar· latifundios, repartir tierras, establecer bancos de 
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c:r-edito a campesinos, abrir- escuelas rurales y organizar la CNC 

para defender los intereses de los trabajadores de la tierra, 

impulsar la industria y lograr mejores salarios y condiciones de 

trabajo para las trabajadores al organizar la CTM, lograr la 

independencia del capital e>:tranjern al nacionali~ar petróleos y 

ferrocarriles y crt?ar la Cornisibn Federal de Electricidad. 

En los ltltimos 30 af'fos ha habido un importante crecimiento 

econOmico, pero los beneficios no se han distribuido bien. 

Ménico ha alcanzado algunos objetivos de la RevoluciOn, pero aLln 

hay problemas por resolve:. 

En este te>:to la narracibn histórica es mas amplia que la de 

los te>1tos de tercero y cuarto grado~ los acontecimientos que se 

narran son aquellos que tiene que ver con la organizaciOn actual 

del pals, los otros l.tnicamente se mencionan. 

Al hablar de la Independencia y de la RevoluciOn se 

mencionan los diferentes intereses que se conjugar-en para 

lograrlas y los problemas que posteriormente esto ha significado. 

La Revoluci6n se mitifica al pintarse como portadora de 

grandes beneficios~ sus frutos se siguen viviendo y haciendo 

realidad; dentro de ellos se encuentran la modernización del pals 

y la creacibn del PNR que organizb los ideales r-evolucionarios, 

la CTM y la CNC que han aportado grandes beneficios a obreras Y 

campesinos. 

La Reforma apenas se menciona. 

A lo largo de todo el te::to se sL1brayan las intervenciones 

e::tranjeras en épocas de desorden y desuniOn y la. importancia de 

lograr una economia fuerte y controlada para evitar la 
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i r·terevenci On de los paises poderosos. 

Los frutos de las disturbios politices y revolucionarios qLte 

si empre estLtVi e ron acompaNados por i ntervenci enes extranjeras 

fuer-on: 

- la abolici6n de la esclavitud y de los tributos indigenas. 

- la Independencia. 

- la Rep~tblica Feder31. 

- el acabar con los privilegios del ejército y de la Iglesia. 

- la No Reelección. 

- la ConstituciOn de 1917 con sus articulas 3, 27 y 123. 

- la formaciOn del PNR, CNC y CTM. 

- la creación de la CFE. 

- la reorganización de la administración pública. 

- el reparto de los latifundios e>:propiados. 

la creación de bancos de credito a campesinos. 

- el fortalecimiento y crecimiento económico. 

- la industrialización. 

- la creación de EsCLtel as en especial rurales. 

- la creación de infraestructura: 

irrigación, viviendas y hospitales. 

comunicaciones, obras de 

- la expropiación del petróleo y de los ferrocarriles. 

- la renovación del arte con los muraJ.istas Tamayn, Rivera, 

Orozco y SiqLteiros, que comparten en sus murales su visiOn de 

M~xico y el mundo. 

- el enri queci miento de 1 a 1 i ter atura con L6pez Vel arde, 

Gorostiza.. Vi 11 aL1rruti a, Alfonso Reyes, Vasconcelas, Octavi o 

Pa;,::, Mart.i n l.ui s GUzman y Mari ano Azuela. 

La Histor·ia de M~nico ha 5ido obra del pueblo dirigido 
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siempre por algUn c:at.1dillo; los principales son: 

- de la Independencia: Hidalgo, Morelos, Galeana, Matamoros, 

Bravo y Guerrero. 

- de la Reforma: Julrez. 

- de la Revolución~ Madero, Zapata, Villa, Obregón, Carranza, 

Calles y Card~nas. 

Es importante el darle mAs crédito a Guerrero que a Iturbide 

porque asf la Independencia se identifica con las intereses de 

los grupos marginados. 

A la largo del tente la amenaza e>1terior esta siempre 

presente: en los momentos de desorden y por la falta de recursos 

'técnicos y financieros, los paises capitalistas han explotado sus 

recursos materiales y humanos llegando a controlar toda la 

industria, el comercio y los transportes haciéndolo de est~ 

manera depF.!nder de ellos al tiempo que ellos se enriquecen sin 

dejar a M~xico nada a cambio. 

Las amenazas de intervención en momentos de desorden 

nacional sirven para fortalecer la unibn. 

El control de 1 a economf a naci anal y de la i nversi bn 

extranjera asl como la creaciOn de tecnologfa propia Y la 

i nversi On nacional se can vierten en r.11 go vi tal para la nac1 On 

ante el peligro del control extranjero. 

Para mar1tener el orden dentro del pais es necesario respetar 

1 a Consti tuci On y valerse de las al terna ti vas legal es para 

resolver los problemas qlle sc.> presenten. 

El PNR (ahora PRI>. ha reempla~ado a las armas como factor 

determinante en la vida politic:a mm:icana, evitando el desorden 
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i nteri ar y 1 as i nvasi enes e:: tranj eras. 

Los llamamiento~ patrióticos se hacen a través de 

e>:presiones afectivas como: "Menico necesita de ti, es tl1 

oportunidad de hacer alga por M1~mico''. 

propone11 son: 

Las actividades que se 

- organizar y tecnificar la agricultura, la ganader-la y la pesca. 

- utilizar- y crear tecnologla adecuada a las necesidades del pals 

(que ocupe mano de obra) para no depender econamicamente de los 

paises industrial izados y lograr un desarrollo independediente. 

- hacer inversiones bien planeadas. 

- hacer uso integral de los recursos evitando el consumo excesivo 

y el desperdicio. 

- lograr la industrializaciOn. 

- llevar a cabo intercambio tecnolOgico con otros paises. 

- crear fuentes de trabajo. 

- conocer las leyes y el funcionamiento de la sociedad y del 

gobierno. 

- organizarse 

campesinas. 

en sindicatos, en especial las obreros y 

- conocer las ideas, los programas y comprobar la honradez de 

los candidatos y exigirles el cumplimiento de la tarea a su 

cargo. 

- e>iigir cortes!a y eficacia a los empleados pl.1blicos. 

- velar por una administrac::iOn honesta de la justicia. 

- participar politicamente (votar) para lagr·ar la democracia. 

- no ser prestanombres~ sobretodo con los extranjeros. 

- pagar impuestas. 

- trab3jar con responsabilidad. 
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- pagar un salario justo. 

- entender los servicios sociales como son: vivienda y vestido 

decoroso~ alimentación, salud y educBción. 

Estas tareas dejan ver el i nteres por el desarrollo 

económico y tecnológico y la autonomfa aUmenticia, pues ya se ha 

visto la importancia que tienen estos aspectos para mantener· la 

sob(~rani a. En lo politice se busca un cambio que eficienlice la 

organización actual pero sin modificarla. 

La Historia Universal sirve de prete>:to para remarcar 1 a 

polltica internacional de Mé>tico como pafs no alineado, 

respetuoso de la soberania de las otras naciones y justo en sus 

tratos, Esto se ejemplifica al mencionar qL1e Mé>:ico fué el 

única paf s qL1e no rompió rel aci enes con Cuba, que man ti ene 

rel aci enes con las dos Al emani as y con 1 as dos Repc'.1bl i cas 

Vietnamitas, reconoce al gobierno de la RepUblic~ Popular China y 

fut! el primer paf s con el que Japón tuvo un trato rec.fproco. 

México se solidariza con los pr.\ises que tienen problemas 

semej cintes a 1 os suyos como son 1 os del Tercer Mundo Y en 

especial los latinoamericanos con qllienes se hermana. 

El tente de sexto grado presenta una nación con grandes 

desigualdades y problemas, entre ellos los econ6micos son de gran 

importancia y se deben resolver a través de la inversión 

adect1ada, la creación de tecnolog!a y l.~ optimización de recL1rsos 

para lograr la independencia económica. Erdsten otro tipo de 

problemas que se han de resolver haciendo realidad los preceptos 

revolucionarios sef'ralados en lc.i Constit.uciOn, para esto es 

necesario conoc:er las le';es y hacerlas vi:1ler. Estos problemas 
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se ejemplifican Qn los siguientes pArrafos: 

- En la primer.._'\ plana de un peribdico en donde se sertalan las 

diferentes partes que lo conformar1~ la noticia principal dice: 

"López Portillo: Praduc:ir, la consigna, SOlo trabajando 

resolveremos las problemas 11 
; mas abajo dice: 11 Menico 

firme en el precio del gas a Estados Unidosº (p.18). 

-
11 Consalidar la indepfmdenc:ia polJ.tica es indispensable, pero no 

suficiente 11 <p. 171> 

- "Debemos continuar luchando por hacer realidad lo que dicta 

nuestra Constitución" <p. 174). 

-
11 8010 cuidando que nadie nos arrebate nuestros derechos y 

cumpliendo nuestras obligaciones, terminaremos con la 

corrupciOn, tendremos funcionarios honrados e institucio11es 

eficientes" <p. 187). 

El mundo e>1terior se ve como una amenaza en momentos de 

desorden interno y cuando no hay control completo de la economla 

por parte del Estado, o no hay la posibilidad de independencia 

econOmica o tecnológica. 

La politica exterior de M~xico se describe con trazos muy 

precisos coma respetuosa y justa con los otros paises. 
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3.4 DATOS OBTENIDOS A TRAVES DEL DIFERENCIAL SEMANTICO 

Las respuestas obtenidas a trav~s de la escala de 

diferencial sem~ntico <ver apbndice); fueron convertidaa a 

porcentajes totales, sin tomar en cuenta las diferencias de sexpJ 

los porcentajes obtenidos se eMponen en la siguiente tabla: 

LOS MEXICANOS SOMOS: 

MUV FLOJOS FLOJOS 

18.18 

MUV GROSEROS GROSEROS 

5. 19 10.38 

NI FLOJOS 
NI TRABAJA

. DORES 
33.7b 

NI GROSEROS 
NI AMABLES 
49.35 

TR~eAJA- MUV TRABAJA-
DORES DORES 

15.58 24.b7 

AMABLES MUV AMABLES 

18.18 29.87 
-----------------------------------------------------------------
MUV SUCIOS SUCIOS NI SUCIOS LIMPIOS MUV LIMPIOS 

NI LIMPIOS 
5.19 10,38 28.57 25.97 29.87 

MUV FLOJOS FLOJOS NI FLOJOS ESTUDIOSOS MUV 
ta ESTUDIOSOS ESTUDIOSOS 

5.19 9,09 41. 55 19.48 24.b7 
-----------------------------------------------------------------
MUV IRRES- IRRESPON-
PONSABLES SABLES 

7.79 7.79 

MUV INUTILES INUTILES 

1.29 3.89 

MUV DESUNIDOS DESUNIDOS 

3.89 b.49 

NI IRRES- MUV RES-
PON SABLES PONSABLES 
NI RES-
PONSABLES 
35.06 19.48 

NI INUTILES UTILES 
NI UTILES 
32.4b 20.77 

NI DESUNIDOS UNIDOS 
NI UNIDOS 
23.37 ¡9,49 

RESPONSABLES 

29.87 

MUV UTILES 

41.55 

MUV UNIDOS 

4b, 75 

MUV 
ANTIPAT!COS 

NI 
ANTIPAT!COS ANTIPATICOS 

NI 
SIMPATICOS 

MUV 
SIMPATICOS SIMPATICOS 

2.59 5.19 3b.3b 22.07 4b.75 
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MI PAIS ES: 

MUY SUCIO SUCIO 

5.19 6.49 

MUY DESUNIDO DESUNIDO 

5.19 3.89 

MUY TRISTE TRISTE 

2.59 6.49 

MUY FEO FEO 

1.29 1.29 

MUY MALO MALO 

1.29 7.79 

MUY DESAGRADABLE 
DESAGRADABLE 

2.59 2.59 

NI SUCIO 
NI LIMPIO 
36.36 

LIMPIO 

23.37 

NI DESUNIDO UNIDO 
NI UNIDO 
25.97 24.67 

NI TRISTE 
NI FELIZ 
24.67 

FELIZ 

24.67 

MUY LIMPIO 

28.57 

MUY UNIDO 

40.25 

MUY FELIZ 

41.55 

NI FEO HERMOSO MUY HERMOSO 
NI HERMOSO 
23.37 22.07 38.96 

NI MALO 
NI BUENO 
27.27 

NI 
DESAGRADABLE 
NI AGRADABLE 
20. 77 

BUENO MUY BUENO 

33.76 29.87 

AGRADABLE MUY AGRADABLE 

23.37 50.64 
-----------------------------------------------------------------
MUY POCO POCO QUERIDO NI POCO MUY MUCHO MUY 
QUERIDO QUERIDO QUERIDO QUERIDO 

NI MUY 
QUERIDO 
20.77 15.58 63.63 
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EL GOBIERNO DE MI PAIS ES: 

MUY MALO MALO 

18.18 9.(19 

MUY TRAMPOSO TRAMPOSO 

24.67 16.88 

MUY FLOJO 

11.68 

MUY GROSERO 

6.49 

MUY FEO 

9.09 

FLOJO 

9.09 

GROSERO 

5.19 

FEO 

15.85 

NI MALO 
NI BUENO 
44. 15 

NI TRAMPOSO 
NI HONRADO 
28.57 

BUENO 

l4.28 

HONRADO 

16.88 

MUY BUENO 

14.2B 

MUY 
HONRADO 
12.98 

NI FLOJO TRABAJADOR MUY 
N 1 TRABAJADOR TRABAJADOR 
40.25 9.09 27.27 

NI GROSERO 
NI AMABLE 
42.85 

NI FEO 
NI BONITO 
28.57 

AMABLE MUY AMABLE 

20.77 24.67 

BONITO MUY BONITO 

24,67 22.07 
------------------------------------------------------------------
MUY 
DESAGRADABLE 

15.58 

MUY 
IRRESPONSABLE 

9.09 

MUY INJUSTO 

15.58 

MUY TONTO 

3.89 

MUY 
ANTIPATICO 

10.38 

DESAGRADABLE 

9.09 

IRRESPONSABLE 

15,58 

INJUSTO 

18.18 

TONTO 

7.79 

ANTIPAT!CO 

9.09 

NI 
DESAGRADABLE 
NI AGRADABLE 
33.76 

NI 
IRRESPONSABLE 
NI RESPONSABLE 
23.37 

NI INJUSTO 
NI JUSTO 
20.Tl 

AGRADABLE MUY 
AGRADABLE 

19.48 22.07 

RESPONSABLE MUY 
RESPONSABLE 

25.97 25.97 

JUSTO MUY JUSTO 

19.48 25.97 

N 1 TONTO 1 NTEl.l GENTE MUY 
NI INTELIGENTE INTELIGENTE 
42.85 11.68 33.76 

NI SIMPAT!CO MUY 
ANT!PATICO SIMPAT!CO 
NI 
SIMPATICO 
41.55 15.58 2::'. .. 37 
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Las mujeres ti.cmen los pLmta_;es mas altos y son mas 

benevolentes en 5LlS opinionl?s; los hombres juzgan mAs duro, 

critican mas y tienen una imagen mas negativa de su 

pais~ de su gobierno y de los me~:ic:anos. Esta diferencia 

podr!a debr~rse a que desde pequef'ros el los son educados para 

enfrentarse al mundo. 

Con relaciOn a las opiniones sobre los mexicanos es 

interesante notar que un 271. apro>:imadamente de las niffos afirman 

que los me;.; i canos son f 1 ojos frente al trabajo, en tanto que 

frcmte al estudio, sólo un 141. afirmo que son flojos, las nif'tos 

como estudiantes que son, fueron mAs benevolentes i\l juzgarse a si 

mismos. Los tentos no dicen si los menicanos son flojos o 

trabajadores, afirman constantemente que hay que trabajar. 

En la mayor!a de los r~activos los niNcs optan por la 

tercera raya, es decir, no se comprometen, Qnicamente fueron mas 

positivos cLtando se trata de la limpieza, la utilidad, la unidad 

y la ~impatla de los me;dcános. Las te>:tas al exponer los logros 

de los menicanos los dibuja ~1tiles y trabajadores, es de 

preguntarse 1 a razón por 1 a que los ni Nos perciban f 1 ojos a sus 

campatriotñs y si se sintieron aludidos a slmismos. 

Podrla ser interesante iestigar las actitudes y las opiniones 

de los nif'fos en cuanto a la uniOn, ya que un 10Y. de 

opiniones 

negcltivas pueden ser un indicador importante. 

En cuanto a su pals los nif'fos tienen una visiOn positiva de 

él, as! lo pintan tambien los te>:tos. El que sea un pals mucho 

muy qLteri do para la mayor! a de los ni Nos puede tener rel acion con 

la polltica e::terior de Me}:ico contenida en los textos, en 
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especial en el de sexto grado. 

Al jLlz:gar a su pa:ls al igual qL1e a los me>:icanos, la 

desuni bn es al ta C9'l.). 

Los nif'fos encuentran qL1e los mexicanos son mas 1 impios que 

SL\ pal S. 

En esta parte la mayoria de los porcentajes mas altos, SP. 

encontraron del lado derecho, lo que significa que fueron mas 

positivos y se comprometieron mas que al juzgar a los mexicanos. 

En cuanto al gobierno de mi pal s la mayor! a de los 

porcentajes mas al tos se encontt~aron ~n la columna central; los 

porcentajes negativos fueron mucho m~s al tos que en las partes 

anteriores a pesar de que la mayor concentración se encentro 

del lado porsl ti vo con excepci On de cuando se trata de evaluar lo 

honrado o tramposo del gobierno. 

Los nif'l'os puedl?n tener opiniones negativas en cuiinto a su 

gobierno, pero al tratarse de su inteligencia, ~stas disminuyen. 

El gobierno es mas, malo, feo y desagradable que el pais. Es 

mas irresponsable y antipatice que los me>:icanos pero mE?nos flojo 

y grosero. 

Estos datos dejan ver que el gobierno sigL1e teniendo gran 

legitimidad entre los ni~os, pero las opiniones en contra son 

también al tas. Los te>: tos~ a 1 o largo de sL1 contemi do dan 

elementos para legitimizar ul gobierno; sin embargo, o estos no son 

suficientes o adecuados o hay una importr..'\nt& -Fuerza en su contra 

mas alla de los te>:to~:, gratuitos. 

Seria interesante invt?stigar- las pcrt:epr:iones y actitudes 

politic:as y nacionalistC'\s de nif'1os de difc:orentes estratos~ 

77 



regiones y sexos. 

A continuacibn se presentan los porcentajes obtenidos por 

los hombres y por las mujeres en la pregunta: Qui! haces tt.t por tu. 

comunide<d?. La. suma de los porcente<jes no es 100 ya que algunoa 

niNos dieron m~s de una respuesta. 

HOMBRES 

Y. 

61.36 Se ocupan de la limpieza de su comunidad. 

15.9 DesempeNan actividades varias mencionadas un• aola vez. 

13.63 Se portan bien. 

13.63 Estudian 

11.36 Evitan contaminar 

6.81 No destruyen au comunidad. 

6.81 Son juatos. 

6.81 No respondieron nada. 

4.54 Buscan la unibn de su comunidad. 

4.54 Se preocupan porque el gobierno no sea injusto. 

2.27 Son responsables. 

MUJERES 

Y. 

60.46 

16.27 

13.95 

9.3 

Se ocupan de la limpieza. 

Tratan de mantener buenas relacione• con lo• demla 

miembros de au comunidad. 

Evitan contaminar. 

Sa portan bien. 

78 



9,3 Estudian 

9.3 DesempeNan actividades varias mencionadas una sola vez. 

6,97 No destruyen su comunidad. 

6.97 Son responsables. 

4.65 Afirman no hacer nada. 

2.32 Estan atentas a lo que ocurr• en au comunidad. 

2.32 No respondi6 nada. 

Estas respuestas pcsiblemante no tengan •n al mismas mayor 

importancia, pero son de gran v•lcr en tanto que remiten a las 

tareas que los ni~os piensan que puaden d•aarrollar por su 

comunidad y a las que su comunidad tiene necesidad. 

Es interesante el not•r que tanto los nihoa como la• nihas 

se ocupan en mls de un 50Y. y muy por encima de cualquier otra 

tarea de mantener limpia su comunidad, en •mbos grupos •• 

enc:uentra muy cercana l• preocupaci6n por la contaminacibn. Eetaa 

tarea6 ambientales si bien no se mencionan directament• •n loa 

te>itos analizados son constantemente reiteradas en los medica de 

comunicaci6n masiva y en las campanas escolares; posibl•mante lo• 

teMtos de Ciencias Naturales traten mAs ampliamente estos tem&s., 

En ambos grupos se presenta el portarse bien coma una t•re•. 

que beneficie a la comunidad, si bien es cierto que el portar••· 

bien puede ser ben~fico, tambi~n puede significar cierto grado d• 

pasividad. Es una expresi6n demasiado amplia. En loa textos al. 

hablar de una familia, siempre se habla de una familia ejemplar, 

sin embargo el portarse bien es una inclinaci6n aprendida 

socialmente y no en la escuela precisamente. 

~rn '.'~~~ 
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Igualmente un porcentaje alto de niNos y niNas encuentran en, 

el estudiar algo benéfico, la mayorfa de ellos aNadfa ~amo 

objetiv~ el prepararse para el futuro; en los teHtos an•liz•dos 

la educaciOn se pinta como un fin en si misma y como generadora 

de soluciones a determinados problemas. 

Las mujeres, quizA por su rol en la soci•dad, mencionaron •n. 

mayor proporciOn que las hombres actividades relacionada& con el 

mantener buenas relaciones. Los te>1tos remarcan la necesidad de 

estar unidos y esta es una condiciOn indispensable para fL1ncionar 

como nación, serla interesante investigar en que grado y con qu• 

actitudes los niNas estan concientes y reaponden a asta 

necesidad. 

En ambos grupos de niNos se presentb el no de•trulr la 

comunidad, sin embargo, estos ni~os tampoco mRncionaron una form• , 

de construir. 

En los hombres se presenta el ser justos como un servicio• 

la comuinidad y los dos sexos mencionan el &ar rempons•bl•s, 

estas dos son virtudes cfvicas necesarias en toda naciOn y loa 

ta>:tos en cierta forma hacen referencia a su necesidad, 

Algunos hombres se preocupan por Ja justicia del gob!arno, 

los te•tos piden a Jos niNos e•igir justicia, honr•dez y 

eficiencia a los servidores pOblicos• esta preocupación puede. 

estar relacionada a lo que de manera m~s general e>1presan algunas 

nihas como es el estar atentas a lo que ocurre. Estas dos 

respuestas tienen aspectos más pollticas que el resto, su 

porcentaje es bajo. 

Algunas ni rtas afirman categc."Jri camente no hacer nQda, esta 

respuesta no se encuentra entre 1 os hombres, si r:a embargo si se 
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suman los porcentajes de las niNas que no hacen nada con las qua 

no contestaron se obtiene casi el mismo porcentaje que les ni~D• 

que no respondieren la pregunta. 

Entre las respuestas varias se encuentra la de una nift• da 

11 af'fos que dice: "Juego, me divierto, y la verdad nunca me 

gustarfa cambiarme de pala". 

Los textos remarcan el trabajo comunitario, sin embargo lea 

nil'fos astan lejos de desarrollarlo o de hacerlo explicito. 

alU de 

Una, 

111 pregunta no 

preocupaciOn 

es sufic:ie.nte, sin embargo mlis 

ambiental no se deja ver ninguna otra preocupaciOri 

relevante. Posiblemente el mundo sigue siendo de los adulto• y lie 

deja poco espacio de participaciOn a los nil'Jos, serf a interesante 

profundizar en las posibilidades y en la participaciOn real de, 

los nil'fos en su comunidad. Si de nihos aprenden a vivir no de 

manera receptiva, sino participativa y responsable an su 

comunidad local, podrAn hacerlo tambi~n de mayores en la 

comunidad nacional. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se entendió al nacionalismo 

como el sistema de pensamientos, sentimientos y emociones de 

c:ar-acter histOi-ic:o qL1e centrado en la defensa o e>:altaciOn de una 

idea naci anal crea t.ma comunidad y determina 1 a 1 eal tad de ~sta 

hacia un Estado-nación. Retomando este concepto y los elementos 

aportados por el analisis se puede concluir que: 

- Los contenidos de los te::tos intentan legitimizar el 

estado socinl y politice actual de M~xico al mitificar la 

Revolución e identificar al PRI con ésta; toda 1 a 

narración histOrica culmina con los beneficios que ia 

Revolución ha aportado; estos contenidos m~s que buscar el 

beneficio nacional tratan de reforzar al Estado-PRI. La 

idea naciorial que se presenta lleva a identificar a Mexico 

con el PRI. 

- La uniOn del pats en Ltna nación se entiende como una 

nec:esidad vital, ya que en M~nico~ por su heterogeneidad, 

todos necesitan de t.odos, ademas la unión de los me>licanos 

es necesaria para poder sobrevivir en el ambito 

internacional. 

- El mundo e>:terior· sirve coma factor de unibn al 

pr·esentarlo como p1:isibl1J amt?naza en casa de desorden 

económico o polttito. 

- Se invita a la participación en la solución de problemag 

económicos, tec::nológicos y sociales a través de la 

82 



organi=ací6n de lc:11 c:omunida.d y por medio de los canales 

establecidos para ello • 

..... Mé):ico se dibL1ja com1J i..m pa:is grande y hermoso que Sllfre 

lo5 p1'"obl emas del subde":Sarrol lo. 

Tomando en r.:ue11ta lo!:, d;:,tos obtení dos por medio del 

diferencial semantico, se obssrva que e>:iste i..ma dic:otomla en el 

pensamiento de lo5 nif'los acere~ de lo que- es S\..t pais y de lo que 

son 1 as me>: i canos, el pal s es mejor ql.le 1 os me>: i canos en epi ni 6n 

de los niffos encuestados; no pe1rece que lleguen a comprender que 

son ellos quienes hacen ai pafs. 

El gobierno no goza ante los nirtos de la mejor reputaciOon a 

pesar del esfL1erzo realizado a traves de los textos para 

lograrlo. 

El nac:ionali~mo supone un compromiso c:.on la nnciOn; el de la. 

mayorla de los nif'tos se materializa en .acc:iones ambiemtalistas~ 

lo q1..1e lleva a cuestionar si los te>:tos de Ciencia5i Sociales 

transmiten un na~ionalismo qL1e lleve a la acc.iOn, ya qi..1e este 

aspecto no se de~a.rrolla en los teHtos analiz.~do'3, y si los nil'tos 

llegan a comprender los mensajes Ql.le se tr~nsmiten. 

El nacionalismo puede ayudar a hacer de Ménico una gran 

naciOn, pero este nacionalismo debe identificarse con el pa!s, 

con sus gentes y sus pr-obl ema.s y no Cmicament.e con el Estado, !!'>i 

bien es r:íerto qw::- no se pt.1ede entender t.tna nar:iOn sin Estñdo. 

Ser·ia interesante realizar un proyecto de inve!:.tiqacibn 

sobre estt:? aspee.to p.;ara tcimar~ en ca?o necesario, medidas 

cor-r-ec:ti v~s~ 
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Seno 
Escuela 

APENDICE 1 

ESCALA DE DIFERENCIAL SEMANTlCO UTILIZADA 

Edad : ••••••••• 

INSTRUCCIONES: A r.:ontinuaciOn aparecen una serie de adjetivos qlle 

se refieren a al gLinos aspectos de tu pal s y una ese al a 

que contiene dos adjetivos opuestos separados por cinco espacios. 

Ejemplo: 

bueno malo 
A B e D E 

Debes poner una cruz (>:) en el espacio que mejor enprese lo 

que tu piensas. 

Si colocas una cruz en A indica muy bueno 

en B indica poco bueno 

en e indica ni bueno ni malo 

en O indica poco malo 

en E indica muy malo 

Entre mas cerca pongas 1 a cruz (>:) del adjetivo, es que 

estas mas de acuerdo con ese adjetivo. 

Coloca con cuidado la cru:: para que no quede asl: 

b1.1eno malo 
A B e o E 

Contesta tan r~pido como te sea posible~ ya que lo que 

cuenta es lo primero que te venga a la mente, pero hazlo con 

mucho cuidado. 

Recuerda qL1e este cL1estionar·io es a.nOnimo, nndie sabr~ tus 

respuestas. Muchas gracias. 
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Los me~¡ i cani:is semos: 

buenos 
2 f 1 ojos 
3 amables 
4 bonitos 
5 sucios 
6 estudiostis 
7 responsdbl e."3 
8 t:1ti les 
9 unidos 
10 antip~ticos 

Mi pals es: 

bonito 
2 grande 
3 sucia 
4 unido 
5 triste 
6 hermoso 
7 bueno 
8 desagradable 
9 pobre 
10 muy querido 

El gobierno de mi país es: 

bueno 
2 honrado 
3 flojo 
4 amable 
5 bonito 
6 agradable 
7 responsable 
8 injusto 
9 ton t. o 
10 simpt..tico 

Ahora responde, Oue haces ti'.1 poi- tL1 comunidad? 
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malos 
trabajadores 
groseros 
feos 
1 imµios 
flojos 
irresponsables 
i nC:1ti 1 es 
desunidos 
simpAticos 

feo 
chico 
1 implo 
desunido 
feliz 
feo 
malo 
agradable 
rico 
poco querido 

malo 
tramposo 
trabajador 
grosero 
feo 
desagradable 
irresponsable 
justo 
inteligente 
antipAtico 



APENDICE 2 

Enplicaci6n de la Gramatir.a de los Argumentos 

Como consecuencia e implicaciOn de que L~zaro CArdenas 

decidiera aplicar las conq11istas de la Revolucibn para evitar una 

nueva lucha, se e>:propi aron 1 ati fundi os, se repartieran ti erras, 

se busco la independencia del capital e>:tranjero, se impulsó la 

industria, se les dió un salario jL1sto a los obreros y se mejoro 

la situacibn de Jos campesinos, 

El expropiar latifundios y repartir tierras son acciones 

complementarias y una es consecuencia de la otra, la segunda es 

el objetivo ql.1e le da sentido a la primera, ademAs de que era 

necesario e~1propiar los latifundios para repartir las tierras. 

La independencia del capital e>1tranjero implicaba 

nacionalizar el petroleo y los ferrocarriles y crear la CFE, 

estas dos acciones son consecuencia del deseo de lograr la 

independencia econOmica y son equivalentes y complementarias 

entre el 1 as ya qL1e 1 as dos eran necesarias para 1 ograr la 

independeni:ia deseada y el efecto de su aplicaci6n seria 

basicamente el mismo. 

El impulsar la industria y lograr un salario justo para los 

obreros implic6 la creación de la CTM, esta es consecuencia del 

deseo de lograr los objetivos ant.et~ior-es. La CTM por su propia 

naturaleza. <implicaci6n) mejoró las c:ondjciones de vida y los 

salarios de los obreros. este logro es consecuencia dirm:ta de la 

creación de la CTM. 
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Mejorar la s1tuaciOn de los c.:ampesinos implicb la creaciOn 

de la CNC y la creación de bancos y escuelas. estas instituciones 

son consecuencia de la lucha por mejorar la situaciOn campesi'"la. 

La CTM y la CNC son acciones equivalentes ya que sus 

objetivos son los mismos pero orientados a diferente grupo 

social. 
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